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l N T R o D u e e o N 

Dentro de los mGlti·ples proyectos educativos que pla~ 

tea· el Estado para brindar escolaridad a la población, es

tá la Política de Educación Especial, que dicta los 1 inea

mientos conceptuales y operativos para la atención de per

sonas con requerimientos sociales, psicológicos, biológi 

cos y educativos especiales, esta área a pesar de canfor 

mar un sector mínimo de la educación general no deja de 

ser significativa en todos los ámbi~os de la formación so

cial, y para nuéstro caso, dentro del amplio espectro de -

la Pedagogía. 

Mi práctica profesional pedagógica en el campo de la

Educación Especial está 1 igada íntimamente a las causas 

que me motivaron a la realización del presente trabajo, 

pues el constante contacto con las personas a quienes se 

orienta me llevó a interrogarme sobre algunas situaciones 

Estatales en torno a la misma, de ahí que, el trabajo que

a continuación expongo, gira en torno a una idea central,

e 1 t r a ta r de re a 1 i za r .un a n á 1 i s i s ·i de o 1 ó g i c o de 1 a Po 1 í t i -

ca de Educación Especial en México. 

Parto de que en los proyectos educativos, y en concr~ 

to en las Políticas de Edúcación Especial hay dos niveles

que abórd~n esta modalidad educativa, uno conceptual y 

otro operativo, esta tesis está encaminada esencialmente 

al estudio del primer nivel, pero esta fragmentación teóri 
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no le resta la importancia que reviste como parte integra!!_ 

te de la aplicación real y operativa de dichas Políticas -

entendiendo por Políticas de Educación Especial a aquellos 

criterios de acción educativa, elaborados para un período 

históricamente determinado y trazan las tácticas y estrate 

gias a seguir dentro de la materia. 

A este respecto cabe aclarar que la manera de abordar 

a la Política de Educación Especial en este trabajo no 

abarca la mencionada aplicación operativa, aunque ello no 

nos impide señalar la existencia de dos variantes genera -

les de las Instituciones que atienden a personas con requ~ 

rimientos de Educación Especial y son las instituciones de 

asistencia privada y las estatales en las que la aplica 

ción de los 1 ineamlentos de política educativa estatal se 

desarrolla de una manera diferenie. 

A lo largo de este trabajo se hace alusión al término 

Educación Especial, el cual surge recientemente dentro de 

la conceptualización empleada para hacer referencia a la -

educación abocada a la atención de personas con requeri 

mientos de una educación diferente, especializada que des~ 

rrolle sus capacidades en la medida de sus posibilidades.

Asimismo cabe señalar que otro término que está presente -

en el desarrollo del trabajo es el de personas con requeri 

~mientas de Educación Especial, el cual surge en la segunda 

mitad de los 70's; al emplearlo para denominar a estas pe~ 

sonas, me uno a las pretensiones de la Dirección General 

de Educación Especial en torno a la idea de descartar tér

minos que habían sido utilizados por la propia Dirección -

tiempo atrás, y frecuentemente siguen apareciendo en la ac 

tualidad en la sociedad, tales términos son: el de inváli

dos, impedidos, minusválidos, etc. 
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En concreto. el análisis desarrollado en este trabajo 

coniuaa elementos teóricos con alounas experiencias prácti 

cas para visualizar este tipo de educación en la dinámica

de las relaciones sociales. 

El mismo se lleva a cabo en fases consecutivas respo~ 

diendo al orden de los capítulos expuestos, de esta manera, 

en el Capítulo 1 real izo una determinación desde lo social 

de la Educación Especial como objeto de estudio, sin ex 

clui r las determinaciones meramente biológicas y psicológ~ 

cas; se plantea asimismo el enfoque de la Investigación 

desde el Materialismo Dialéctico. 

Posteriormente en el Capítulo 2 se enfocan las Teorías 

Histórico Materialista y la Teoría Funcionalista. 

Parto de que la corriente Funcional ista es adoptada -

con sus matices estructurales en el marco de la Política -

de Educación Especial respondiendo a determinados intere -

ses que detentan el poder dentro de nuestra formación so -

cial para mantener la homogeneidad y "ocultar la desigual

dad de oportunidades"; esta teoría se contrasta con la His 

tórico Materialista y el enfoque Reproduccionista que de -

la misma se ha hecho con la finalidad de visualizar esta -

educación y a las personas que la requieren como determin~ 

das por las relaciones sociales de producción. 

En el tercer Capítulo, se hace énfasis en la evolu 

ción que han experimentado los enfoques teórico metodológ~ 

cos de que han sido objeto la Educación Especial así como 

las personas que la requieren, observándose que en las pr~ 

meras conceptual izaciones imperaba un criterio primordial

mente médico, que experimenta un giro a raíz de las inves

tigaciones de la Psicología, con ello, se desarrollan con

cepciones Psicosociales, Psicoanalistas y Biopsicosociales. 
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Con Jo que ·respecta al Capftu!o 4 cabe seftalar que se -

centra en Ja realización de un breve análisis de los antece 

dentes históricos de la Educactón Especial, los cuales la 

contextual izan en el marco de los sucesos sociales, polfti

cos, económicos y educativos del pafs. En estos datos es 

importante observar las tendencias gubernamentales y su re

lación con el contexto socioeconómico del país. 

Finalmente, en el desarrollo del Capftulo 5 se expone 

la importancia que reviste sobre todo en el campo de la Edu 

cación Especial, la creación de la Dirección General de Edu 

cactón Especial, en el afto de 1~70 como organismo que sist~ 

matiza de una manera conceptual y operacional a esta modal i 

dad educattva, a través de una serie de fines, prtncipios y 

servictos que brinda de acuerdo al área de requerimiento, 

todo ello ttene que ver dtrectamente con el proceso de mo -

dernización del pafs intctado en la década de Jos 60's y 

reaftrmado con la Reforma Educattva en los 70's, teniendo -

grand~s repercustone~ en los actuales linearntentos. 

Antes de dar tntcio quiero seftalar que este es un tra -

bajo suscepttale de modtficaclones y superación pero sin e~ 

bargo, pretende brindar algunas pautas que permitan una re

visión de las Polfttcas de Educación Especial desde un pun

to de vista críttco con la finalidad de realizar posibles 

reestructuraciones. 
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DELIMITACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1 .1. Justificación del enfoque de Investigación. 

La investigación desarrollada pretende legar a cono

cer algunos aspectos de la Educación Especial en México, 

entre ellos; cuáles son los motivos que el Estado se plan

tea al atender el área de la Educación Especial, desde qué 

enfoque o intereses sociales o culturales se pretende in 

corporar al aparato productivo a los sujetos de Educación

Especial, etc. 

Para ello considero pertinente recurrir a los plante~ 

mientas de Karel Kosik en torno a las dos dimensio -

nes del conocimiento de la realidad; por un lado la dimen

sión de la representación del objeto y por el otro la del

concepto de las cosas. 

Estos planteamientos nos darán las pautas para abar -

dar desde ambas dimensiones a la Educación Especial como -

objet~ de estudio. 

Así, primeramente dentro de la dimensión de 

sentación del objeto, en el quehacer cotidiano de 

la repre

la Educa 

ción Especial se mantiene una relación "Práctlco Utilita -

ria y fenoménica" es entorices cuando el objeto de estudio

d io forma parte del "mundo de la pseudoconcreción" es de -

cir, del mundo inmediato que es percibido por el individuo 

de una manera común por medio de los sentidos, permitiendo 

ver únicamente las mani~estaciones del objeto que dan cue~ 

ta de una manera aparente de sus relaciones internas o di

cho de otra manera, de su esencia oculta. 
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Es a través de estos aspectos fenoménicos como se 

llega a la creación' de las propias representaciones de la

real idad. 

De estas· representaciones es que surge el interés por 

indagar cuestiones más amplias de la Educación Especial, 

ahondando en la vinculación existente entre lo fenoménico

de la misma,tal y como aparece a primera vista y la esen -

cia que se encuentra oculta en ese fenómeno; por lo que, 

al abordarlo y profundizar plenamente en él iniciamos a in 

cursionarnos en la segunda dimensión dei conocimiento, que 

conlleva a la conceptualización de las cosas; para ello es 

necesario recurrir a la investigación científica como un -

proceso que nos permite el acceso y la apropiación del ob

jeto de estudio, el c;ual está inmerso en una realidad que

se encuentra en constante movimiento y requiere de cierta

sistematización que guíe el conocimiento objetivo el cual

se irá superando en el continuo proceso de la investiga -

ción. 

Asimismo, para finalizar debemos remarcar que la edu

cación especial, forma· parte de una "totalidad concreta" 

q u e no e s e s t á t i ca s· i: no q u e " s e en cu e n t r a en pe r m a nen te -

desarrollo y transformación y adopta -en la formación so -

cial- mGltiples aspectos y relaciones en un devenir histó

rico que no tiene punto final" ( 2 ), y requiere de ser 

transformada en el pensamiento sólo para su estudio, de 

a~í que el método seleccionado sea el dialéctico, el que -

parte de los conoctmientos pre~iamente adquiridos de la 

realidad, los que son superados en la medida en que se 

avanza en la i·nvestl·gación, por lo tanto, el real izar una

investigación ,con el enfoque dialéctico implica un ir y v.=_ 

nir entre el aspecto empírico, es decir, entre los datos 

que ofrece la realidad y el aspecto teórico o información-
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sistematizada, entre lo fenoménico o aparente del objeto 

y la esencia que se encuentra oculta en la apariencia y se 

manifiesta en la actividad del fenómeno. 

Es preciso señalar que para el enfoque materialista 

dialéctico, las ideas y los pensamientos se desarrollan en 

las relaciones sociales de la producción de una formación

social históricamente terminada, de ahí que hay que seña 

lar que esta investigación s~ lleva a cabo de un determina 

do momento histórico de la realidad, lo que significa que

ésta sigue su curso en el cual los fenómenos adquieren 

otras características. 

1.2 Justificación y delimi.tación del tema. 

1.2.1 Dimensión Social de la Educación Especial. 

Una de las si.tuaciones: (.económicas, sociales, políti-. 

cas, etc) que desde mi punto de v[sta parecen significati

vas por su magnitud dentro del modo de producción capita 

lista en México, es la extstencia de un gran número de peL 

son as con requer im i en tos de Educación Especia 1 , cuyo índ i -

ce tiende a aumentar debido a "que el proceso de urbaniza

ción y el desarrollo exponen a la población -a determina 

do sector con características socioculturales y económicas 

específicas- a mayores riesgos de sufrir procesos morbosos 

y traumáticos, con las s.ecuelas de invalidez que son canco 

mt"tantes" e 3 ) . 

A este respectp, ''Existen 50 millones de personas con 

algún grado de incapacidad física, sensorial o mental en 
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América Latina, reveló el Instituto Interamericano del Ni

ño con sede en Montevideo (Uruguay)" ( 4 ), y en especial

en México, en el ~iclo escolar 1983-1984 se atendieron un

total de 135,739 alumnos tomando en consideración todas 

las áreas de la Educación Especial (def tctencta mental, 

trastornos de audición y lenguaje, etc.) ( 5 

Dentro de estos aspectos puedo señalar que el hecho -

de que existan en nuestro país 

de Educación Especial responde 

personas ~on requerimientos 

a una serie de razones, las 

cuales se desarrollan en· una formación social capitalista

y se vinculan mutuamente; así podemos hablar de aspectos -

biológicos, físicos, psicológicos y sociales y todos ínter 

actuando en un proceso tjue no tiene fin. 

Para abordar el 

cación Especial como 

nacer la forma en que 

análisis de ·Jos requerimientos de Edu 

objeto de estudio, es .necesario reco

inciden las determinaciones referí 

das en el párrafo anterior; en este trabajo de tesis se ha 

ce una delimitación del objeto considerándolo de una mane

ra globalizadora y al mismo tiempo especificando en el as

pecto social y político-ideológico de la realidad concreta 

de la Educación Especial en México, 

En una formación social capital i.s.ta COITJO la nues.tra,

en la que la apropiación de los medios de producción es 

inequitativa, la existencia de las personas con requerí 

mientes de Educación Especiat se ve incrementada en los 

sectores que carecen de los medios necesartos para subsis

tir, debido a que entre otras cosas no cuentan con una ali 

mcntación adecuada que les permita satisfacer sus requeri

mientos vitamínicos, proteínicos, etc., por otro lado, ca

recen de la atención médica adecuada en el embarazo y en 

el parto, y después no se les brinda la estimulación requ!':. 

rida. 
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Para apoyar la prob.lemática s.ocial de los requerimie~ 

tos de Educación Especial basta recordar algunos estudios

y· testi·monios en el amplio espectro de la literatura educa 

tiva, por ejemplo, ya Marx y Engels manifestaron los efec

tos soctales de la educación en la clase trabajadora en la 

fas e de con so l ¡·da c i ó n de l m o d o de p ro d u c c i ó n ca p i ta l i s ta ; -

sus análisis develan las consecuencias enajenantes y de 

marginación sufridas sobre todo por los niños y jóvenes 

trabajadores de las fáb~icas. 

En sus escritos queda expuesta la forma en que se va

perdiendo la capacldad creativa del sujeto debido a las 

causas embrutecedoras de la subordin~ción a la máquina; 

a s í , en e l v o l ú me n n ú me ro u no de l Cap i ta l , cuando no' s h.a 

bla del proceso de acumulación capitalista dice: ... "todos 

los métodos encaminados a intensificar la fuerza producti

va social del .trabajo se real izan a expensas. del obrero 

individual; todos los medí.os enderezados al desarrollo de

la producción se truecan en medios de explotación y escla

vizamiento del productor, mutilan al obrero convirtiéndolo 

en un h.ombre fragmentario" y más adelante señala "convier 

ten todas las horas de su vida en horas de trabajo: lanzan 

a s·u s mu j e re s y s u s h i j o s b a j o l a r u e d a t r i t u r a d o r a d e l 

capital'' ( '~ ). (_ 6 ) 

Para ilustrar más claramente las consecuencias enaje

nantes y de marginación consider6 pertinente hacer alusión 

a la explotación meramente infantil, para ello recurro a 

Je s·ú s P a l a c i os . 

(_ * l Más adelante, abordaré ampliamente la alusión que h~ 
ce Marx a las personas que por sus características 
pueden ser categorizadas dentro ~el marco de lo que
actualmente denominamos personas con requerimientos
de Educación Especial. 
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"La avidez de una burguesía insensible sacrificaba el desa 

rrollo físico e intelectual de los niños a los intereses 

de la producción, sustrayéndolos del aire libre y la escue 

la para encadenarlos a la explotación en las fábricas"( 7). 

Para continuar, otro ejemplo para nuestra temática 

as·í delimitada, es. un documento bastante ilustrativo, y 

con el cual ini·ciamos hace algunos años· en el plantel "Ara 

gón" la comprensión de las determinaci.ones sociales de la

educación, éste es el testi.monio de "Carta a una Profeso-

ra" de los alumnos de Barbiana. 

El documento relata un caso, en donde se argumenta la 

protesta de los marginados sociales en contra de los valo

res de clase b.urgues·a a los cuales el si:stema los ha some

tido. 

Con pala~ras emottvas y fuertes demuestran que su con 

dición social de explotactón no les ha permltido asce~der

en el s·istema escolar, deb.i:do a que en él s:on transmitidas 

pautas de conducta alienantes que imponen la dependencia -

s:oci:al de los subordinados en relación a la el.ase dominan

te .. 

La experiencia de Barbiana fue una muestra de cómo, 

al organizar una acción educativa tomando como punto de 

partida los propios intereses de los educandos, se 1 lega a 

transformar ·y_· a re.va.lorizar la capacidad creativa y de con 

ciencia social de los alumnos marginados. 

Para la ilustración plena de labor real izada por los

alumnos de aarbiana, haré mención a una de sus muchas mani 

festaciones de protesta: 
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Con relación al idioma, "tendríamos que entendernos 

sobre que significa idioma correcto. 

dos por los pobres, que luego siguen 

Los idiomas son ere~ 

renovándolos hasta el 

infinito. Los ricos los ordenan para dominar a los que no 

hablan como ellos. O para poder eliminarlos." 8 

En este sentido se nota claramente la marcada dife 

rencia extstente entre quienes poseen los medíos de produ~ 

ción y quienes no los. poseen, lo cual los antepone a una -

relación inequitativa desde un hecho como lo es el lengua

je. 

Posteriormente para ilus.trar la el íminación de que 

son objeto una cantidad. de alumnos ano con' aAo dentro de -

las escuelas del sistema capitalista es pertinente reto 

mar lo siguiente; obtenido también de Carta~ una profeso

ra. 

"La escuela tiene un sólo problema: los muchachos 

que pierde. La es.cuela "obl.igatoria" de ustedes abandona

ª 462,QQO por ano. A esta altura, los Gnicos incompeten-

tes en cuanto a ensenanza son ustedes, que los pierden y 

no ~e dan vuelta para recuperarlos. No nosotros que los -

encontramos en los campos, en las fábricas y los conocemos 

de cerca. 

Entonces las cifras son demostraciones contra ustedes~ 

reflejan que como Juan hay millones y qu~ ustedes o son 

es.túp idos o son ma 1 vados". C. 9 ) 

Si bien es cierto, que Carta ~ ~~2. E.!:2.i~~~~ centra 

su protesta en un análisis restringido de la relación do 

cente-alumno-grupo, sin ver el peso analítico de las con -

tradicciones s.ociales de la formación social capitalista 
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no deja de ser un testimonio que muestra "los antecedentes

de cómo inciden estas contradicciones de l~s requeri~len -

tos de Educación Especia 1 para 1 a c 1 ase dominada. 

Con base en estas referencias de tipo documental, y -

de otras obtenidas de manera directa en nuestra práctica 

cotidiana de trabajo con niños con requerimientos de Educa 

ción Especial, es posible afirmar que este campo educativo 

tiene unas determinaciones socioeconómicas y político ideo 

lógicas; quizá en estos casos no sean los factores de ca 

rácter biológico o fisiológico los de mayor peso, sino pr~ 

cisamente las contradicciones que se generan en la rela- -

ción entre la educación y el sistema social en conjunto. 

En ese sentido, hoy en día existe una categoría" de 

Educación Especial orientada a los "menores infractores" -

sujetos educativos en su mayoría jóvenes y niños que por 

mdltiples razones, principalemente sociales y psicológicas 

han incurrido en infracciones del statu quo. Este a su 

vez, a través de sus "mGltiples aparatos institucionales, 

como por ejemplo el sistema escolar estatal, se ha impues

to por razones liumanitarias, ideológicas, político socia 

les la tarea de "reivindicar" a estos "menores infracto -

res" a través de proyectos educativos de los denominados 

especiales. 

1. 2. 2 Dimensión biológica de la Educación Especial. 

Pasemos ahora a revisar someramente otro ttpo de de 

terminaciones que explican también al objeto de estudio de 

Educación Especial. Si bien aquí los presentamos de una 

manera separada, ésto es para facilitar su análisis, pero-
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en la realidad dinámica y compleja estas determinaciones 

se interrelacionan. 

En lo que concierne a la cuestión meramente biológica, 

otra causa de requerimientos de Educación Especial, la -

constituyen las lesiones en el sistema nervioso central 

pues hay que considerar que éste, en los primeros años de 

vida aún no ha llegado a su plena madurez pudiendo ser ob

jeto de daños irreversibles; específicamente podemos hablar 

de traumatismos, hipoxis neonatal, enfermedades como la 

meningitis que son causadas por virus; para ser más explí

cita haré mención a la clasiftcación que se real iza de 

acuerdo al tiempo de la i'niciación de la lesión en la vida 

del individuo. (101 

Causas P re na ta 1 es : her e d i ta r i as Cm i ero e e fa 1 i a) , a 1 te -

raciones cromosómicas, alteraciones metaból feas, trastor -

nos durante la gestación (dieta, fármacos, fnfecciones: 

sífilis, ruóeola, herpes, hepatitis, alteraciones endócri

nas (trastornos tiroideos). 

Causas Perinatales: prematurez (factor predisponente, 

trauma obstétrico (fracturas, maniobras obstétricas, anes

tesia), sufrimiento fetal (por desproporción fetopélvica,

circular de cordón, desprendimiento prematuro de placenta), 

patología infecciosa (ruptura del parto, adquirida en am -

bientes hospitalarios: (meninge encefalitis, gastroenteri

tis), trastornos hematológicos (incompatibi 1 idad de factor 

RH y grupo ABO. 

Causas Postnatales: patología infecciosa (sarampión, 

varicela. gastroenteritis complicada, meningoencefalitis), 

vacunas (reacción vacunal), parásitos (cistecercosis), 
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tóxicos (envenenamiento e/plomo u otros), traumatismos 

(traumas cranoencefálicos con lesión al S.N.C. 

1 • 2. 3 Dimensión Psicológica de la Educación Especial. 

Debido a que la realidad histórico social no puede 

ser fragmentada más que para su estudio, el individuo como 

un ente biopsicosocial tampoco puede ser fragmentado; 

haciendo nuevamente mención a la manera tridimensional en 

que he decidido llevar a cabo el estudio del individuo, 

resta por abordar el aspecto psicológico, ya que la perso

na además de sus necesidades físicas, comida, abrigo, etc. 

presenta también necesidades emocionales o afectivas que -

resultan tan importantes como las físicas y las sociales 

y que requieren de ser satisfechas para lograr un desarro-

1 lo que no amerite posteriores requerimientos de algún ti

po de Educación Especial. 

Es menester hacer alusión a las relaciones sociales -

de producción en una formación social capitalista como la 

nuestra en donde la enajenación laboral, a.unada a los de -

más factores que conforman dichas relaciones sociales 

traen como resultado el que permanezcamos "ignorantes 

acerca de la intimidad humana; aquí -en este ámbito de las 

relaciones sociales- estam~s aGn en panales, a pesar de 

que sería muy conveniente que la conociéramos mejor, pues 

prueba de las fallas que tenemos son la cantidad de enfer

mos mentales, nerviosos, desajustados sociales, criminales 

y delincuentes que soportan nuestros sistemas actuales y -

nuestra sociedad" 11 ). 

En este texto podemos ver ampliamente el gran papel 

que desempafta la cuestión afectiva en el desenvolvimiento-
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dentro del cual se dan las relacic)nes sociales de produc -

ción cuya dinámica jerarquiza a la sociedad en clases so -

ciales, que a su vez dan lugar a la explotación de la cla

se proletaria por la clase burguesa que tiene en sus manos 

los medios de producción. Este contexto social no está 

ajeno al comportamiento del individuo dentro del mismo pues 

también en él ejerce a su vez una gran influencia en su so 

ciedad. 

En síntesis·, así deli'mitando el tema, se pasa ahora 

al tratamiento de la Educación Especial como objeto de an_! 

lisis, en el contexto de la Pal [ti ca Educativa que la sub

yace; es deci·r, s·e pretende anal izar cómo se ha del i.mi tado 

conceptual y operati"vamente hablando, por el Estado la 

práctica de la Educación Especial. lCómo han estado pre -

sentes o ausentes los enfoques o dimensiones social, bio -

lógtca y pstcológica de la Educación Especial?, lEn qué mo 

mentas coyunturales se ha brtndado mayor atenctón a uno u

otro aspecto?, lQué tipo de relación han encontrado estas

dimensiones en los proyectos educativos del Estado?, etc. 

La respuesta a estos cuesttonamientos abren perspec -

tivas para la investigación en materia de Educación Espe -

cial; este trabajo en particular se aboca al inicio, reto

mando el as·pecto de políticas educati.vas que en s.eguida se 

pasa a comentar. 
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integral del individuo, es decir, para cumplir y satisfa 

cer sus necesidades. 

Con la finalidad de percatarnos a través de ejemplos 

concretos en casos específicos de la influencia de la cues 

tión meramente psicológica en el desarrollo del individuo, 

es pertinente hacer referencia al texto titulado Dibs en 

busca del yo, y cuya autora Virginia M. Axline es conside

rada como la creadora de la técnica de terapia de juego 

para niños. 12 

Este texto es de vital interés para la cuestión aquí 

abordada pues relata la experiencia terapéutica obtenida -

por quienes tenían contacto directo con un niño que inició 

presentando "problemas de conducta" especialmente en la 

escuela, prácticamente problemas de inadaptación, falta de 

comunicación, agrasividad, etc. Algunas de las personas 

que llegaron a atenderle diagnosticaban en él una deficien 

cia mental, autismo, daño orgánico, etc., pero algunos 

otros aseguraban que el niño presentaba ciertas conductas 

que hacían descartar toda esa serie de suposiciones, argu

mentando la existencia de comprensión, memoria y en algu -

nos momentos de atención, lo cual incitó a Axline princi 

palmente aplicar junto con la terapia de juego, otra tera

pia dirigida a los padres pues se observó que la problemá

tica esencial del niño residía en las relaciones afectivas 

que mantenía con la familia, ello demuestra por un lado la 

importancia del fa.ctor psicológico en el desempeño del in

dividuo y por otro lado, el gran valor de incluir a la fa

milia dentro de lo que es la terapia del individuo que es

tá manifestando la "conducta desviada". porque hay que 

aclarar además que detrás de la familia existe todo un 

trasfondo socioeconómico, poi ítico, cultural e ideológico-
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2.4 La Política Educativa en materia de Educación Espe

cia 1. * 

En respuesta a la problemática anteriormente descri 

ta, el Estado mexicano contempla, aunque no de una manera 

explícita, dentro de sus políticas educativas a las perso

nas con re~uer(mtentos de Educaci8n Especial. 

De acuerdo a las poli'ticas estatales, las personas 

con requerimientos de Educación Especial son inclutdas en

e! grupo de la ''poblactón marginada" dentro de la cual tam 

b(én se contemplan a Jos grupos étnicos, grupos de analfa

betas, etc. Esta pohlación requiere ser atendida para 

"incorporarla a la sociedad" dando respuesta a las necesi

dades funcionalistas de integración del Estado. 

De ahí que debido a que la cr.eación de una polftica 

educativa obedece a cuestiones de orden económico, socio -

económico, político e ideológico, resulta de gran interés 

real izar una investigación que esté abocada a anal izar 

ideológicamente a la Educación Especial (sus políticas es

tatales expresadas primordialmente a través de la Direc 

ción General de Educación Especial, DGEE.) 

Es menester señalar que en México no existen hasta el 

momento estudios publicados sobre el parti~ular, a esto ca 

be aunar mi profundo interés en el área, el cual nace de -

Ja experiencia adquirida en Ja educación de niños con pará 

lisis cerebral (En Ja Asociación Proparalítico Cerebral, 

{ * ) Cabe señalar que inicialmente estos ineamientos no 
son denominados expresamente como política educativa. 
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Institución de Asistencia privada para el tratamiento inte 

gral de las personas con parálisis cerebral), la misma que 

cinentó las bases para una investigación desarrollada con

antelación y cuya finalidad consistió en determinar la vin 

culación existente entre los sistemas de enseñanza en ni 

ños con parálisis cerebral y las actividades productivas,

así como precisar la intencionalidad de dichos sistemas. 

Actualmente, este interés se ve reforzado con la la -

bor docente que vengo desempeñando en la misma Institución, 

en donde el contacto directo con las personas que requie 

rende una educación especializada, en este caso en el 

área de impedimentos motores, me lleva a formular una se 

rie de cuestionamientos sobre el particular, a los cuales 

pretendo dar una explicación a lo largo de este trabajo. 

Específicamente estos cuertionamientos giran en torno a lo 

siguiente: 

Cuales son los motivos que el Estado plantea al aten

der el área de la Educación Espacial; desde qué enfoque o

intereses sociales y culturales se pretende incorporar al 

aparato productivo a los sujetos de Educación Especial; co 

mo orientan las actividades docentes aunque a nivel dlscur 

sivo no exista una difer.enciación entre políticas para ser 

vicio público y para asociaciones civiles. 

Otro elemento motivacional surge al revisar las disp~ 

sic iones legales vigentes en la República Mexicana tales 

como la Ley Federal de Educación que fue decretada en la -

década de los 70's y el Plan Global de Desarrollo, promul

gado en los 80's, los cuales reconocen los derechos educa

tivos de las personas con requerimientos de Educación Esp~ 

cial pero sólo de una manera implícita, por lo que resulta 

pertinente llevar a cabo una revisión crítica de dicha po-

1 ítica con el objetivo de considerar explícitamente a es -

tas personas en los planes políticos nacionales. 
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Es oportuno señalar que los anteriores ineamientos 

proporcionan el panorama que sirve de guía a la investiga

ción a realizar la que no dejará de tener limitantes, en 

tre ellas, el ser un trabajo susceptiblP de modificaciones 

y superación, pero sin duda, suministrará algunos elemen -

tos para la configuración de pautas para una educación crí 

tica y creadora en la medida de las posibilidades de estas 

personas, combinando la acción y la reflexión para· la 

transformación educativa, específicamente en el ámbito de

la Educación Especial. 

1.3 Formulación del probl~m~. 

Para proporcionar una explicación científica del pro

blema en estudio, es necesario exponer ampl lamente los ele 

mentas teóricos y prácticos que nos permttan detectar a la 

negación dialéctica del mismo; ésto se irá logrando en !a

manera en que se planteen contradicciones, se destaquen y

superen las relaciones existentes entre dichos elementos 

dentro del proceso. 

Por ello es conveniente partir de las características 

propias de la nación mexicana como país capitalista inmer

so en el modo de producción capitalista internacional y se 

ñalar que al igual que los países de América Latina, la 

dependencia que los subordina configura las relaciones de

intercambio comercial, imponiendo de alguna manera la im -

portación de tecnologías y metodologías científicas y, en

lo concerniente al aspecto meramente social, se han moldea 

do las relaciones humanas de acuerdo a las ideas del neo -

cap ita 1 i smo a través de 1 a dependencia de patrones cu 1 tura 

les y sistemas de valores que se conjugan con los ya exis-
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tentes y que en ocasiones experimentan choques al encon 

trar oposición con ciertos sectores de la sociedad. 

Dentro del modo de producción capitalista podemos ha

blar de dos instancias que en esta situación serán fragme~ 

tadas para su estudio, debido a que en la realidad se en 

cuentran en continuo movimiento, y éstas son la infraes -

tructura y la superestructura basadas en la propiedad pri

vada, perteneciente a un grupo prtvileg[ado denom[nado bur 

guesía, asimismo dentro de ese modo se da una dtvisión del 

trabajo en intelectual y manual, lo cual implica a la vez

una jerarquización de clases sociales. 

La división de clases entre poseedores de los medios

de producción y desposeídos determina las relaciones socia 

les de producción en las que los desposeídos sólo son due

ños de la fuerza de su propto trabajo la cual es explotada 

por el capitalista. 

En el modo de producctón capitalista, la política ed.!!. 

cativa implica los criterios de acción educativa elabora 

dos para un período htstórico y socialmente determinado y

que trazan las técnicas y estrategias a seguir y están de

terminados en primera instancfa por las relaciones socia 

les de producción; depend~endo del orden económico vigente 

y de la clase social que está en el poder, se determinará

el proyecto de la sociedad, así como los valores sociales, 

culturales, ideológicos y políticos que rijan en ese con 

texto, teniendo éstos a su vez ingerenci-a..._dentro de los 

demás aspectos de la formación social. 

va 

Al hacer 

se habla de 

referencia al diseño de la Política Educati

la Filosofía del Estado en torno a los he -

chos educativos y su vinculación con todas las esferas de-
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la sociedad: economía, política, etc., dicha Filosofía de

termina el tipo de hombre a quien va dirigida la acción 

educativa así como la finalidad o finalidades de la misma, 

para ello es importante prestar atención a la concepción 

de hombre presente en los postulados del Estado en rela 

ción a la Educación Especial. 

Dentro de estos aspectos es preciso mencionar que en 

la elaboración de dicha política no se toman en cuenta las 

opiniones y sugerencias reales de Ja población, por tanto, 

desde esta fase se hace a un lado su creatividad, experie~ 

cias, recursos, necesidades así como su práctica social, 

de esta manera quien determina lo que es relevante y lo 

que no, en cada uno de los ámbitos de vida del país resul

ta ser la clase en el poder a través de las políticas dic

tadas por el Estado. 

Asimismo, por medio de la Política Educativa, el or 

den económico y la jerarquización de las clases se hacen 

ver como un hecho natural y no como un proceso histórico -

socio-económico y político que es producto de una lucha de 

clases. 

Por lo anteriormente expu~sto el problema formulado -

abarca el análisis de las determinaciones objetivas de la 

realidad en materia de Educación Especial, así como la co!!!_ 

prensión de los lineamientos estratégicos y objetivos que

se plantea el Estado, a través de la Política Educativa 

en esta práctica específica de Educación Especial 

1. 3. 1 Formulación de objetivos. 

Con la finalidad de visualizar claramente los propósl 
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tos perseguidos a lo largo de este trabajo de tesis resul

ta pertinente enunciarlos a manera de objetivos. 

-Interpretar la ideología que subyace a la Política -

Educación Especial dentro de la formación social capitali~ 

ta en nuestro país. 

-Comprender que el objeto de estudio de la Educación 

Especial está determinado por otros aspectos tales como 

los socioeconómicos, históricos, biológicos, así como los 

culturales en la medida en que éste depende y a la vez co~ 

dlciona las relaciones sociales de producción que se desa

rrollan en la formación social capitalista. 

-Demostrar que en la evolución de la conceptual Iza 

clón en relación a los individuos con requerimientos de 

Educación Especial están presentes los intereses de Ja cla 

se dominante asT como las concepciones cientTficas en el 

momento histórico al que se esté haciendo referencia. 

-Precisar la trascendencia que conlleva el que el Es

tado atienda el área de la Educación Especial. 

-Proponer lineamientos teórico-metodológicos apoyados 

en el concepto de totalidad que deriven en una revisión de 

la Política de Educación Especial. 

1 • 3. 2 Supuestos de la Investigación. 

Las causas de que muchos ni~os y jóvenes requieran 

Educación Especial en el paTs, están en gran parte determJ. 
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nadas por las condiciones materiales de existen~ta (rela-~ 

clones sociales de producci6n) dado qpe estas contrtbuyen

enormemente a incrementar ciertas problemáticas biol6gic~s. 

psico16gtcas y sociales con mayor predominancia en determi 

nados sectores de la sociedad. 

El hecho de que en los postulados de la DGEE de la dé 

cada de los .70's, y aGn en nuestros dfas se continGe con 

ceptualizando a las personas con requerimientos de Educa-

ci.6n Especial como individuos "disfuncionales, impedidos,

invál idos,etc." s:ignifica que aun subs.isten eleme.ntos de 

sustentaci6n de una Teorra Funcional lsta. 
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2 ENFOQUES TEORICO METODOLOGICOS DE LA INTERPRETACION 

SOCtAL DE LA EDUCACION 

Dentro de la investigación 

de un sistema de conceptos y el 

científica, la ordenación

establecimiento de relacio 

nes reciprocas entre éstos y la realidad constituyen las 

categorías de análisis, las que a su vez dan cuenta de los 

aspectos fundamentales del objeto de estudio. 

De acuerdo a Karel Koslk ( ) , el objeto de investi-

gación conforma la unidad de variados aspectos o fenómenos, 

de esta manera es necesario pasar de ellos a la esencia, 

penetrando mediante la Dialéctica, es decir, a través del

pensamiento crítico a la esencia del objeto con la final i

dad de descubrir la ley del fenómeno, las leyes que perte

necen al objeto de estudio, en ~ste caso las Políticas de

Edu.;aclón Especi.al, por lo tanto es necesario organizar 

el Marco Teórico definiéndo•o desde una perspectiva dialéc 

ti ca. 

Es·te marco contiene, en una primera instancia, un 

cuerpo conceptual abstracto al cual llegó el pensamiento -

a t r a v é s de 11 l a represen tac i: ó n v i. va , ca ó t i ca e i n me d i a ta 

de todo" C. 2 ), o dicho de otra manera, se llega a la ex -

pi tcación de los fenómenos sociales partiendo de la activi 

dad que el hombre histórico soci:al desarrolla, la cual es·

práctica, objetiva y sirve de elemento de contrastación de 

la reali:dad al i·gual que la actividad empírica. 

En primera instancia, la corriente funcional is.ta será 

expuesta como la postura sustentada por el Estado en lo 



27 

concerniente a las Polftrcas de Educaci6n Especial en Méxi 

co dentro de cuyo contenido, la Filosofra Humanista desem

peña un papel preponderante. 

Posterfo.rinente, !a corrí.ente tle interpretación ·histó

ri·co materialista será el enfoque que se adopte para lle -

vara caEio el análisis ideológi:co de las polfticas de Edu

caci·ón Especi·a1; desde éste es menester señalar las· contra 

dicciones presentes en la Teoría de la Reproducción para -

recuperar el Materi:alts·mo Dialécti:co. 

Durante el desarrollo, se lleva a cabo una contrasta

ción entre las mencionadas corrientes para analizar las Po 

1 íticas de Educación Especial, con el objetivo de llegar a 

un conocimiento de la concepc[ón de hombre, de soctedad, -

de educación, etc. que subyace a cada una de ellas. 

Estos lineamientos proporcionan las pautas para recu

perar los planteamie.ntos teóri.cos y empíricos (centrados 

en la totali·dadf del Materialismo H.istóri·co en benefi:ci:o -

de nuestra práctica e~ucativa espec[f icamente en el ámbito 

de la Educación Especial. 

Para continuar profundizando en nuestro objeto de es

tudio, cabe mencionar que este es abordado desde el punto

de vista social; para ello recurriremos a dos de las más -

des· tac ad a s. cor r i. entes de i n ter p reta c i ó n so c i a 1 de 1 a educa 

ción dentro del ámbito pedagógico, también haremos breve -

alusión a algunas de sus vartantes experimentadas en el 

complejo proceso histórico social. 

Las corrientes a las cuales nos estamos refiriendo 

son: La Funci:onal is ta con su variante estructural funci.ona 

1 i s ta y 1 a ti i s t ó r i: c o mate r i a 1 i s ta con sus d i. ve r sos m a t i ces • 
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Para aclarar sus principales 

ción en el area educativa que es la 

ne. ex.pond.r~mos 

lisis~a~ternada entre ~mbas ye 

2. 1 1 a 

2 .1 .1 Án t~ceden tes ll·r~~6 r .. 

Iniciaremos la exposición 

y su aplica -

lista, citando a los autores que proporcion~n elementos en 

torno a la misma. 

Esta corriente .. .surge en Franci<1 con Emilio Ourkhei·m 

durante el siglo XIX como respuesta a la concepción 1 i·be 

ral que pregonaba, esencialmente, la i'gualdad entre los. 

hombres y su derecho a ejercer la soberanía popular, esta

concepción estaba vigente en todos los ámbi·tos· de la v·ida

europea; en aquel la época la educación era considerada co

mo un factor por medi·o del cual el individuo desarrolla 

ria todas las habilidades y aptitudes de que era suscepti

ble a aspirar como persona para llegar a un "perfecciona 

mjento 11 {en es·t.;: lfn.aa se encor"1traban Stuart Míli y Kant), 

con esta concepción se daba por hecho que el individuo go

zaba de libertades sufucientes como para desarrollarse en-

el campo que él deseara sin más imitaciones que sus pro -

pias aptitudes, esta apreciacuón, nos indica la gran in -

fluencia de la materia biológica en este sentido, pues ad~ 

m á s ha y que con s i de r a r e 1 des a r ro 1 1 o de es ta c i en c i· a d u r a n 

te Ja época de Darwin, quien en sus investigactones sobre

las especies antmales hablaba de la supervivencia del más

apto, haciendo alusión a ciertas disposiciones naturales 

en los entes vivientes, lo cual puede equipararse a las 
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aptitudes y a las propias limitaciones s~~aladas en los 

individuos; de esta manera, y vinculándolo con la ideolo -

gia burguesa se puede afirmar 

sobre las que se cimentaron una 

neficiaban a una élite 

2. 1 • 2 Dimensi6n educativa de ~~ ~o~riente Functonaljsta. 

El Funci.onalismo s.urge vinculado a la tradici6n cien

tifl:co social inaugurada por Adam Smith desde la segunda

mitad del siglo XVl'l 1·, y continuada por Augusto Comte en -

el Positivismo; tanto el Func[onal ismo como el Positivismo 

tienen como aspectos comunes el hecho de considerar que el 

desarrollo h.ist6rico se maniflesta en una diferenciacl6n -

de l a s· tare as· so c i. a l e s. , l a s que t i ende n ha c i a "un orden y -

un perfeccionamtento de la Sociedad'', entendiendo por ello 

el mantener un equil lb.ria entre los miembros que integran

ª la misma s:oci.edad, los cuales deberán desarrollar aptit~ 

des y hab.i:l idades que su sociedad reclama en un momento 

dado. Con el término "perfeccionamiento" se hace referen

cia a que todos y cada uno de los miembros de una sociedad 

de o.e de 11 e g a r a c i e r to g r ad o de de s a r ro l 1 o en cuan to a 

comportamtento, debiendo aclarar desde otro punto de vista 

como veremos más ampl lamente con posteriores enfoques que

ese comportamiento es establecido por la sociedad (el sec

tor domtnante de la misma}. 

Al h.ab.lar de una vinculaci6n entre los. planteami·entos 

del Posi:tlvismo y los del Funcionalismo cabe se~alar que -

amlias corrie.ntes rechazan todo aquel lo que no sean los h.e

cñ:os: ob.servables y las. relaciones entre esos mismos como -

fuente del conocimiento, además no se interesan en el qué, 

el por qué y el para qué de las cosas sino en el cómo. 
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Debido a que Durkheim retoma el Método Científico pa

ra considerar a la educación como "un objeto susceptible -

º" ser tratado como si fuera cosa" 3 ) y no como había 

venido siendo tratado, como ideas; menciona asimismo que -

1a educación es un objete que no puede ser penetrado por 

'" inteligencia a través de simples análisis mentales pues 

requiere de observaciones y experimentaciones. 

Por otro lado, Durkheim considera que la escuela for

ma parte de las instituciones sociales las cuales tienen 

funciones diferenciadas entre sí, de ahí que al reconocer

ª Ja educación como hecho social, crea Ja Sociología de la 

Educación a la cual denomina ciencias de la educación. 

Durkheim adjudica además una realidad histórica a di

ch.o o5jeto de estudi·o denominado ·tambi.i;n hecho social dado 

que defiende el rol social y· moral de la educación oponié!!, 

dese a la concepcfón li5eral de la misma la cual propone 

un perfeccionamiento tndividual desligado de las condicio

nes histórico-sociale~, pero es preciso aclarar que la rea 

l i d a d e n l a cu a 1 no s·e pe r c i be n l a s re l a c i o ne s s oc i a 1 e s 

propiamente dichas 6omo Jo hacen algunas otras concepcio 

nes como la hi·stóri'comaterialista, lo que hace es rebasar

e! enfoque individual para arri5ar el ámb.ito social, cons

tituyéndose ah.ora el aspecto social en Jo determinante de! 

sujeto individual. 

2. 1. 3 El Funci·onalis:mo en Ja actualidad. 

El proyecto funcionalista de la educación se incorpo

ra en los paises de América Latina "como vehículo de desa

rrollo económico y social (de acuerdo al proyecto desarro-
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!lista) este proyecto se gestó después de la Segunda Gue -

rra Mundial para la zona de influencia del Neoimperial ismo 

estadounidense" 4 ) . 

en 

Específicamente, dicha teoría func'iona.lis'ta penetra -

América Latina como P·edagog ía Fu~ci~·;.~¡'.(;ft:i •• y se es.t ruc 

tura con modelos importados, lo cual t~u's<Íi~n desfase en -

tre el proceso educativo extranjero y e} "context"o 'social 

lat'inoamericano. 

Primeramente señalaremos que Estados Unidos como país 

hegemónico del Primer Mundo y con el poderío adquirido de~ 

pués.de la Segunda Guerra Mundial inició su intromisión en 

el Tercer Mundo, según señala Martín Carnoy 5 ) , con una 

política educacional, esta intromisión va aunada al con 

trol económico y político del país dominante, por otra pa~ 

te se indica "la estabilidad política y social de las na -

cienes latinoamericanas es una condición indispensable pa-

ra la instalación de sus. capitales" 6 

además que dic~a es.tabilidad contribuye a 

ci~n de modelos ideológicos que no pueden 

hay que señalar

la implementa 

ser separados de 

la cuestión socioeconómica debido a que se debe recordar 

que la realidad sólo es fragmentable para su estudio pues, 

su des.arrollo es algo dinámico, dialéctico y por lo tanto

i·ns:eparaol e. 

2. J. 4 Propuestas Teóricas del Funcionalismo. 

La teoría Funcionalista se propone explicar los fenó

menos sociales en función de la parte que desempeñan en el 

mantenimiento de existencia de una sociedad. La sociolo -

gía de Durkheim se basa en que para conocer al hombre como 
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unidad de análisis de la sociedad se requiere conocer pre

viamente a ésta, pues como ella, así es el hombre. 

La corrfente funcionalista considera al hombre como 

un ser asocial naturalmente, el cual requiere de la "Socia 

lización" para conformar otro ser diferente, social y mo-

ral 7 }. 

De acuerdo a Dürkhe im, "cada persona es·tá formada de

dos e s ta d os , u no i n d i v i· d u a 1 y o t ro so c i a 1 , e 1 e s t ad o i n d i -

vidual está conformado de los estados mentales propios de

nosotros asr como por los acontectmientos de la vida pers~ 

nal, y el ser social es un conjunto de ideas, sentimientos, 

costumbres que expresan el grupo s·oci·al del cual se forma

parte" e 8 ) . 

En la obra Educación y Sociología en donde se lleva a 

cabo un examen críttco de diversas deflntciones de educa -

ción, Durkheim retomando a Kant habla de un supuesto desa

rrollo armóntco que es deseable y n~cesarto, Durkheim con

sidera que "hay una regla de la conducta humana que nos or 

dena consagrarnos a una tarea especial y restringida" ( 9), 

dice que cada uno nacemos con diferentes aptftudes y nues

tra labor en la vida es cumplir diferentes funciones den -

tro de la sociedad de acuerdo a esas aptitudes en este sen 

tido, en la actualtdad el principio de orden y de cohesión 

social son el punto a partir del cual se desarrollan una -

serie de propuestas teóricas en torno a la Educación Espe-

cial en concreto. Asf, no se 

flicto en la sociedad humana, 

niega la presencia de un co~ 

lo que se hace es reinterpr~ 

tarlo, el mismo que está dado en una sociedad como la nues 

tra desde diversas problemáticas, la que ahora nos concier 

ne es la existencia de personas con requerimientos de Edu-
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e a c i· ó n E s pe c i: a 1 cu y a p res en c i a c re a un con f 1 i' c to que no - -

puede ser negado pero si reinterpretado. 

Durkheim habla también de la existencia de hombres de 

sensación y acción y hombres de reflexión. A ·p e s a r d e d i -

cha especialtzación se afirma la existencia de cierto fon

do común entre ambos lo que conlleva a una educación uni 

vers.al la cual vale indistintamente para todos los hom 

l:ires. 

El sujeto debe irse preparando para la función ~ue le 

tocará cumplir, d• ahf que a determinada edad la educación 

no puede seguir siendo la misma. 

Debido a que Durkheim considera que la sociedad está

determinada históricamente, ésta en un momento de su desa

rrol l lo tiene su sistema de educación, de acuerdo a sus ne 

ces t·dades. 

Con base en Durkheim,"la educación es la acción ejer

ctda por las generaciones adultas sobre las que no están 

aún maduras para la vtda social. Tiene por objeto susci 

tar y desarrollar en el niño determinado número de esta-

dos fisi·cos, intelectuales y morales que reclaman de él, 

por un lado la sociedad política en su conjunto, y por el 

otro el medio especial al que está particularmente destina 

do" ('10) 

Ourkheim afirma que el moldeamiento de loa individuos 

no causa descontento dado que los mismos individuos están-

interesados en esa sumisión, en esa ~cción colectiva que-

subord t·na 

ciedad. 

los intereses personales a los creados por la so 

En este sentido, la sociedad constituye el factor 

que social iza al individuo a través de la acción educativa. 
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Es así como a través de la sociedad se asegura la su

pervivencia y continuidad de sus normas, valores, etc., da 

do que transmtte los contenidos de la cultura por medio de 

las prácticas educativas. 

Ourkheim parte de que cada sociedad se forma su pro 

pio ideal de tioml>re (intelectual, física y moralmente) con 

base en sus necesidades y en sus medios; para llevar a ca-

60 ese tdeal la sociedad crea una conciencia colectiva la

cual es el conjunto de semejanzas que existirán entre los

miembros de una sociedad, las maneras de actuar,de pensar, 

de sentir. Por lo tanto el individuo pasa a formar parte-

de esa sociedad en cuanto adqutere esa conciencta colecti

va. 

La acci·ón educativa de acuer·do al Funci.onal i·smo es 

"un h.ech.o o fenómeno social que tiene una orientación huma 

nista debido a que recalca el alto poder creattvo que tie

ne dich.a educaci'ón" (_ 11 l.. 

Como se mencronó anteriormente, para que pueda h.aber

acción social educativa se requiere de una generación jo -

ven y una adulta que se vinculen por medio de la misma, la 

cual se aboca a transmitir modos de o6rar colectivos los 

cuales conllevan a una cohestón social, lo que Ourkheim de 

nomina Solidaridad Orgánica. 

Oel>ido a que cada sociedad tiene necesidades de hamo

geneidad y de di.versidad, la acci.ón educativa va a ser la

encargada de solventar esas necesidades. 

Se menciona asimtsmo que para homogeneizar se vale de 

la suscitación de estados físicos y mentales que requiere-
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la sociedad para cada uno de sus miembros, y para la diver 

sificaci6n se proporcionan estados ffsicos y mentales que

resultarán útiles para un grupo social específico. 

Ourkheim fue el primero que concibi6 a la educaci6n 

como heclto social observable y que puede ser considerado -

como una cosa, tiene además una realidad que es objetiva -

pero que no depende de las conciencia~ individuales sino -

de Ja conciencia colectiva. 

Entonce~, como ya se hizo alusi6n anteriormente, Ja -

funci6n principal de la Educaci:ón va.a ser la Socializa 

ci6n Met6dica de una generaci6n joven mediante Ja acci6n -

ejercida por la generaci6n adulta. 

2. 1 . 5 El Estructural Funci.onalismo como variante ftistóri

co social de.l Funci"onal ismo. 

Con el desarrollo de la Ciencia'( la Tecnología y su

aplicaci6n dentro de la tndustrializaci6n creciente se ha

ce necesaria una mayor espectal ización de la mano de obra. 

Con base en la complejidad que iba adquieriendo la so 

ciedad día con día surge la corriente Estructuralfunciona-

1 ista como corriente de interpretación de los fen6menos so 

ciales, ésta no se da de un momento a otro, sino como re -

sultado de un proceso que retoma los planteamientos de la

teoría Funci"onalista aún vigente, creando así nuevos con -

ceptos que se cimentaron en la~ características del momen

to hist6ri:co. 

E.s.ta cor-rlente Estructuralfuncionalista s.e des.arrolla 



36 

esencialmente en Estados Unidos e Inglaterra por ser nacio 

nes altamente desarrolladas y cuyo proceso de industriali

zaclón encierra primordi'almente el "Análisis de la socie 

dad global y sus requerimtentos para su existencia, super

vivencia, renovación e integración" ( 12). Considerando -

además a los fenómenos sociales (entre los cuales está com 

prendida la educación) como estructuras que cumplen una 

función necesaria para el Sistema. 

El Estructuralfuncionalismo como corriente, se aboca

al es·tudio de los desajustes de que son objeto los indivi

duos como resultado de un proceso de evolución de la socie 

dad dado que ésta es compleja y por lo tanto cambiante. 

Afirma asimismo que el hombre puede acceder a la movi 

idad social pues es un ser con aptitud~s y predisposición 

innata, las cuales son desarrolladas posteriormente por la 

educación. 

Los estructuralfunctonalistas sostienen que en la so

ctedad -la cual está estratificada- todos los [ndividuos 

gozan de una igualdad de oportunidades lo cual les permite 

un ascenso en la escala social y la única 1 imitación que 

tienen la constituyen sus aptitudes innatas. 

En este.sentido, al retomar estos planteamientos en -

el caso de la Educaci.ón Es·pecial s·e observan gran cantidad 

de ltmitacf~nes ffstcas, biológicas y sociales actuando 

conjuntamente en cada caso, esto da por supuesto de acuer

do al estructuralfuncionaJi·smo una dificultad para "ascen

der en la escala social" a pesar de la "igualdad de oport.!:!._ 

nidades" la cual trata de legitimarse a través de la crea

ción de instituciones abocadas a atender a ni~os con requ~ 

rimie~tos da Educación Especial. 
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Cabe aunar a lo anterior que el perfeccionamiento en

la maquinaria trajo consigo la necesidad de una mano de 

obra con mayor especialización de acuerdo a los requerí 

miento de cada sector productivo, por lo tanto se afirmó -

a la escuela como a la estructura formadora de la mano de

obra especial izada, y por consiguiente se propagó la idea

de que la escuela promovía la movilidad social, y de hecho 

la movilidad social si era efectiva. 

En lo concerniente a la concepción de sociedad del 

Estructural funcionalismo cabe señalar que es considerada -

como una estructura relativamente fijada y su dinámica li

mita los cambios exagerados, todo ello lo realiza a travls 

de la transmi:sión de normas y valores en la· estructura es

colar. 

En es:te enfoque., "1 a cu 1 tura es concebida como un mo

do de vida que c~ando ha •ido aprendido define la situa -

ción para todos. aquel los que la comparten" ( 13 ) , esta si

tuaci.ón de.s.de el punto de vista funcionalista se constitu

ye en la conciencia colectiva. 

Por otro lado es menester añadir que el Estructural 

funci·onalismo es.tudia cada fenómeno social (familia, escue 

la, etc.!, en s·u inmersión en la sociedad con el carácter

de estructuras socializadoras que tienen una funcionalidad 

dentro de. la sociedad, de ahí deriva tambiln su carácter -

h"_i:s•tór i:co. 

De.ntro de es;ta corriente se hace referencia además a 

un rol y· a un estatus, concibiendo al rol como consecuen 

cia del estatus. y consiste en el papel que el individuo 

jue:ga en la sociedad, y el estatus es el carácter adjudic~ 

do al indi.viduo por el nivel de estudios que tenga ( 14). 
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El estatus se adquiere progresivamente conforme se va 

partici·paiido en la vida social y sobre todo en la escolar

dado que éstas desarrollan patrones de "organización_ y pe.!_ 

sistencia" ( 15) (lo que para el funcionalismo ser_-ía el de 

sarrol lo de 

ni ca) . 

la conciencia colectiva y la solidari~~~ ~~gá-
,,,. ··,:-: ... - :. ;·_-;. '· 

. Desde el punto de vista estructuralfuncionalista, la

estructura escolar es la encargada de asignar un estatus y 

promover la "movi·l ¡·dad social vertical", en este sentido -

la situación socioeconómica no tiene nada que ver. E 1 es-

tatus es adquirido y no asignado; la escuela aporta las ha 

bilidades necesarias para que la sociedad funcione adecua

damente dado que contriouye a la estabi 1 idad moral desarro 

1 lando destrezas para el desempeño de los roles y la adqu.i_ 

sición del status. 

Entonces, la es·cuela controla la "estabilidad normati 

va" la que a su vez produce un orden específico en la so-

cfedad que conviene a determinado sector con intereses es

pecíficos dentro de la misma. 

El papel de la instltución de Educación Especial des

de este punto de vi.sta es· legitimador de la igualdad de 

oportunidades declarada por el Estado, conlleva además el

interés de brindar a l~s sujetos las noimas y valores así

como las reglas· que se dan en la "lnsti·tución Regular" con 

la finalidad de cont~olar, homogeneizar y mantener un or -

den que es establecido por el sector que tiene en sus ma -

nos los medios de producción. 
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Algunos elementos de crftica a la corriente Funcio

nai ista. 

En primer~ instancia, quienes sustentan teorfas dia 

lécticas, crrtican la actual aplicación de la corriente es 

tructuralfuncronalista corno arma o instrumento del neoirnp~ 

rialismo, esencialmente estadounldense, para 1 levar a cabo 

sus planes de penetración ideológica, económica y polftica. 

Critican asimismo el hecho de que la sociedad sea 

fragmentada concibiendo por un lado a la estructura social, 

por otro a la escolar, la familiar, etc., dado que esto im 

pide una relación dialéctica entre las mismas, aunque den

tro de la formación social estas instancias mantienen a p~ 

sar de esta f.ragrnentación una interrelación inevitable. 

Es crrtrcable también la armonfa con ~ue se califica

ª la socredad dado que su finali~ad impl fcita consiste en

mantener un ·equil i:bri:o entre los individuos que tienen los 

medios de producción en. sus manos y aquel los que no los 

tienen. 

Otro elemento de crítica lo constituye la estructura

escolar como vehfculo de movilidad social ascendente o ver 

tical y de adquisición de status, ya que los estructural 

funcionalistas consideran que el antecedente familiar no -

tiene la mayor incidencia en la adquisición, pues la única 

que lo otorga a través de un proceso es la estructura esca 

1 ar. 

Otro concepto del modelo desarrollista muy manejado 

es el de "que la educación contribuye al desarrollo socio

económico, a la movilidad social y a la igualdad de oport~ 

nidades". ( 16) 
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Por ejemplo Magdalena Salamón dice que tanto los es -

tructuralfuncionalistas como los seguidores de la Teoría -

de Ja Reproducción conciben que "Ja principal función de -

la educación es la socialización del ~er humano", aunque -

Ja diferencia es que la segunda la explica en el conjunto

de las relaciones sociales clasistas _(17 ). 

Cabe señalar que los autores mencionados parten prim~ 

ramente de que para conocer fri rerilidad social en su tota

lidad se debe descubrir su naturaleza, es decir que parten 

de una concepción materialista del hecho educativo, algu -

nos de ellos adoptan una tendencia hacia recuperación de 

Ja Teoría Histórico Materialista, tal es el caso de Sara 

Finkel y Adrlana Puigrós, de cierta man~ra también se pue

de incluir en esta línea fa producción de Magdalena Sala -

món darlo que no se basan pasivam~nte en la mencionada Teo

ría Reproduccionista sino que realizan algunos cuestiona 

mientos en torno a algunos de sus planteamientos mecinicos. 

Ahora, tomando en consideración que la Educación Esp~ 

cial est~ tnmersa en una formación social capitalista, es

importante rescatar de la verticalidad a las relaciones· ·en 

tre estructura y superestructura planteadas por la Teoria

de la Reproducción, para anali·zarlas en la dinámica de las 

relaciones soctales de producción, en ddnde confluyen fac

tores psicológicos, biológicos, sociales, políticos, etc. 

En este sentido cabe hacer mención a Olac Fuentes 

Molinar que nos hace el siguie.nte señalamiento: "El Si'ste

ma Escolar multipltca y profundiza sus funciones que repr~ 

ducen y cnnsolirlan Ja estructura social y las relaciones -

de poder entre las clases, y al mtsmo tiempo se convierte-

en espaci,<;:>_ de lucha y de contradi.cciones, en cuanto 

y refleja las· tensiones y los conflictos sociales" 

recoge 

( 18 )_, -
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de esta manera la educación no puede ser concebida como un 

elemento de la superestructura únicamente y como resultado 

de la estructura, si·no como causa y efecto a l;i vez, como

algo dialéctico como un espacto en donde hay posibilidad 

de rupturas, pues como nos menciona Olac Fuentes que el 

ststema escola~ aún no cufire a la mayor parte de la pobla

ci6n mexicana pero sus efectos se dejan sentir enormemente 

en las condiciones de extstencia de esa población. 

2.2 Expostción de la Corriente Matertaltsta. 

En la siguiente e~posictón, se hace una breve reseRa

de la corriente de interpretación histórtco materialista 

de la educaci6n, la cual contiene primordialmente una des

cripctón de la época o momento histórico en que surge, las 

principales propuestas de sus creadores y de sus seguido -

res, así como de las transformaciones sufridas durante el

transcurso del tiempo, vtnculando con las Políticas de Edu 

cación Especial en México. 

Los autores tomados para el desarrollo de esta exposl 

ci6n han sido clasiftcados en tres bloques de acuerdo a 

sus planteam[entos, esta clastf icación responde a cuestio

nes meramente expositivas. 

Para la fundamentación ~istórtca y teórica del Mate 

rialismo Htstóri·co s·e recurre a Jungen Kuczynsky. ( 19 ). 

En el primer bloque se acude como fuente directa para 

informaci6n sobre el Materialismo Histórico a la obra de 

Carlos Marx, La ldeologFa Alemana, primordialmente en los

capFtulos, Historia, sobre la Producción de la Conciencia

y Comunismo. (_20). 
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El segundo bloque es·tá constituido por autores como -

Luis Althusser, Bourdfeu y Passer~n quienes dando su pro -

pia interpretaci·ón a los li"neamientos fundamentales del Ha 

terialtsmo Histórico desarrollan la cqrriente denominada -

Reproduccionista o Teorfa de la Reproducctón, ésto sucede

en Francia, y las obras que se retoman para esta rese~a 

son: Ideología y Aparatos ldeológico-s del Estado y la Re -

_P.roducción respectivamente e 21 l.( 22). 

Finalmente, en el tercer bloque, están autores como -

Adriana Pu·igrós e 23 Y .• s·ara Fink.el e 24 >.. as.f como Magda -

lena Salamón (25), cuyos trabajos son tomados en conside

ración por sus pl~nteamrentos crrticos en torno a la lfnea 

reproduccionista. 

Espec Tf i camente en Héx i·co, Víctor Manue 1 Gómez ( 26 l -
se aboca a desarrollar la Teoría So c i·.o p o 1 r t i· ca de 1 a E d u -

cación, la cual se constttuye con una exposicfó~ teórica -

de diversos tral:>ajos· (de Sociologfa Laooral, S.ociologfa de 

la Educación, etcl que analizan las relactones entre Siste 

ma Educativo y Sistema Productfvo, ba~ándose en categorfas 

de Análisis Harxi.sta. 

2. 2. 1 Antecedentes hi·stóricos de la concepción Histórico

Hateri.al is ta. 

Después de h~&er 1 levado a cabo una descripción de 

los autores consultados, se presenta descripción lós acon

tecimientos histórtcos y sociales en cuyo marco surgtó y -

se desarrolló el Haterialtsmo Histórico. 

Esta corriente se cimenta como teoría con Carlos Marx, 
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quien vivió durante los dltimos aRos de la Revolución In -

dustrial, período que comprende de 1750 a 1850 aproximada

mente, resulta vital tomar en consideración este hecho de

bido a que se trata de la transición de la manufactura a -

la producción de fábrica, es decir, se pasa a nuevos méto

dos de producción f~bril y por ende a nuevos requerimien -

tos en los nfveles educacionales y a nuevas situaciones 

sociales, lo cual no excluye la explotaci6n de una clase -

sobre la otra. Este hecho se da básicamente en los países 

europeos a lo largo de los· siglos XVIII y XIX. 

Después de llegar a una economía industrial y a la 

elevación t:écnica de la agri:cultura, aparece el Capital is

mo como un Modo de Producción plenamente consolidado que -

contribuye al crecimrento de la capacidad de rendimiento -

y al mismo tiempo crea la necesidad de la formación de ma

no de obra desde el punto de vista escolar. 

Las referencias dadas anteriormente sirven de marco -

de apoyo teórico y prácttco a Carlos Marx quien experimen

tando todas las vivencfas contradictorias de un Modo de 

Producción como lo es el Capitallsmo, elabora una serie de 

planteamientos esencialmente en el área de la Economía ten 

dtentes a revelar las contradfcctones ocultas bajo un idea 

1 lsmo en el seno de la sociedad misma. 

En lo concerniente a la adopción de la Teor[a Histór! 

co Materiali·sta con sus diversos matices en América Latina 

caoe señalar, retomando a Adriana Puigrós C 27 >:. que esta

adopción se realizó al iniciarse la crftica a la educación 

do~tnante desde la perspectiva materialista a través de 

elaboraciones como las de Frei·re, lván llich, etc. 

Adriana Puigrós, menciona además que en la década de los-

6015 y comtenzos de los 7U's predominó la versión de 
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Althusser a la Teoría Marxista, la que es denominada tea -

ría de la reproducci'ón. 

2.2.2 La cuestión educativa en Marx. 

Kactendo hincapié en los planteamrentos teóricos del

Material ismo Histórico, se explicitarán los elaborados por 

Marx, sefialando primeramente que él ante todo lleva a cabo 

un análisis crTttco de la Ideología que venía imperando 

en el siglo XtX en Alemania y que se manifestaba como una

pos·tura idealista del mundo; específicamente, su propues·ta 

se ce n t r a en 1 a re a 1 i" za c i ó n de e s·e a n á 1 i s i: s p a r t i en do de -

una concepción l'i.i·s·tórico materi.al is ta. 

Cabe sefialar que aunque Marx en sus escrttos nunca se 

aboca a darnos su concepción materialista de educación, és 

ta puede deducirse de sus· numeras-as· obras· en donde contra

pone su concepción l'itstór[co materialista a la vi~ente tan 

to en su época como aGn en nuestros días, Ja tdealista. 

Para plantear una cuestión educativa, es necesario 

partir de una concepcrón de nombre, para el lo, es importa~ 

te observar cómo Marx concibe al hombre, entendido desde 

su contexto histórico-social, en consecuencia, el mencion~ 

do teórico al sefialar las diferencias existentes entre el

hombre y los animales, manifiesta que el hombre se d[fere~ 

cía de ellos cuando comienza a producir sus medios de e~is 

tencia (ftste paso está determinado por su constitución fí~ 

sicaJ y es a través de esta producción como edifican indi

rectamente su propia vida material, en contraposición a 

esta idea, Feueroacn citado en Carlos Marx, menciona que -

la diferencia incide en Ja creaci:ón de la religión (28}. 
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Los hom~res para levar a cabo esa producción de los-

medios de exrstencia requieren de instrumentos y la natura 

leza de éstos va a determinar la forma de producción, en 

tonces lo que piens·an los i:ndividuos y lo que son depende

de las condiciones materiales de producción y és~as a su 

vez dependen de la conciencia del hombre y ambas interac 

tuando. 

La alta producción tanto a nivel cualitativo como 

cuantitatfvo que aparece con el crecimtento de la pobla 

ción supone relaciones que a su vez quedan condicionadas 

por la misma producción. 

Marx menciona que dentro del Modo de Producción Capi

talista hay una división del trabajo entre manual e inte 

lectual y a la vez entre el traBajo de la ciudad y el tra

bajo del campo, afirma además que los hombres son los pro

du~tores de sus tdeas, de sus representaciones, pero cond~ 

cionados por el desarrollo determinado de las fuerzas pro

ductivas y de las relaciones de producción de la vida ma -

terial. 

En lo concerniente a la conciencia, Marx afirma que -

el Lenguaje es tan antiguo como la conciencia misma y am -

b·os nacen 

bres·. La 

con la necesidad de relacionarse con otros hom -

con c i· en c ta a l i gua 1 que l a p o 1 i t i ca , 1 a re 1 i g i ó n , 

la ideología y también la educación son productos directos 

e inherentes a la exfstencia h~mana. Concretamente, Marx-

concifi·e al ltomore como un ser histórico real, producto de

las relaciones sociales de Producción. 

"En la concepción marxista, las abstractas necesida 

des de supervi·vencia, fiomogeneidad, es.tabilidad normativa, 

se 1 ecc i·ón, e t c • , s·e con v i e r t e n en ne e e s i d ad e s con e r e t a s 
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de las clases domtnantes para mantenerse y reproducirse co 

mo tales" C. 29). 

Como anál tsis a este respecto, es menester se~alar 

con base en la Teorra functonaltsta que la soctedad de6e -

tender hacia un equilibrio, o expresado en térmtnos comdn

mente utilizados por la Teorra Desarrolli·sta, la sociedad

debe encaminarse hacta un desarrollo natural y necesario,

el cual se alcanza con los tmperativos propios de las so -

ciedades· actuales de 11 s·upervi:vencia, homogeneidad, estabi

lidad normati:va, s·elecci·ón, etc. 11 como s·e h.ace mención 

arriba en la cita de Magdalena Salamón; contrastando estos 

aspectos con la Teorra W[stórlco Materialista se observa -

que estas supuestas necesidades de Ja s:oci:edad en su con -

junto no son más que necesidades de una clase soctal espe

cífica que requtere de un orden d~term(nado para llevar a

cabo sus finaltdades de dominac[ón ideológ[ca, económica,

política, etc. 

Por otro lado, la social tzac[ón dentro del marco his

tórico materialista es explicada en la totalidad del Sis 

tema de las relaciones sociales. De ésto se deduce que no 

existe un tipo 6ntco de educación de acuerdo con la orga 

nizactón soctal del conoc[miento que se da en una sociedad 

dividida en clases soctales, en donde la función de la es

cuela consiste en formar la fuerza de trabajo e inculcar -

la ideologfa b:lirgues·a, esta a 1 t [ma· con el propós i:to de for 

mar a 1 a clase en el poder y 1 a primera para s a t i s fa ce. r 

1 as demandas objetivas de 1 a produce i.ón a través de 1 a for 

maci.ón del proletari·ado. 

Dentro de la Teoría Funcionali:sta, la soci·alizaci·ón 

es comprendida como un proceso que se desarrolla dentro de 

la sociedad, específ[camente a través de la acción educati 
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va y cuya función consi·ste en "conformar un ser diferente, 

social y moral" 30 ) . 

Al contrastar la concepción materralista con la fun -

cionalista se observa que la prrmera concibe a la social i

zación dentro delmarco de las relaciones sociales de pro 

ducción, haciendo explíci~o que en ese modo de producción

hay una divtsión soctal de clases, por lo contrario, el 

funcionalismo al liablar de socialización habla de una 

transmisión metódica, mecánica, de generación a genera 

ctón. En referencia al concepto de cambio social, el ma 

terial ismo supone que en la medida que el proletarfado ad

quiera una conciencta para sí y se organice como clase pa

ra derrocar al Es·tado, s·e logrará disminuir el poder de la 

clase dominante, aboliendo la alienación, la religión doml 

nante, etc., o dicho en otras palabras, se trata de revol!:!_ 

cionar al mundo con la ~inalidad de transformar el estado

de cosas existentes. 

A este respecto, el funcionalismo, se~ala que la edu

cación es· el cami·no naci·a el cambi.o social, entendiendo 

por ésto, un estado de equilibri.o entre los individuos de

la s·ociedad. En la reali.'dad és·to si ocurre si hay cambio

social pero no transformación de las relaciones sociales,

cambiando ciertos aspectos de la educación (métodos, pro

gramas, etc.) pero sin llegar a una transformación de las

relaciones sociales ~e producctón pues éstas continuan con 

s·u s car a c ter r s ti' ca s de dom i' na c i ó n es en c i a 1 es ( 31 ) . 

Entre los dtversos matices que ha adquirido el Mate 

ri·altsmo H.istórico en el transcurso de la historia está la 

Teoría de la Reproducción, la cual surge en Francia con 

Luis Althusser y aunque retoma algunos de los planteamien

tos fundamentales del Materialismo se torna como una co --
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rriente mec5o.ica y i ineal dado que adjudica un peso enor 

me a la denominada instancia superestructura!. 

Quienes s<? p:-üriuncian a favor de la Teoría de la Re -

producción, (Althusser su creador, Bourdieu y Passeron en

tre otros) comprenden a la escuela como uno de los tantos

aparatos ideológicos de los cuales se vale el Estado para

imponer por medio de la "Violencia simbólica" su poder, el 

modelo de individuo y de sociedad que requieren formar, a

través de los métodos que son elaborados por la misma cla

se en el poder. 

Se considera, de acuerdo a los reproduccionistas que

toda la serie de normas, actitudes, valores, etc., son 

transmitidos por la escuela como aparato ideológico, en es 

te punto hay una coi.ncidencia con el funcionalismo, la 

cual puede palpars.e en su concepción de "transmisión so 

c i al". 

las habilidades se inculcan a niños de todas las cla

ses sociales, pero enmascaradas en la ideología dominante,

"cubiertas y disimuladas por una ideología de la escuela 

universalmente reinante" ( 32). 

Sobre la estru¿tura económica que comprende las fuer

zas productivas, es decir, los medios de trabajo y la fuer 

za de traoajo con los cuales el hombre transforma la natu

raleza se encuentra la denominada superestructura en la 

que están integrados los "Aparatos Ideológicos" del EStado 

a los que Althusser clasifica en dos categorías de acuer 

do a su papel predominante en la estructura social, por un 

lado están los aparatos represivos, los cuales utilizan la 

violencia que no es únicamente física (gobierno, ejército, 

etc.} y por otro lado están los aparatos ideológicos (esc2 
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lar, famili;ar, jurídico, etc.) que se basan en la domina -

ci6n a través de la rdeología. 

Según Alth.ussei-, la escuela como aparato ideológico -

susti'tuye .al aparato igles·ia en las funci.'ones· de domina 

ci6n y agrega además·, que la escuela es: el "Aparato que de 

sempeña un rol determinante en la reproduccf6n de las r~la 

ctones de producción de un Modo de Producci6n amenazado en 

s·u exi'stenci'a por la lucha de clases mundial" e 33 J. 

En lo concerntente a la Institución Escolar, se otise~ 

va, desde el punto de vi·sta reproduccioni'sta, que ésta rea 

liza una i·mpos:fci~6n de valores, normas y conductas. que re

primen al niño y s·u futuro comportamiento social, por ende, 

la escuela es transmisora de la cultura dominante estable

e i en do j era r q u í as· y e·n m a se a r ando 1 a re a 1 i. dad de 1 as re 1 a -

ciones sociales. 

e:ou.rdieu y Pas·se.ron mencionan que el aparato escolar

tamai&n es uttlizado corno un [nstrumento- de legtttmaci6n -

de las jerarquías soci·ales, por medio del otorgamiento de

títulos ü:ertifi·cados, diplomas·, etc.). Además el Estado

para vencer formas cultural~s antag6nlca~ recurre a la 

"vi'olenci_·a s·lmbóllca" que s·e da en formas· refinadas y tie

ne como consecuencia la desvalorizaci6n y empotireclmiento

de otra forma cultural y la s·umi:si6n de quienes la portan. 

Por ello, la l:ns.·ti·tuci:6n retoma cualquier intento de reno

vac[6n y ruptura que ~rote en la soc[edad y reproduce val~ 

res que favorecen a la cultura dom[nante. 

La denomi·nada "viole.nc[a sfmb61 i.ca" puede equi·parars·e 

con la transmisión social de que se habla en el funciona -

llsmo, dicha transmisión produce una homogeneización en la 

socl~dad, o dicho en palabras de Durkheim la solidaridad -

orgánica, la cual mantiene en equilibri.o a la sociedad. 
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Diversos anál is·is real izados a la Teoría de la 

Reproducción. 

En relac.ión a las críticas que se le han venido ha

ciendo a la Teoria Reproduccionista desde la perspectiva 

meramente Marxis·ta del Materialismo Histórico, están auto

res como Magdalena Salamón y Adriana Puiggrós, y por otro

lado, autores como Sara Finkel, quien se basa en el Mate 

ria! is·mo Histórico e introduce matices Gramscianos para el 

análisis crítico de la Teoria Reproduccionista. 

La observación de Adrtana Puiggrós en este sentido 

gira en torno a la separactón de los elementos de la estruc 

tura social, señala que Althuss·er "separa la reproducción

de las relaciones sociales de producción; en segundo lugar, 

separa la reproducción de los medios matertales de produc

e i ón de la fuerza de trallajo" e 34 ) • 

Del planteamiento anterior Adriana Puiggrós deduce 

que Althusser "separa los niveles sucesivos en los· proce 

sos económicos, políticos y sociales" (35 ). 

Otra observación de Adriana Puiggrós a los plantea 

mientos de Althusser es realizada con base en Lagrange en

donde se cataloga a Althusser de neoposttivista pues no 

llega a la superación de sus planteamientos además"rompe 

las características de la totalidad" (36 ), por otro lado, 

cabe agregar con base en esta misma autora que Althusser 

desfasa los pr~cesos educativos del proceso de producción, 

ésto puede palparse desde el momento en que no considera a 

la empresa, este hecho coincide con sus planteamientos me

canicistas en los que afirma que "la hegemonía burguesa n~ 

ce fuera de la fá~rica, en la conciencia de los hombres. 
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Más específicamente aún en los aparatos ideológicos"( 37). 

Adriana Puiggrós menciona que en los países de Améri

ca Latina, el Aparato Ideológico Escolar no es el dominan

te en la Reproducción de las relaciones sociales de produ~ 

ción, ésto. se puede percibir en las altas tasas de analfa

betismo, cuya población está necesariamente incluida en el 

aparato ideológico familia del cual Althusser descarta des 

de mi punto de vista la incidencia laboral, o dicho en 

otras palabras, la familia como aparato ideológico no recJ. 

oe influencia de las relaciones sociales de producción. 

Althusser considera que todos los individuos sin ex 

cepción están insertos en el aparato Familia, pero no toma 

en cons·i·deraci.ón el lugar que ocupa ca.da uno de esas fami-

1 i as e.n 1 a so c i'e dad , den t ro de 1 a s re 1 a c i o ne s so c i a 1 es de -

produce i:ón. 

Magdalena Salamón en.su artículo citado, cataloga de-

tneal la concepción de Althusser y afirma que es superada 

en alguna medida por aaudelo~ y Establet quienes conside -

ran que la transmislón ideológica no se da en un sólo sen

tldo dado que sus resultados son amortiguados por la lucha 

de clases en la cual el proletariado intenta afirmar su 

concepci·ón de la realtdad (.38 ). 

Por otro lado, Sara Finkel en su artículo ( 39), seña 

la que en la Institución Educativa se pueden generar con -

t r ad i c c i o ne s. que o e as· i o na r í a n r u p tu r a s , de b i do a que " 1 a 

educación no es sólo reflejo de la dominación e instrumen

to de. un a so e i e.dad que. es t á d i v id i da en c 1 as es so e i a 1 es , 

en donde la hegemonra no se da como resultado natural sino 

fU-stór i'co". 
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En este sentido, la propuesta de Sara Finkel descarta 

la posición que considera a la educación como mera repro -

ductora de las relaciones sociales, asimismo a la que Ja 

juzga como agente de cambio social y se inclina por una p~ 

sición que la concibe como una práctica de clase, la cual-

1 leva implícita una relación dialéctica entre los medios y 

las relaciones sociales que producen o reproducen Jos cono 

cimientos, por lo tanto Sara Finkel no niega el carácter 

reproductor de la educación, pero se pronuncia en contra 

de que sea el único carácter que se le adjudique. 

En una formación social, las Instituciones son las 

encargadas de difundir una serie de conocimientos elegidos 

y organizados por la clase dominante dentro de las relacio 

nes sociales de producción del conocimiento y cuyo objeti

vo implfci·to es reproducir la división social del trabajo

y legitimarla ideológicamente. 

Con relación a la Institución de Educación Especial 

en México puede seña·larse que a partir de que el Estado se 

interesa por brindar atención educativa a estas personas,

se crean una serie de programas sistematizados cuya final! 

dad es la legitimación del Estado por un lado, reproducie~ 

do a la vez Ja división social del trabajo por el otro. 

A este respecto es importante señalar que la práctica 

educativa en esta concepción de Educación Especial es con

cebida en interrelación con todas las prácticas sociales 

existentes, y a pesar de que son prácticas dictadas y gui~ 

das por la clase dirigente no son estáticas, sino suscept! 

bles de contradicciones en su seno,aquf cabría agregar que 

la hegemonra mantenida por una clase en determinada práct! 

ca social no Implica el dominio en el resto de dichas prá~ 

ticas sociales,Entonces,si el carácter de clase está oculto 
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en las tnstituciones puede plantearse que también se en 

cuentra tmplfcitp en la polftica educativa. 

Dentro de la corriente reproduccionista se considera

que una revoluct6n se logra en la medlda en que las condt

ciones objetivas de la estructura econ6mica han madurado -

de ahf que sf sucede algo en la estructura haBrá consecuen 

etas en la superestructura. 

Sara Fi.nRel, retomando a Gramsci· h.ace referencia a un 

vfnculo orgánico entre la base y la superestructura y este 

es la Hegemonfa, la cual es elaoorada por los intelectua -

les orgánicos de una formaci6n para monópol izar todos los

ám6itos de la mis~a y se elabora con base en las opiniones 

del grupo dirigente aunque no por ello se deoe descartar -

su constante movimiento y el des~fro de las clases subal 

ternas ante las decisiones domfnantes. 

Con el manejo del concepto h.egemonfa en una formaci:ón 

social subyace la dialéctfca de la ruptura formulada am -

pl iamente por Mao en el anáJtsis de la contradtcctón, esta 

dialéctica expl tea que el movimfento de reproducción que -

se da en una soctedad no es mecánico y ltneal stno que.ca~ 

lleva un doble movimi·ento, el reproductor. por un lado (di·~ 

léctica de la negación-conservación) y el movimiento de 

transformaci:ón (di:alectica de la destrucción), los: cuales

funcionan uno segutdo del otro sino arttculadamente en un

proceso dtaléctico; en el ám5ito educativo la reproducctón 

se da en la medlda en que se capacita a la fuerza de traba 

jo, 

cial 

labor que asegura la conservaci6n de la división so -

del trabajo asr como tambtén la legttimactón de esa -

división otorgada por medio de las instancias polftico 

ideológicas. 
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Después de haber esbozado a grandes rasgos las carac

terísticas de una formación social capitalista se afirma,

de acuerdo a Sara Finkel, que el sistema educativo no puede 

ni debe ser considerado únicamente como un aparato repro l 

ductor de ideología dado que hay que tener en cuenta la 

constante lucha de clases, donde la educación constituye -

una práctica de clase que no sólo reproduce la dominación

sino que posibi 1 ita la generación de contradicciones que 

se cimentan como elementos de ruptura, de ahí que sea con

siderada como un instrumento de una sociedad dividida en -

clases y no sólo instrumento de la clase dominante. 

Las relaciones de clase dentro de una formación ·so -

cial dada no están definidas únicamente por la propiedad 

de los medios de producción, es decir, que si haya cambios 

en las condiciones de propiedad d~ los medios de produc 

ción de conocimientos ello implica además alteración en 

las relaciones que producen dichos conocimientos, particu-

1 armen te, la escue 1 a de Educación Especia 1 de 1 Es ta do .no -

difiere en planteamientos de la escuela de educación regu-

1 ar. 

Finalmente cabe señalar que es necesario retomar Jos

aspectos positivos de la educación para utilizarla como 

práctica transformadora, pues como afirma Sara Finkel, 

"se requiere de un análisis serio de las contradicciones 

que operan dentro y fuera de 1 sis tema educativa", para 

crear la hegemonía propia del proletariado ( 40). 
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3 ENFOQUES METODOLOGICOS DE LA EDUCACION ESPECIAL 

En este capítulo titulado "Enfoques Metodológicos de

la Educación Especial", pretendo realizar una descripción

de los diversos enfoques que han existido para encarar Ja

atención de las personas con requerimientos de Educación -

Especial, para ello debe considerarse que esos enfoques 

tienen su contexto en el desarrollo de Ja propia formación 

social, de ahí que anteriormente no se le denominara con -

el actual término "Educación Especial". 

Así estos enfoques van desde 

pasando por los filosóficos. y los 

los puramente biológicos, 

religiosos hasta llegar-

a Jos biopsicosociales, inclinándome personalmente por es

te último enfoque, el cual deja de lado los matices funcio 

nalistas y retoma los lineamientos de la corriente históri 

co materialista, asimismo afirma que la existencia de indi 

viduos con requerimientos de Educación Especial, así como

la creación de instituciones que se abocan a atender esta

necesidad tiene su origen en factores biológicos, sociales, 

económicos entre otros y todos ellos v[nculados en una re

lación dialéctica en la cual la Educación Especial es una

discipl ina que requiere de la asistencia de la Pedagogía,

la Psicología, la Medicina, la Filosofía y Ja Sociología 

entre otras ciencias. 

Por ello, con la finalidad de conocer Ja evolución de 

las diversas concepciones que en diferentes épocas han te

nido, en torno a las formas de tratar a estas personas, se 

hace una breve exposición. 

En la antiguedad, en las di.versas culturas, romana, 
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Griega, etc., la concepción que imperaba con relación a 

las personas con requerimientos de Educación Especial esta 

ba cargada de matices religiosos y posteriormente médi_cos, 

y poco a poco con el avance de las ciencias fue adquirien

do matices psicológicos. 

Así, las concepciones rel rgiosas consideraban a estas

personas como criaturas malignas; en cambio en China y en

Persia con Confucio y Zoroastro respectivamente se pronun

ciaban por tratarlos humanitariamente. En la edad media en 

Europa, con el humanismo, corriente que se pronuncia a fa

vor de la persona respetándola como ser humano, renace el-

interés eclesiástico para "proteger" a estas personas( ). 

Posteriormente, la ideología de la Revolución France

sa trajo consigo los principios de igualdad y derechos pa

ra todos pronunciándose "el comienzo de esfuerzos tendien

tes a rectificar todo tipo de injusticias sociales y poner 

fin al tratamiento subhumano" d_e las personas con deficien 

cia mental o problemas físi.cos primordialmente( 2 e.sa ne 

cesidad surgió debido a que en muchas ocastones estas per

sonas se consideraban caprichos del destino y se les hacía 

ver como bufones. 

Con el Jnicio de la Revolución Francesa en el ano de-

1739 se gestan las ideas de igualdad y derechos para todas 

las· personas sin distinción y durante esa época del "voto

popular y la legislación social' se desarrollan trabajos 

con personas defic[entes mentales, el primero que se carac 

teriza por sus alcances es el realizado por el médico fran 

cés ltard y por el psiquiatra Pinel quien es considerado -

"campeón del trato humanitario a los dementes", después 

es S~iuin, drscípulo de ltard quien continGa este trabajo. 

t 3). 
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En el siguiente siglo, XIX, florecen las ciencias 

biológicas y triunfa el positivismo, lo cual impone un cri 

terio "científico" evolutivo a la Psicología y por ende a

l os aspee tos pedagógicos ( 4 ) . 

Los trabajos de Darwin influyen en la concepción de 

hombre y de Psicología, asimismo, otros estudios contribu

yen a concebir a la infancia como una etapa de vital impo~ 

tancia en la vida del individuo, de ahí que el área educa

tiva modifique métodos, al tomar más en cuenta las carac -

terísticas individuales, biológicas. 

Ya en el siglo XX al nino se le toma en cuenta como -

una entidad diferente al adulto y a su vez cada nino con 

un desarrollo individual, por tanto, la Psicología Difere!!_ 

e i a 1 se en e a r g a d e e s t u d i a r 1 o s d i v e r s o s fa e to r e s q u e i· n -

fluyen en la aparición de dichas diferencias, como puede -

observarse, los fac~ores sociales aGn son relegados, pred~ 

minando Jos biológicos. 

Dentro de esta corriente con mattces biologístas des

taca el médico Edouard Claparede quien realizó diversas 

aportaciones en torno a la idea de adecuar los métodos de

la Psicología así como los avances recientemente adquiri 

dos a las características de los ninos de tal manera que -

se pudieran atender las diferencias individuales. 

Las denominadas diferencias individuales se conocen 

por medio de la denominada Psicología D~ferencial a través 

de la aplicación de mediciones por medio de las cuales 

"encuentra divergencias extremas tan grandes, que conside

ra a quienes las poseen como sujetos con necesidades espe

ciales de educación" ( 5 J. 



Con esta aportación de Ja Psicología, se va descartan 

do lentamente la influencia de la medicina en el campo edu 

cativo, debido a que sus pretensiones iban más allá de fo

que en realidad podía lograrse en relación a la recupera 

ción de las funciones sensoriales ( 6 ) . 

Por otro lado, la Psiquiatría consideraba que las pe!:. 

sonas con manifestaciones de este tipo no podían recibir 

educación y que era conveniente aplicar medidas de eugene

sia en esos casos, a través de ésta se pretendía aumentar

la descendencia de los individuos mejor dotados y limitar

las de los deficientes ( 7 ) . 

Fueron los médicos quienes buscaban en Ja Pedagogía 

los recur&os pedagógicos de los cuales carecía su profe 

sión con la finalidad de encontrar posibles efectos tera 

péuticos en el accionar 

duo. De manera simllar 

del área cognoscitiva del indivi 

el psicólogo francés Alfred Binet-

fue el primero que concibió la posibilidad de recuperación 

mediante recursos educacionales con base en sus estudios 

psicorné"tricos; lo que rompió relativamente con la concep -

ción médica que había venido imperando, la cual considera

ba que dichas personas deberían permanecer en asilos o al-

bergues 8 }. 

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones se -

015.s.erva que el interés por las personas con requerimientos 

de Educación Especial ha sido mínimo a lo largo de la his

toria y ha estado basado prtmordialmente en las investiga

ciones médicas y psicológicas, y es hasta Ja actualidad 

cuando se realizan investigaciones pedagógicas en torno a

la Educación Especial, las mismas que serán expuestas con

mayor amplitud posteriormente. 
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A lo largo de la historia lia sido variada la cantidad 

de términos con que se ha designado a las personas con re

querimientos de Educación Especial, es menester señ;:dar 

que de acuerdo a la cultur•·, la ética y la tradición impe

rantes en cada formación social se adopta una propia defi

nición de persona con requerimientos de Educación Especial. 

3. 1 • El concepto de normalidad dentro de los enfoques me

todológicos de la Educacióri Especial 

Anteriormente en el siglo XVI 11, debido al bajo nivel 

de industrialización, las exigencias para estas personas 

eran mrnimas y se mantenfan a una distancia por temor al 

rechazo y continuaban siendo denominadas como "deficientes, 

desarmon i osos, irregulares, inadaptados, i nf radotados ... " 

9 ) . 

Con base en los estudios psicométricos desarrollados

por Alfred Binet en el año de 1905. surgen una serie de 

tendenc i.as por denominar "a norma les" a las personas que ma 

nifestaBan "características y comportami.entos dentro de 

rangos establecidos por operaciones matemáticas que sitúan 

áreas de frecuencia mayor, menor y anormal, con respecto a 

una curva denominada anormal" (_ 10 ). 

El desarrollo del método científico trajo consigo el

cambio en las etiologías de las personas con requertmien -

tos de Educación Especial sobre todo en el aspecto médico, 

a ello hay que aunar el proceso de industrialización que 

implica un aumento de la productividad y transformaciones

sociales, ocasi·onando en el campo de las personas con requ!: 



rimientos de Educación Especial "Una menor tolerancia 

t.:c!c; o::scos individuos 11 (11) y los términos con_q(Je,_se 

;.,,. denominaba eran "incapacitados, disminuidos, impedi_dos, 

:: ::::~~= ::~~; :~;:: ~:::~ ~::::=::~::.:~::!~~~~~%Ji~~f: ~ 
de ello conllevan juicios de valor que repe cú1:en':E!'íi'1á 

autovaloración de estas personas. 

En la década de los 70's con lo$ estudios desarrolla

dos por la Dirección General de Educación Especial en tor

no a este tipo de manifestaciones, la terminología para hacer 

referencia a ellos ha variado esencialmente y según la mis 

ma Dirección General de Educación Especial, éstos términos 

resultan menos peyorativos. Ahora, desde mi punto de vis

ta, considero que éstos conllevan juicios de valor que re

percuten en la autovaloración de estas personas, pues ade

más hay que tomar en cuenta que no son sólo los juicios 

sino todo un modus vivendus de relacionarse con los medios 

de producción. 

Cabe señalar además que todavía en la década de los 

80's se hace uso de términos como el de minusválidos, invá 

1 idos para referirse a Jos individuos que manifieslan aig,!! 

na problemática. 

A este respecto señalo nuevamente que me uno a las 

pretensiones de la DGEE al utilizar el término de personas 

con requerimientos de Educación Especial. 

3.2 En húsqueda de un término rara denominar a este tipo 

de educación. 

A través de estudios experimentales se ha 1 legado a 
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fa conclusión de que las rotulaciones impuestas por la so

ciedad para hacer referencia a estas personas "conduce a -

segregar a estos alumnos y c~ca confusiones perjudiciales 

para su educación -de ahí que- se h~ propuesto 1 Jamar los 

niños en dificultad y se está gener-al izando ia denomina 

ción común de niños, júvenes o personas con necesidades es 

peciales". 13 

Esta definición incluye a quienes presentan necesidad 

de Educación Especial sólo por algún momento de su vida. 

En lo concerniente a la creación de la institución de 

Educación Especial como lugar. en donde se sistematizan 

las atenciones brindadas a estas personas cabe señalar, de 

acuerdo con José Gisber, que sus Inicios responden de alg~ 

na manera a las presiones ejercidas por familiares de per-

sonas con requerimientos de Educación Especial. 14 

En la mayoría de los países se inició con institucio

nes de caridad privadas o de personas particulares, cuya 

finalidad consistía en satisfacer las necesidades prima 

rías de las personas con requerimientos de Educación Espe

cial entre ellas, alimentación y vestido. 

Lo anterior es muestra de que las autoridades gubern~ 

mentales no se hicieron cargo de la Educación Especial has 

ta que fue~cn proclamados los derechos internacionales de

todo individuo a la educación a mediados del siglo pasado. 

Contribuyendo a ello en gran parte las investigaciones mé

dicas, psicológicas, psicométricas, etc. 

Así, con los avances científicos en el ámbito médico, 

psicológico y pedagógico y con la promulgación universal 

dtc la igualdad de derechos, se crean las instituciones me

ramente educativas, en Europa primeramente, y después a 
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Estados Unidos diseminándose posteriormente por el resto -

De alguna manera, la instJtué:ionad izac·ión ·de. 1.a .. Educ~ 

clón Espec!<!l 1;iene que ver con Ja necesiclad_de crite'rio -

funcionalista que tiene el Estado de legiti'ma¡;._s_e,átravés 

de la integraci6n y la homogeneizaci6n de la poblaci6n de 

una formación social, en materia de normas, valores, creen 

cias, etc. 

3.3 Enfoques metodológicos de la Educaci6n Especial. 

Los autores cuyas teorizaciones han sido retomadas p~ 

ra describir los diversos enfoques que han existido para -

encarar la atención de rehabilitaci6n y educativa de las -

actualmente denominadas personas con requerimientos de Ed~ 

cación Especial se dividen por cuesti6n expositiva en tres 

bloques lo cual no significa que en determinados momentos 

exista una interrelación entre ellos, o que alguno de és -

tos sirva de sustento a los otros. 

El primero se caracteriza porque desarrolla ampliame~ 

te Ja evolución experimentada en la conceptualización del 

proceso salud-enfermedad, en el transcurso del proceso his 

tórico de la formación social capitalista. 

La importancia que reviste ei hacer aiusión a este 

proceso dentro de la Educación Especial estriba en que de~ 

tro de sus planteamientos hace uso de la categoría de "in

validez" la cual puede relacionarse con las problemáticas 

presentadas por los individuos con requerimientos de Educa 

ción Especial. 

Dentro de este estudio, Rojas Soriano 15 ) trabaja 

tres etapas del proceso salud-enfermedad de acuerdo a las-
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características de su evolución, en la primera el enfoque-

responde r:t lineam!entos b:olcgr:;t¿¡:; ...,,, 1c; se9ur1Jd en enfo

que Introduce elementos sociales pero los relaciona de una 

manera mecánica y el tercero es el enfoque de la Soclolo -

gía Héáica Marxista en donde los factores biológicos, psi

cológicos y sociales desempeñan un papel fundamental al 

verse interrelacionadamente dentro del proceso salud-enfer 

medad. 

El segundo bloque contempla a la Pedagogía lnstitucio 

nal como· corriente que cuestiona el sistema tradicional de 

educación teniendo como base la psicoterapia y llevando a 

cabo prácticas con individuos con requerimientos de Educa

ción Especial, para el lo retomo los postulados de F. Oury 

y A. Vázquez. ( 16 

Finalmente en el tercer bloque se aboca la corriente 

planteada por Lucien Seve, George Snyder y otros autores -

quienes sostienen que los denominados fracasos escolares -

que se experimentan en la mayor parte de las escuelas de -

las formaciones sociales capitalistas mundiales no obede -

cen sólo a causas biológicas, propias del individuo, como 

lo demuestran sus estudios en donde se observa un trasfon

do social que conjuga aspectos biológicos, psico!ógiccs, 

económicos, etc., Jos cuales explican por su interrelación 

tal situación. En este sentido puede palparse una etapa -

de madurez de la conceptualización del objeto de estudio -

de la Educación Especial, estas corrientes se caracterizan 

porque rebasan el aspecto médico, biológico, psicológico -

y profundizan en su tratamiento y educación, basándose, en 

el avance de otras disciplinas como son: las ciencias so -

ciales, Ja psicología terapéutica, el psicoanálisis entre 

otras. ( 1 7 ) 
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3. 3 . l Evolución en la conceptualización del proceso salud 

enfermedad 

Como se había establecido anteriormente, en el primer 

bloque se encuentra Raúl Rojas Soriano con su obra Capita-

1 ismo y Enfermedad, es menester iniciar sefialaodo que Ro -

jas Soriano nunca estudia en particular la Educación Espe

cial, pero de alguna manera maneja la concepción de invali 

dez dentro de sus planteamientos como una categoría del 

proceso salud-enfermedad desde un enfoque social en el con 

texto de una formación soctal capitalista, es por ello que 

resulta interesante retomar los postulados de sus investi

gaciones cuyo eje centra.! e.striba en el proceso salud-en -

fermedad está vinculado en la forma e~ que los seres huma

nos producen y se reproducen, en este sentido, Rojas Soria 

no descarta la postura que lo concibe como algo puramente

biológico e individual. 

Para llegar a la.conceptualización de Ja invalidez co 

mo un proceso que se presenta en individuos y grupos con -

d~terminadas características socioeconómicas y culturales

producto de las condtctones reales de trabajo y de vida, 

se sustenta en categorras y leyes de la dialéctica marxis

ta, además hace referencia a otros dos enfoques que conll~ 

van a niveles de análisis diferentes, lo cual no significa 

que se hallen desligados entre sí, sin embargo se puede 

afirmar que la tendencia de cada uno de ellos responde a 

las necesidades de su momento histórico. 

3.3.1.1 El enfoque biologista. 

En este primer nivel de enfoque netamente biologísta, 

la enfermedad, dentro de cuya categoría está incluida la 
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invalidez es entendida como la intromisión de "agentes pa

"tógenos, físicos, químicos o mecánicos que ocasionan la 

alteración de las funciones normales del organismo" ( 18). 

Para solventar este problema se recurre a la medicina 

y a sus ramas colaterales (biología, anatomía, fisiología, 

etc.), las cuales a través de sus técnicas, métodos, teo -

~ias. etc., elaboran el diagnóstico y dan el tratamiento -

¡>ara "reestablece.r la salud y eliminar o reducir al mínimo 

las secuelas incapacitantes" ( 19). Su base se encuentra

en la medicina curativa, cuya aplicación intenta que los 

individuos se r~incorporen a las actividades productivas 

que se desarrollaban con antelación a su enfermedad o inca 

pacidad o en caso de tratarse de alguna invalidez origina

da desde el nacimiento, se pretende que este individuo se

integre a las men~ionadas actividades ~roductivas después

de un tratamiento curativo. De esta manera se puede obse..!:. 

var que a la personas.el.e brinda una atención individual

por parte del equipo de una infraestructura médica determi 

nada sin tomar en cuenta sus condiciones socioeconómicas 

las cuales forman parte de los factores que contribuyen 

al desarrollo de la enfermedad. 

Esta práctica científica trae como superación dentro

de sus limitan tes el enfoque objetivo que señala el cómo,

de qué,· con qué frecuencia y gravedad se enferma la gente, 

asimismo, esta concepción no toma las condiciones sociales 

como factores que coadyuvan a la aparición de enfermedades 

el único factor de que se valen es el biológico, fisiológ~ 

co, es decir, los agentes patógenos. Por consiguiente, 

las clases dominantes se basan en las innovaciones de la 

.medicina para solucionar los problemas de la clase trabaj~ 

dora actuando cuando el problema, enfermedad o accidente,

ha aparecido y sin considerar ampliamente el aspecto pre -

ventivo. 
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3. 3. 1. 2 La Epidemiología tradicional 

El segundo nivel de conceptualización de lo que Rojas 

Soriano denomina 11 proceso s·alud-enfermedad" es definido -

como epidemiología tradicional y en el cual a pesar de la

existencia de datos socioeconómJcos de que se valen en las 

hlstorlas clTnlcas éstos se presentan aislados, tal es el

caso de la ocupación y la escolaridad que no dan el menor

indicio de las causas de las enfermedades o accidentes. 

Concretamente, la presencia de las enfermedades tie -

nen su origen según la epidemiología tradicional en algu 

nos elementos sociales como la desnutrición, la falta de -

detección oportuna, susceptioil idad fisiológica, etc., en

este sentido, las causas son diversas y surgen de cuestio

nes sociales que tienen su lnfluencia directa en el factor 

fTsico, blológico, el ser humano. Este punto de vlsta de

la epidemiología tradicional puede ser tildado de mecani 

cista y ahistórico debido a que no jerarquiza los factores 

físicos y sociales porque los percibe en una vinculación -

fenoménica que no arriba a la esencia de las relaciones 

dialécticas entre factores sociales y físicos, únicamente

se aboca a determinar "la frecuencia y la distribución de

un proceso infeccioso, enfermedad o estado fisiológico en

una comunidad" (20). 

Dentro de cierto material revisado que sigue esta 

tendencia de la epidemiología tradicional, esta el de Mauricio

Domínguez Brito titulado "Aspectos médicos en la atención

de niños con retardo en el desarrollo". Este texto, se 

aboca a la descripción del enfoque médico en la atención 

de personas con requerimientos de Educación Especial, seña 

la que en el campo de la Psicología ha habido cambios y 
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aportaciones principalmente en fo que concierne a las in 

fluenc~as socioculturale~ y 

foque ahlstórlco y mecanisis 

donde todavía se siguen 

De acuerdo a lo 

diagnóstico de las 

ción Especlal, es el 

mer contacto rehabtl 

Para la mayoría 

"tres causas de 

1.- En el primer ,. 

un en 

que se acompañan de 'daño cerebral (causas 'meramente bioló

gicas). 

·.'.·"" 

2.- En el segúndo; están la.s':'con.diciones soc·iales de

privación y. carencia de es·ti·mulac.i."ón adecuada (puramente 

sociales).. 

3,- Y flnalmente en el tercer grupo se presentan las

condiciones mixtas, es decir, cuando las biológicas y las

sociales se asocian. 

Este enfoque estima que las causas pueden gestarse 

por separado pero cuando se conjuntan se presenta una si 

tuación mecánica en la cual se tiene conciencia de que un

factor social está interfiriendo sobre un individuo que lo 

manifiesta con un retardo en el desarrollo • 

. .'1 ... Se afirma en el mencionado texto que "en nuestro me 

dio predomina la patología perinatal y las enfermedades in 
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fecciosas en general, lo que es consecuencia de la preva -

lencia de la patología de la pobreza que condiciona los ba 

jos niveles de información popular" 21 ) , se argumenta -

asimismo que es la clase desprotegida la que se encuentra 

más expuesta a este tipo de problemas y aunque en la actua 

lidad, con "los avances de la medicina" ha sido posible 

disminuir las tasas de mortalidad, se logra la salvación -

pero a expensas de un daño orgánico lógicamente irreversi

ble, Mauricio Domínguez añade que esta lesión va a afectar 

gravemente "la calidad de vida futura" del individuo debi

do a que su familia y la sociedad son quienes tendrán que 

enfrentar dificultades debido a que el factor inteligencia 

es frecuentemente involucrado en una formación social capl 

tal is ta. 

Estas propuestas sostienen que la existencia de un ni 

ño con daño orgánico es la prueba del fracaso de la medicl 

na, así como de un sistema de atención a la salud que no -

se extiende al ritmo de las necesidades de la población. 

22 ) . 

Domínguez Brito señala que la generalidad de médicos 

no toma en consideración las condiciones de trabajo y de -

vida de la población las cuales se encuentran en una inte

rrelacioñ directa en las formaciones sociales capitalistas; 

su enfoque considera lo social desde un punto de vista fun 

cionalista desde el momento en que mencionan que el factor 

inteligencia es frecuentemente involucrado en la integra -

ción del individuo a la sociedad" por otro lado hacen refe 

rencia a la "infuncionalldaó" del sector salud dentro de -

la misma sociedad. 

Asimismo, la postura sustentada por una gran cantidad -

de médicos, se observa, en la jerarquización de causas de -

la existencia de un individuo con requerimientos de Educa 
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ción Especia1, que fragmenta ~~jan temen te las cou~~s andé~ 

genas de las exógenas y es al final cuando señala que tam

bién existen otro tipo de causas denominadas mixtas, en 

las cuale~ existe una Interrelación entre factores exóge 

nos y factores endógenos, siendo esta relación mecánica. 

Revisando otros textos me encuentro con que otro au 

tor cuyos postulados también caen dentro de esta corriente 

es Ethel Mangianello en el prólogo a La Educación de los 

alumnos excepcionales de Ralph H. Ojeman en donde señala 

que la causa esencial por la que existen personas con re 

querimientos de Educación Especial responde a "aspectos 

psicosociales producto de la complejidad de las formas de

vida actuales" (23 ) . 

Como puede observarse, se hace un gran énfasis en la

cuestión psicol°ógica que se compli·ca con las sociedades in 

dustrtal izadas, este punto de vista carece de una visión 

totalizadora de los factores (físicos, biológicos, cultura 

les, etc.) que interactúan en el ámbito, aunque a diferen

cia del nivel biológico ya toma en cuenta la influencia 

aunque fenoménica y mecanicista de una sociedad compleja 

en el desarrollo del indi.viduo. 

De ahí que se pueda afirmar que estas explicaciones 

adoptan una tendencia funcional ista desde el momento en 

que conctben a la persona con requerimientos de Educación

Especial como un ente incompleto por el daño orgánico y/o

afecti'vo que presenta e.1 mismo que le impedirá "adaptarse

ª 5u sociedad a la cual le traerá prDblemas porque una so

ciedad después de satisfacer necesidades básicas requiere

satisfacer necesidades ~e salud y cultura y los retardados 

son un oO.stáculo a las aspiraciones de una nación sana y 

product j·va" ( 24 )_. 
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Para finalizar con la postura sustentada por la Epid~ 

,miología Tradicional cabe hacer las siguientes 0bservacio

nes, basándose en las razones implícitas que plantean para 

justificar sus teorizaciones, iniciando con breves antece-

dentes de esta corriente~ 

Es importante sefialar que durante la primera mitad 

del siglo XIX surge la Teoría Unicausal con el auge de la

experimentación; esta ~eorra centraba su interés en fenóme 

nos biomédicos desconociendo los planteamientos del siglo

anterior (.XVIII, incluso desde los tiempos de Hipócrates)

que vinculaban a la enfermedad con circunstancias específl 

cas de la vida material. 

Este tipo de planteamiento que aún sigue vigente en 

algunos ámbitos de la formafión iocial cae en una postura

mecanici·sta y fenoménica de la conceptualización de las 

personas con requerimientos de Educación Especial en la me 

dida en que no ve más allá de las relaciones entre facto -

res biológicos y factores sociales, exclusivamente se que

da en la apariencia, lo cual presupone el no conocimiento

de la realidad, de las relaciones dialécticas entre los 

mencionados factores cuya relación es abordada có·n~"poste -

rioridad con el desarrollo de la vida social en er~'modo de 

producción capitalista cuando se observó que las enfermeda 

des estaban relacionadas con condiciones materiales de tra 

bajo y de vida de la población, de estos ltneamientos sur

ge la Teoría Multicausal, la cual adjudica al ambiente fí

sico y social y a su interrelación con el individuo el ori 

gen del proceso salud-enfermedad, el cual es estudiado por 

Marx y Engels y de~pués con otros teóricos con fundamento

en categorías teórico metodológicas e histórico-sociales. 

Tanto el enfoque biologista como el de la Epidemtolo-
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gía Tradicional, acerca del proceso salud-enfermedad, por

el carácter mecánico y simplista que plantean pueden tener 

una gran relación con 

medida en que ven al 

la concepción funcionalista, 

proceso salud-enfermedad como 

en 

un 

1 a -

hecho 

natural y no como un proceso socioeconómico y político que 

se explica a partir de la lucha de clases. 

De ahí que si nace un individuo manifestando que re -

quiere Educación Especial se dirá que tenía toda una pre -

disposicfón biológica que ocasionó dicha problemática, en

ocasiones se hará mención a algunos factores sociales como 

determinantes del fenómeno; esta relación es palpada unil~ 

teralmente descartando la interacción de los fenómenos bio 

lógicos, psicológicos y sociales. 

Posteriormente se puede añadir que para que exista la 

"estabilidad" necesaria en la sociedad para mantener el or 

den y el equi 1 ibrio se requiere de proporc.ionar educacicSn, 

la cual les es brindada a estas personas inicialmente por

asistencia privada e instituciones de caridad, hasta que -

finalmente el Estado se hace cargo de la misma, ello no im 

plica que no continúen existiendo las instituciones de ini 

ciativa privada. 

Otra característica considerada innata y que permite 

al individuo "incorporarse a su sociedad" son las aptitu -

des; el Estado se vale de las mismas para justificar el 

éxito o el fracaso de los individuos. 

En el siguiente apartado se retoma precisamente, el 

carácter de Ja realidad social como un elemento más de ex

pi icación del objeto de estudio Educación Especial; es así 

como este tipo de educación es conceptualizado como un ob

jeto de realidad multideterminado, porque sin excluir los 

aspectos fenoménicos, biológicos y fisiológicos se recono-
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cen también las determinaciones de la formación social. 

Pasemos ahora a revisar este otro enfoque. 

3. 3. 1. 3 La Sociología Médica Marxista. 

Ante el enfoque biologista y al de la epidemiología -

tradicional, Raúl Rojas Soriano señala que hay otra forma

de concebir el proceso salud-enfermedad y es desde el pun

to de vista de Sociología Médica Marxista la cual para su

estudio recurre a categorías teórico metodológicas e histó 

rico sociales que son retomadas de alguna manera de los 

planteamientos teórico prácticos de Carlos Marx y Federico 

Engels los cuales fueron realizados con relación a la pro

blemática de la salud-enfermedad en su época, pero para 

nuestro caso serán retomados algunos de sus aspectos debi-

do a que, en 

de Educación 

muchos casos las personas con requerimientos

Especial son tratados como casos médicos. 

Este enfoque implica un cambio cualitativo en la con

ceptualización del proceso, ya que parte de que la real i 

dad es dialéctica, por lo cual se infiere que, la presen -

cia de los fenómenos no obedece a una causa única que se -

realice mecánicamente, sino a una multitud de causas que -

se relacionan entre sí en un complejo proceso social; por

ende la Educación Especial participa de esa dinámica dia -

léctica. 

Específicamente, el proceso salud-enfermedad es un 

proceso natura 1 que se da en 1 os individuos condicionados-

por lo social 25 ) • 
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Rojas Soriano parte de que "el proceso salud-enferme

dad se presenta en individuos que trabajan y viven bajo de 

terminadas circunstanc.ias sociohistóricas", la explicación 

del "proceso se encuentra en la base material de la socie

dad" ( 26 ) • 

La conceptualización del proceso salud-enfermedad de

pende de las condiciones materiales del momen~o htstórico

que se vive (~orma de producir y ~ep~oducjrse ¿el hombre,

ideologia, intereses de clase, etc.) 

De ahi que Rojas Sorfano retome la existencia de dos

elementos como determinantes. de las modalidades que asume

el mencionado proceso: 

El primer elemento es el ser social, entendido como -

la forma de producir y reproducirse de los seres humanos. 

El segundo elemento lo constituye la conciencia enten 

dida como las concepciones y conocimientos sobre la enfer

medad. 

Pensando en nuestro objeto de estudio cabe preguntar 

se; lhasta dónde y cómo el ser social está determinando -

las formas de conceptual izar a las personas con requeri 

mientes de una educación especial izada, y cuál es la pro -

puesta estatal para el tratamiento de la misma?. 

Revisando casos de Educación Especial, se ha encentra 

do que varios de ellos son influenciados en sus causas por 

las condiciones sociales críticas existentes en sociedades 

como la nuestra; por ejemplo la categoría de los menores 

infractores de Educación Especial y otros problemas de 

aprendizaje. En éstas el factor más determinante, no el 
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único, en el problema educativo de estos niños son las con 

diciones sociales, ideol6gicas y psicol6gicas a las que se 

ven expuestos. 

Partiendo de los anteriores lineamientos se" puede se

ñalar que el materialismo dialéctico (Teoría utilizada co

mo base para sustentar el análtsis de l~s polfticas de Edu 

cación Especial) se inclina por el reconocimiento del ser

social, explicando que son las condiciones materiales y de 

vida las que repercuten para desencadenar el proceso, ~un

que no por ello se descarta que las ideas y cieencias asr

como las cuestiones psicol6gicas repercuten también en el

desencadenamiento del proceso salud-enfermedad (ésto cons

tituye otro elemento más para afirmar que se está ante un

proceso dialéctico). 

El paso dialéctico de la salud a la enfermedad conlle 

va como condicionantes, circunstancias sociohistóricas con 

cretas objetivas y subjetivas; las primeras existen inde 

pendientemente de la conciencia, por ejemplo las caracte"

rfsticas del medio ambiente, de la vi"vienda y del trabajo

y las condiciones subjetivas incluyen valores, ideas, 

creencias del ser histórico como ser social además de la 

estructura biológica que posee, ambas influenciadas por 

las cuestiones sociales, pues hay que recordar que la cues 

tión biológica juega un papel muy importante en este senti 

do. 

En el organismo como ser biológico y social se desa 

rrol lan fuerzas externas e internas que interactúan dialéc 

ticamente alterando las funciones de equilibrio del mismo, 

debido a que uno de los polos contrarios ha vencido la lu

cha dando paso a condiciones patológicas cuya duraci6n y 

manifestaciones varfan de acuerdo a las ¿ondiciones del 
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medio ffslco y secta! (nutrlcl6n, cond!c!ones de trabajo y 

de vivienda, acceso a los servicios médicos y asistencia 

les, etc.) 

Desde esta concepcrón, el fndivtduo está inmerso en -

un modo de producción, específicamente en el capitalista,

en donde las relaciones de producción determinan la exis 

tencia de dos clases sociales antagónicas fundamentales, 

burguesía y proletariado y es esta última la que cuenta 

con las condicr~nes más nocivas para la salud, en cuestión 

de higiene, atención de la salud, etc. 

De acuerdo con ésto, ambas clases soctales se apro- -

pian teórica y p~ácticamente de una manera diferente de la 

naturaleza, esta apropiacrón depende de la forma en que el 

individuo se incorpora al aparato productrvo y está deter

minada por el tipo de ocupación, por el sector de la eco -

nomia en donde se trabaja, etc. 

Entonces el proletariado por carecer de medio de pro

ducción debe vender su fuerza de trabajo, debiendo poseer

además de destrezas y conocimientos, determinadas caracte

rísticas físicas y psíquicas proporcionadas por las condi

ciones biológicas y por las relaciones sociales. 

En relación al tema que nos ocupa, caben nuevas inte

rrogantes, Lcómo es el proceso de afectación de los casos-. 

de Educación Especial cuando no se cubren las necesidades

para el aprendizaje (conocimientos y destrezas)?. 

Desde el punto de vista de una ~olitica educativa, 

lcómo están consideradas y planeadas las acciones para 

frentar a la\ problemática de Educación Especial, desde 

en-

sus 

determinaciones bio-fisiológicas y psicológicas y las so -

ciales1. 
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La enfermedad, se manifiesta entonces en el individuo 

en una formación social a trav&s de un proceso que se red~ 

ce en "la incapacidad física y/o psíquica de los i'ndivi 

duos pertenecientes al proletariado para satiifacer ~us ne 

cesidadcs mat~riales de existencié, así como des•rrollar -

sus capacidades artísticas·, intelectuales·", etc. -aunque -

yo parto de que. las artísticas se desarrollan en la medida 

de sus condiciones de vida de trabajo- en una formación so 

cial históricamente determinada (27 }. 

A pesar de que 

dad están presentes 

en la conceptualización de la enferme

los intereses de clase, esta conceptu~ 

lización no siempre es antagónica entre las clases socia -

les debido a que existen momentos coyunturales en los que

esos aspectos coincfden, por ejemplo cuando la producción

se pone en peligro, la burguesía proyecta su ideología que 

es aceptada por el proletariado y en algunas ocasiones, el 

proletariado con su nivel de organización impone a la bur

guesía concepciones sobre salud y enfermedad que aparente

mente son acept~das para crear un ambiente de cordialidad

que permita extraer mayor plusvalra del trabajador con la

final idad de que el sistema capitalista continúe • 

. - . 
ldUO, son instituciones m'dlcas las que-

van a determinar la presencia en el individuo de un proce

so que lo incapacita para su producción material; la inca

pacidad biológica no puede ser sustrarda de las impl icaci~ 

nes que tiene para la f9rmaci·ón social capitalista, en 

cuanto afecta la producción y además restringe "la liber 

tad e independencia del individuo" ( 28 ). 

Cabe señalar además que en cuestión psíquica se care

ce de parámetros médicos para determinar que un individuo

está imposibilitado para desarrollar actividades producti-
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vas, a pesar de el lo la predominancia del área médica en -

la torna de decisio~es sigue siendo de gran importancia .en

!= s forma e i enes·:·. ·_,s-c,~:::~~·-·~·c·s·;::_c:il P.-i:_c~·~~r'."J::s .t ~s., por- ·eje~ µ·1 ó ·C;u ando

ª un trab~jada'r .1 o agób i ar:i probl~más ernoc l·ona les; e.l méd l -

co hace cas'.o.orniso d'e esa afec_ción.psicológi_ca -y __ !e .p.i.de -

seguir. l ab()/ané!6 reg'u la~rñ¡;n{É?!;' - •'' ' - -~~:_ 

Aunque la enfermedad tenga e no ha.ses bJológLcas. es.

en última instancia la organización social la .q.Ue determi

na si un sujeto se encuentra enferno o no a través de su 

incapacidad materi¡il de producción, manual o-intelectual. 

Existen por otro lado, estadísticas que afirman que 

un gran número de problemas de salud y de invalidez se dan 

en la población "analfabeta" -proletariado- del país y ade 

mis, en su mayoría esta población no cuenta con acceso a -

servicios asistenciales, tales como atención médica duran

te todos los periódos de su vida Jo cual aunado a la desnu 

trición y a las condiciones antfhlgiénicas de vivienda ca~ 

sa una serie de patologías esencialmente de tipo infeccio

so y parasitario ·Cesta patología es denominada de la pobr~ 

za según Marx y se le encuentra íntimamente 1 igada a la 

patología industrial o laboral). 

Como consecuencia, esta población presenta bajos nive 

les de información, pocos recursos para una atención ade 

cuada sobre todo en los primeros años de vida, Jo cual pu~ 

de ocasionar un retardo en el desarrollo con un daño cere

bral o sin él. 

A este respecto conviene hacer mención nuevamente las 

verdaderas causas de la existencia de individuos con requ~ 

rirnientos de Educación Especial en una formación social y

en este caso capitalista, se encuentran en los factores 
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que están involucrados en una relaci6n dialéctica, y que -

no pueden ser negados pues requieren del .tratami~nto inte

gral por parte de la sociedad. 

Retomando estos planteamientos, el en,f.·~~ue·· s·o 

ciología Médica Marxista desarrolla algunos elemento~'a to 

marse en consideración dentro del ámbfto de la Educaci6n ~ 

Especial; con la finalidad de no concebir la existencia de 

personas con requerimientos de Educaci6n Especial con de -

terminaciones meramente biol~gi.cas o psicosociales, sino -

como un proceso en cuyo desarrollo interactúan factores de 

orden biol6gico, econ6mico, psicol6gico y social, en una -

formaci6n social hist6ricamente determfnada; ello no impll 

ca que las manifestaciones de requerimientos de Educaci6n

Especial sean enfermedades propiamente dichas debido a que 

constituyen en su mayoría una secuela de una enfermedad, 

tal es el caso de la parálisis cerebral infantil, trastor

nos auditivos, etc. 

Para dar una explicaci6n y tratar de solucionar esta

problemática el Estado se vale de lineamientos, normas, va 

lores, políticas educativas, etc., a través de los cual.es-.. 

pretende legitimarse y no niego del to.do el que haya av·a.n

ces en este ámbito y ei que ia Educación Especiai' seai''ú.(1a

parte, aunque mínir .. a del sector educativo. 

nes 

dad 

Se han introducido los resultados de 

de Rojas Soriano en materia de proceso 

con la intención de ver el tema de los 

las investigaci~ 

salud-enferme -

casos médicos,-

desde sus determinaciones sociales. Pero este autor no ne 

cesariamente trabaja en los casos médicos el tema de la 

E~ucaci6n Especial, s6lo hace referencia breve a la inval i 

dez como un fen6meno patológico laboral, citando casos de

stress, etc. 
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En el subapartado que a continuación se expone, vamos 

a ver cómo a!gunos médi~os en sus investigaciones psicote-

rapéuticas, 1 legaron a encontrar a partir de su experien 

cia algunos conceptos que posteriormente fueron incorpora

dos a la temátic.a de Educac.ión Especi;¡¡J. Lo importante de 

estos trabajos es precisamente concebir 1-0s casos médicos

y educativos especiales, desde la perspectiva histórico 

dialéctica. 

3.J.2 La Conc~pt~~Jización Psicosocial de la Educ~tión. 

Posteriorme~te se retoman Jos planfeamientos de ~erd! 

nand Oury y Aida Vázquez en la conceptuallzactón psicoso 

cial de Ja Educación Especial y e~pecificamente de las pe~ 

son a s con re que r i m i en tos de Educa c i ó n Es pe c i a 1 ( 29 ) . 

Es interesante seRalar primeramente que esta práctfca 

educativa (psicosocial) surge en Francia como una reacción 

a las contradicciones del ststema educativo, es deci.r, a 

los denominados fracasbs escolares y se aboca a Ja in~estl 

gación de los "desadaptados escolares". 

Cabe aclarar que ~ntes de la Pedagogía Institucional

se desarrolla Ja Psicoterapi·a lnstituctonal desde 1940 en-

Francia, teniendo como objetivo el dar 

tica hospitalaria instituida, lo cual 

respuesta a Ja práE 

consiste en introdu-

cir una forma nueva de relaciones interpersonales por me -

dio de diversas técnicas, entre ellas el sociodrama, con -

la finalidad de atenuar las relaciones de represión y uni

laterales entre el personal hospitalario y el paciente, re 

]ación que tiene una gran repercusión sobre el segundo, 

posteriormente estos elementos son retomados por la Pedag~ 
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gia Institucional (movimiento primordialmente pedag6gico), 

la cual se fundamenta en cuestiones te6rico prácticas de-

la Psicoterapia Institucional y en las técnicas Freinet, 

teniendo como seguidores a Ferdinand Oury y Ferdinand 

Fonvielle, quienes sintetizan aportaciones de las Ciencias 

Humanas y del Psrcoanálisis. 

Como movimiento pedag6gico iniciado con "anorm~Je,s" -

descarta los principios de la escuela tradicional (rep~e -

si6n, autoridad, etc.} para tomar en consideraci6n las', ne

cesidades y demandas reales de los alumnos. 

Oury y Vázquez después de criticar la teoría tradicio 

nalista impositiva, recalcan s.u desacuerdo en torno a la -

coacci6n de "un patr6n escolar úni.co" que general iza la di 

versidad de caracteristicas indivtduales, debido a que so~ 

tienen que cada individuo tiene diferencias innatas espec.!. 

f i cas, 1 as cuales reciben influencia por parte del medio -
social y a su vez éstas influyen en é 1. 

La práctica pedag6gica impone criterios arbitra~iamen 

te sin tomar en consideración las diferencias tndividua 

les. 

F. Oury y A. Vázquez se cuestioan el hecho de los fra 

casos escolares del sistema tradicional de educaci6n fran

cesa, los cuales se manifiestan en la relegaci6n de una 

gran cantidad de alumnos denominados "desadaptados". 

Los argumentos dados por el sistema tradicional giran 

en torno a considerar que existen alumnos que no se "ajus

tan" al sistema de enseñanza impartido por las institucio

nes educativas. 
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Dentro del sistema educativo, la elaboración de los 

criterios que se imponen arbitrariamente, surge de quienes 

están fuera del proceso y se elaboran con las caracterTsti 

cas de ser un patrón escolar único y descartando las dife

rencias individuales, los intereses, así como ignorando su 

posibil ldad de participación en algunas facetas de su mun

do; un ejemplo concreto de este aspecto lo encuentro en la 

dinámica de la lnst[tución APAC (Asociación Proparalitico

Cerebral), que se aboca al tratamiento integral de niños 

y adultos. con Paráltsis Cerebral Infantil, pues se basa en 

los programas de la SEP que son para niños· sin requerimie_!l 

tos especiales y de esta manera no se estiman las caracte

rT s t i ca s p ro p i a s de 1 a 1 u m n a do , e n c u a n t o a s u s p o s i b i 1 i d a -

des. 

Entonces, como se señaló anteriormente, en la descriE 

ción del enfoque biologista y el de la Epidemiología tradl 

cional, la represión hacia las personas con requerimientos 

de Educación Especial se inicia desde la relación médico-

paciente, las cuales· son las primeras que establece el in

dividuo y las que determinan el futuro del niño; debido a

que se le diagnostica una "enfermedad" que en otros térmi

nos no es sino más que la secuela de una afección patológi 

ca tal como la meningitis o un traumatismo que tiene como

consecuencia problemáticas de tipo psicomotor, auditivas o 

visuales, etc. 

Desde este punto de vista el médico centra su aten 

ción en elementos meramente fisiológicos, no llegando o en 

el caso contrario real izando una· relación mecánica entre -

la problemática y algunos datos socioeconómicos como la 

atención antes del parto, durante y posterior al mismo, 

alimentación, estado emocional, ocupación, condiciones de

higiene, etc. 
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Asf, la existencia de. personas que manifiestan reque

rimientos de Educact6n Especial en una formaci6n capital i~ 

ta impl lea una serle de necesidades f isio16gicas, psico16-

gicas y sociales que deben ser satisfecha• por la sociedad 

en su conjunto en este caso vamos a abocarnos a la lnstitu 

ci6n educativa que es la que nos concierne. 

En lo que toca a la creaci6n de la lnstituct6n esca -

lar se observan avances en la medida en que estas personas 

están recibiendo atenci6n por parte del sector educativo -

que hace uso de contenidos adaptados a la problemática es

pecífica de los niños, así, los programas de la escuela re 

guiar son los mismos que se desarrollan en las escuelas p~ 

ra niños con impedimentos motores, ésto nos habla de una 

esperada homogeneizaci6n de la población en general en lo

concerniente a ideas, normas, valores y adn en patrones de 

conducta, de ahf que Oury y Vázquez retomen como apoyo los 

planteamientos de la Psicoterapia Institucional como prác

tica que surge de la reacci6n a las contradicciones que se 

dan dentro del sistema educat[vo. 

Con base en la experiencia se observa que las contra

dicciones dentro del subsistema de Educación Especial son

aún mayores y hasta la actualidad la influencia del enfo -

que médico sigue teniendo gran importanci~. finalmente el

objetivo del sistema educativo de acuerdo al funcional is 

mo, es estandarizar los niveles de educación creando comp~ 

tencias, rivalidades así como falta .de solidaridad entre -

los alumnos, ante esta situación, quienes van a presentar

dificultades no sólo en el medio escolar sino en la socie

dad en general es el grupo del proletariado pues en real i

dad el contexio en que se desenvuelve no le da la oportunl 

dad de tener acceso a experiencias que desarrollen plena 

mente sus capacidades, o en otros casos ese desenvolvimien 
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to es canalizado hacia la ruptura de normas establecidas 

por la sociedad, tal es el caso de los individuos denomina 

dos "menores infractores" y cuyo grupo es atendido por la

Educación Especial. 

Estos niños han incurrido en delitos tales como el ro 

bo, la violencia, Ja agresión, asesinatos, etc. 

El atenderlo en Jos lugares destinados significa el 

realizar estudios encaminados a conocer el porqué ese indi 

vi·duo cometi·ó tal o cual "falta a su sociedad". 

La respuesta a toda esa serie de cuestionamientos no

rebasa la culpabilidad centrada exclusivamente en el indi

viduo o en la propia familia sin trascender a la sociedad

y anal izarlo como una manifestación de la problemática de

la sociedad misma, no por és.to se descarta la posibilidad

de que existiera algG~ daño orgánico ~ue en mucho también

tuviera interrelación con los. factores socioeconómicos, 

tal como Jo demuestra el enfoque de la Sociologfa Médica -

Marxtsta y la corr[ente Histórico Materialista referidas 

an ter i o rme.n te .. 

Finalmente s.e puede. señalar que la Pedagogía Institu

cional con! leva como 1 ineami.ento central de sus plantea 

m i. e n to s a 1 P s i coa n á 1 i s i. s. pu e s. d e a 1 g u na m a ne r a , e 1 i n c o n -

c[ente produce algunos. fenómenos que generalmente se consi 

dera requieren de Educación Especial. 

Dentro de ese subsistema de Educación Especial el au

la es señalada como el espacio de alternativa en donde es

posible "la transformación" de roles autoritarios. 

Esta corri.ente conlleva un avance en la medida en que 
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recurre a asp.ectos teóricos del ámbito s·ocial y no se con

forma con los merame?_.llte .. óiológicos, recalcando .. asf,_ Ja. im-:

portancia del pslcoa~5LJ•is .~l lai•relaciones en 

tre ambos. . "-'~· '_ . 

Su objetivo 

. -,.- .· -·~ .. 
! ·-~'' ,:";:.;.,:•H'.( :· .. •• • • '.·:. -,. >' • '. • o 

~·j ¿z~?z·~.-~ l~> ~~'~üe""t~>¡·.····· 
la medida de Jos niños y no vice.versa, elÍo sgi'riiL.C:a~de-

- . . . -·· ... -

más' el hacer partíéipe·a los padres dentro'·d·e la· esc.uela,-

a la comunidad y a la sociedad en general so~re todo toman 

do en consideración la pos:tura impositiva de (á ·Jnstitu 

ción de Educación Especial. 

3.3.3 El Psicoanál ¡·sts. y Ja Educación Especi·al. 

Haciendo mención al Psicoanálisi's y su influencia en

la Educación Especial es menester seRalar los planteamien

tos teóricos de Judith Santos en su artículo "Psicoanáli 

sis y Pedagogía" ( 30 ). 

De acuerdo a este enfoque, las personas con requerí 

mientos de Educación Especial son denominadas como indivi

duos cuyos síntomas o estructuras psíquicas comprometen al 

individuo en su integridad e identidad como persona. 

Aquí, el individuo pasa a ser "sujeto-víctima" lo 

cual indica el sometimiento del individuo al deseo de otros 

(sistema o institución) los cuales hacen suyo el deseo del 

individuo y anulan el deseo real del sujeto-víctima. 

Concretamente, las estructuras sociales, políticas, 

culturales tienen efectos sobre el sujeto que enseRa y so 

bre el denominado sujeto-víctima, estas estructuras a su 
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vez regulan a los sujetos y a sus relaciones. En este pu~ 

to hay que tener cuidado porque la determinación no resul

ta tan mecánica y unilateral debido a que lleva implicita

una relación dialéctica en la cual confluyen una gran va -

riedad de factores. 

Ahora, llevando a cabo un análisis más detallado del

sujeto-victima podemos señalar con base en los planteamie~ 

tos de Judith Santos, que la aspiración de enseñar surge -

en el sujeto que enseña como cons.ecuencl·a de una fal Ja que 

evidencia en si mismo y que traspala al sujeto-victima pa~ 

ra no reconocerla en si mismo, el sujeto-victima reprime 

sus deseos en beneficro del orden comGn y a Ja vez sirve -

como sujeto de evaluación de las técnicas aplicadas con 

él. 

Posteriormente., Ja inconformidad del niño con los. si.:!_ 

temas escolares y fami 1 [ares s·e. mantfi'esta "inconc[entemen 

te a través de sintomas, por ejemplo, dificultades en el 

aprendizaje. Hay que tomar en consideración además que el 

sujeto-victima nace con ciertas asignaciones impuestas por 

parte de los padres (roles masculinos, femeninos, etc.) 

los cuales imponen imitaciones al niño, además·, por otro

lado la escuela le asfgna otro rol que Je impide mantf~s -

tarse plenamente después de ciertas predisposiciones. 

De acuerdo a Judith Santos y con base en el Pstcoaná 

lisis, los síntomas se manifiestan con Ja presencia de 

dos conf.I ictos, uno. antiguo y otro actual, en cuanto a su 

tiempo de aparición en el individuo. 

"En muchas ocas i enes, 1 os sin tomas o 1 as es t ruc tu ras 

psíquicas, no sólo comprometen al sujeto en su aprendiza

je, sino en su integridad e identidad. Este es el caso -
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de los niños llamados desadaptados 11 • 31) ,"sujetos-vícti

y la escuela". mas atrapados entre el medio familiar 

Estos individuos son considerados como efecto y resul 

tado de los sistemas y estructuras sóciales,políticos, etc. 

y en ocasiones pasan de ser víctimas del sistema pedagógi

co, a ser vfctimas del sistema psiquiátrico o psicológico. 

Dentro del sistema pedagógico se suprime lo que en 

realidad el sujeto querfa aprender por aquel lo que se con

sidera que le hace falta, "se reprimen sus pulsiones, su 

bl imándolas en beneficio del orden común" ( 32), el niño -

manifiesta síntomas al ingresar al sistema escolar, sínto

mas que son consecuencia inconciente de desacuerdo con l~s 

sistemas familiares y escolares a que ha sido sometido. 

3.3.4 Un enfoque biopsicosocial de la Educación Especial. 

Con la finalidad de contar con un enfoque que aborde

ª la Educación Especial desde la i'ntegridad de los momen 

tos biológico, psicológico y social recurro a los plantea

mientos de Lucien Seve, Michel Verret, George Snyder y 

otros autores ( 33 ) , en donde se manifiesta que en una so

ciedad como la francesa lo cual no significa que no se pu~ 

da de alguna manera equiparar para algunos casos las situa 

cienes, los denominados fracasos escolares, se manifiestan 

constantemente por ello 

análisis de los hechos, 

son tan sólo biológicas, 

gar al aspecto social. 

consideran pertinente realizar un

el cual concluye que las causas no 

sino que van más ali~, hasta lle-

A pesar de ello, en la actualidad aún subsisten las 

c o r r i en tes que basan su s pos tu 1 ad os en 1 a cu es t i ó n b i o l ó g l. 
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ca como factor que influye posltfva o negatfvamente en el

aprendizaje y en el desenvolvimfento del fndlviduo dentro

de su sociedad. 

La cuest.i6n reside en que si un individuo presenta 

dificultades orgánicas que se consideran como afectivas va 

a presentar un estilo de relac[ones partfculares en el me

dio circundante. 

Por un lado en su medio escolar tendrá dificultades 

para ir a la par del ritmo del programa regular, esta si 

tuaci6n será percatada por el medio escolar y familiar, la 

causa, se dirá, resfde en el propio fndividuo quten carece 

de "los dones" que le otorga la naturaleza, es·ta idea sub

siste aún dentro de diversos sectores de Ja sociedad. 

Ahora, en el caso especffico de 1.as personas que maní 

fiestan algún requerimiento de Educaci6n Especial dentro -

de nuestra sociedad como es el caso de las personas con 

trastornos físicos, auditivos, visuales, etc., se observa

que es primeramente Ja familia Ja que tiene que buscar !a

manera de proporcionar a su h[jo Jos medi~s necesarios que 

le permitan subsistir, es muy palpable Ja imperante necesi_ 

dad de que se Je proporcionen algunos otros servicios así~ 

tenciales tales como midico, rehabi1Ftaci6n, educaci6n, 

etc. 

De ah[ surge Ja participact6n del Estado en esta aten 

ci6n lo cual coadyuva a legitimar sus políticas a travis 

de algunas acciones, ello no significa que el papel que el 

Estado está desempeñando en este ámbito sea del todo satis 

fa c to r i o , tomando en cu en ta que no se a t 1 ende 1 a to ta 1 i dad 

de la poblaci6n que Jo requiere, porque además Ja que es -

atendida es la poblaci6n cuya problemática se ubica en el-
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nivel denominado leve y en ciertos casos mod~rado dcintro -

de una clasificación que responde a caracterís-_ticas. como -

independencia, socialización, etc., ésto hablaé,'-de una_divi 

s.ión muy profunda de esta població~ que requ{~~~ a~e~ción-=:
integral es decir, de medicina general, ~e·;;~~~i~~~;~~~n. 
asistencia escolar, recreativa, etc. 

Los individuos que logran sal-tar todos los obstáculos 

que se imponen a su~ problemátJcas,-porque hay que ser co~ 

cientes tanto de sus posibilidades como de sus limitacio -

nes- y tienen acceso al sistema escolar deben de estar pr~ 

parados para otra carrera de obstáculos que ahí les espera. 

Tales como las calificaciones, cuestiones como la higiene, 

cumplimiento en las tareas, cumplimiento con el material 

que se pide, etc. 

En este capítulo, he dado a conocer algunos de los en 

foques teófico-metodológicos de la Educación Especial, los 

cuales la analizan.e interpretan desde diversos puntos de

vista, entre ellos están, el enfoque meramente biológico,

el del Psicoanálisis, el de la Epidemiología Tradicional,

el de la Pedagogía Institucional, el de la· Sociología Méd.!_ 

ca Marxista, siendo importante señalar la gran relevancia

que tienen de acuerdo a nuestro objeto de·estudio los dos

úl timos enfoques; ahora, con la finalidad de conocer el 

proceso a través del cual ha pasado la Educación Especial, 

los obstáculos para su desempeño, primeras iniciativas es

tatales, etc.• desarrollaré en el próximo capítulo el tema 

de esta modalidad educativa en México. 

Con base en los enfoques metodológicos de la Educa 

ción Especial, es importante dar a conocer las siguientes

interrogantes con la finalidad de percatarnos del interés

que revisten para nuestro objeto de estudio: 
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lEn qué momento se brinda mayor atención a la Educa -

ción Especial?; lGómo se da Ja presencia de las dimensio -

nes metodológicas en cada "etapa" histórica?. 

lC6mo se relacionan las dimensiones biopsicosociales

en los proyectos encaminados a. la atención de personas con 

requerimientos especiales, principalmente en el §mbito edu 

cativo?. 
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4 LA EDUCACiO~ ESPECIAL EN MEXICO 

Con la finalidad de conocer plenamente fos asp.ectos: 

significativos de la Educación Especial en México resulta

de gran interés realizar un breve análisis ,~·)de losan 

tecedentes históricos que han venido forjando esta educa· 

ción en nuestro país. 

As[, podemos observar que las primeras iniciativ~s 

parten del sector privüdo, principalmente de instituciones 

de caridad y de asistencia social observándose, posterior

mente la participación del Estado en este campo, la cual 

se manifiesta en el país durante la presidencia de Benito

Juárez en la segunda mitad del siglo XIX; desde ese enton

ces los demás gobiernos continúan incursionando en el cam

po de la Educación Especial y así este capítulo comprende

además los avances de la misma en el nivel de su contextua 

1 ización pues es importante ver cuando aparece la materia

de Educación Especial en los planes de estudio de la carre 

ra de Pedagogía. 

Recientemente en el siglo XX en la década de los 70's 

esta educación es objeto de gran interés por parte del go-

'~ Para el desarrollo de este análisis se parte de lo 
dicho explícitamente y, de lo no dicho, es decir, d.e 
los aspectos explíci.tos e implícitos en los postula
dos existentes, debido a que en ciertas etapas se ca 
rece por parte del Estado de una Política Educativa::" 
formal. 
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bierno Echeverrista creándose la Dirección General de Edu

cactón Es~ecial com~ un organismo que va a coordinar esta

moda 1 i dad 

4. 1 

4 .1.1 Primeras ini~iativas e~tatales. 

Dentro de las transformaciones que ha sufrido la aten 

ción para las personas con requerimientos de Educación Es

pecial en México como todo proceso social, es menester re

señar que la creación de la primera escuela de Educación 

Especial tiene sus antecedentes no sólo en la demanda de -

los propios docentes y del propio gobierno, sino también 

por solicitud de los propios padres ansiosos de que sus hi 

jos además de rehabilitación física recibieran una educa -

(_ * Al realizar la revisión de la información obtenida -
de las fuentes consultadas en relación a los antece
dentes históricos de la Educación Especial en México 
se destaca que estas se centran en una descripción -
cronológica de los hechos, sin llegar a una explica
ción de las características de las escuelas estable
cidas en el Japso que va desde 1867 hasta 1930. 

De ahf que resulte necesario explicitar durante el 
desarrollo del capítulo algunos de los postulados 
existen tes con ·¡a fina 1 i dad de conocer e 1 porqué 
de su creación, su contexto sociohistórico, etc. 
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ción académica, moral y fi.sica según señala José Gisber 

qui en supone .que 

'.'Las asoc.iaciones de padres ha·n sen 

s'ib(Lizado a Ja sociedad y presion~ 

dó ~ las autoridades para crear, au 

mentar y encauzar las ayudas que es 

tos niños necesitan y merecen" ( 1 ). 

Con base en los datos obtenidos se puede afirm~r que

los indicios de la ahora denominada Educación Especial tie 

ne sus orfgenes en la iniciativa privada para posteriorme~ 

te pasar a formar parte de los 1 ineamientos educativos o -

bien de la polftica edu~ativa de los gobiernos mexican~s. 

En este caso el estudio esta centrado en la iniciativa es

tatal de la Educación Especial que es la que particularme~ 

te atañe a los requerimientos de Polfticas Educativas ?ro

piamente dichas. 

Se tiene historia de que ~enito Juirez fue el primer

Presidente mexicano que brindó atención a niños con reque

rimientos de Educación Especial, la Escuela Nacional de 

Sordos fue fundada bajo su iniciativa en el año de 1867 y

posteriormente en el año de 1870 se fundó la Escuela Nacional 

de Ciegos, durante esta época el pafs se encontraba gober

nado por la facción 1 ibera! después de grandes disputas 

frente la facción conservadora. 

Dentro de las exigencias del. régimen de Juirez sobre

salen las siguientes: supeditación de la Iglesia al Esta 

do, cultivo de la ciencia y difusión de la escuela, de ahf 

que las instituciones de beneflciencia que estaban en ma 

nos de la Iglesia pas·aran a formar parte de las propieda 

des del Gobierno. 
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Durante su mandato Juárez enconmendó la educación del 

pafs al Doctor Gabino Barreda. 

Tomando en consideración aspectos de Polftica Educati 

u::a de Gabino Barreda resalta lo siguiente ·c.o'n· ·base en la 

Oración Cfvica pronunciada en Guanajuato el 16 de septiem

bre de 1867 con motivo del LVII Aniversa~io de la lndepen-

dencla de México, considera a la doctrina de Comte como -

una doctrina universal que reune "todas las inteligencias 

en una sfntesis común" ( 2 ). 

De ello se deduce la gran influencia de la corriente 

positivista en los postulados educativos del pafs, dicha -

corriente no es adoptada tal cual sino que recibe transfor 

maciones el momento histórico atravesado por el pafs. 

Posteriormente la primera escuela para débiles menta

les se comenzó a organizar en León, Guanajuato bajo los 

auspicios del eminente cientffico José de Jesús González 

precursor de la educación para deficientes mentales en el 

año de 1914 (escuela particular). 

Como se puede observar, el interés por la at.ención de 

las personas con requerimientos de Educación Especial se -

centró básicamente en los niños con deficiencia mental, 

con trastornos auditivos y visuales. 

En estas primeras acciones educativas no se aclara 

quienes eran los encargados de impartir esa Educación Esp~ 

cial en la institución recién creada por lo que se supone 

que estaba en manos de maestros sin especialización. 

Durante el perfodo que estuvo en el poder Porfirio 

Dfaz que comprende de 1877 a 1911 es patente un gran silen 
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cio en la Educación Especial, elle responde a lél polít:ica

del régimen cuyos fines eran el orden y e! progreso. 

En el Porfirismo se rompieron los ideales de 1 ibertad 

e igualdad creados por la Reforma aunque no llevados plen~ 

mente a la práctica; Díaz se valió de algunos de los post.!!_ 

lados del positivismo para justificar la represión de su 

régrr.·:en. 

El interés del gobierno Porfirista estuvo centrado en 

el desarrollo de la industrialización dejando de lado la -

educación por la necesidad imperante de que hombres. muje

res y niños entraran _a trabajar a las industrias. En este 

entonces, la educación pública seguía siendo raquítica a 

pesar de que ya se contaba con ia Escuela Nacional Prepar~ 

toria y la Universidad Nacional de México; con base en el

Positivismo se afirma la pretensión de una rliFerenciación-. 

de las tareas sociales lo cual tiende hacia un orden y un

perfeccionamiento de la sociedad para mantener el equi l i 

brio de los miembro~ que la integran. quienes deben desa 

rrol lar aptitudes y habi 1 idades que su sociedad requiere 

en un momento dado, es importante señalar la creencia en 

un talento innato de los hombres sobre todo en la vida po

i r ti ca. 

Al observar los elementos que entran en juego en las

primeras iniciativas estatales de brindar atención a las 

personas con requerimientos de Educación Especial tenemos

que ésta. se centra primordialmente en el factor biológico 

tal como lo anal tzamos en alguna medida en la corriente 

funcionalista de interpretación social de la educación y -

en e 1 en foque b. i o 1 o g i s. ta de 1 a Educa c i ó n E s. pe c i a l ; a q u í so 

5resale la contribución de los avances científicos realiza 

dos durante la época en torn~ al ámbito médico y su desa 

rrollo pedagógico. 
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Así, la iniciativa de brindar educación a estas pers~ 

nas su¡-ge del dmbito médico-; siendo--asim·ismo médicos ios -

encargados de guiar el proceso ed~cativo el cbal es~ab~ 

cargado d·e matices b i o 1 óg i cos y pos i:·t_i_ ~·J::sr~_~:>::..q-ue ·.:s·e: Fue rcn 

introduciendo posteriormente; a través?c~Ce esto~--.l:if;t,1n1osse 
pretendía un orden y un progreso. deri .. tr-~_:,-·d_e .::·la-~_,._,;·~a-c,,i:'etfa·d~-~--

4 .1 .2 En basqueda de elementos conce~tua 

miento de este tipo de manife~tac 

Una segunda etapa dentro de los 

Educación Especial en este país corresponde a 1~ 
ción por el interés de la educación como "factor que ·t:ien

de a lograr la felicidad del hombre" ( 3 ) . 

La declaración hecha en Ginebra a nivel mundial en el 

año de 1924 "consolida el movimiento que crea en la humani 

dad 1 a conciencia de que 1 as 1 e yes y costumbres deben 

transformars·e en favor del niño" ( .4 ) . 

Dentro de este contexto se da un interés en la capi 

tal de la Repabl ica Mexicana por fundar dos escuelas desi~ 

nadas a orientar a jóvenes de ambos sexos en ciertos pro -

blemas de aprendizaje, ésto sucedió entre 1919 y 1927. 

Por su lado la Universidad Nacional de México también 

se encargó de organizar grupos de capacitación y experime~ 

tación pedagógica con la finalidad de dar atención a niños 

con deficiencia mental La atención a este tipo de niños

surge con los avances científicos en el ámbito médico, 

psicológico y pedagógico y con la promulgación a nivel in

ternacional de la igualdad de derechos entre los indivi 
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duos, es además en esta época cuando la psicología médica

tiene un impacto prepond~r~nte en el ámbito educativo, en

este sentido un criterio de cientificidad son las medicio

nes de la Psicología Diferencia; es a través de esta medi

ción que se determina la existP-nci~ d~ un p~rámetr~ p~r~ 

medir el C! de los individuos, de esta manera quienes s.e -

encuentren en esos parámetros son considerados "normales"

y quienes se encuentren por debajo de dichos ineamientos

o "normalidad" requieren de Educación Especial ello a la

vez responde al criterio estatal de integrar y homogenei 

zar a la población por medio de normas, valores y paráme 

tros de inteligencia. 

La mencionada escuela para deficientes mentales fue -

propuesta por el doctor José de Jesús González, pero fue -

hasta el año de 1932 cuando se inaugura y funda por el doc 

tor Santamarina en un local anexo a la Poli'clínica 2 de la 

Ciudad de México. 

Posteriormente se vió la necesidad de utilizar técni

cas educativas actual izadas, entonces el mencionado doctor 

Santamarina junto con el profesor Lauro Agufrre reorgani 

zan como Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar

lo que anteriormente habfa s[do la Sección de Higiene Esco 

lar, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, 

las funciones de este departamento eran: conocer las cons

tanles del desarrollo fí.sico y mental de los niños mexica

nos y con base en los resultados mejorar el trabajo esco -

lar y la vigilancia de la salud. 

Llevando a cabo una revisión las investigaciones ped~ 

gógicas, sociales y psicológicas se crea la Escuela de Re-

cupcr.:::ción Físi.ca que funcionó t:n un anexo de ia Poi lci íni 

ca No. 1 desde agosto de 1932. 
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Se observa en esta etapa que ya se echa mano de las 

técnicas educativas actual izadas y estando a cargo de un 

profesor, es importante también el hecho de que ya se toma 

en consideracfón a la población mexicana para los menciona 

dos estudios sin tener que recurrir a estandarizaciones 

que no corresponden a la realidad del país dado que en la

mayoría de los casos son aplicados en países desarrollados 

cuyo contexto difiere mucho con el nuestro. 

En el año de 1935 se crea el Instituto Médico Pedagó

gico en Parque Lira quedando a cargo del Doctor Roberto 

Solís Quiroga atendiendo a un total de 295 niños de los 

cuales la mayoría presentaba deficiencia mental profunda,

en este mismo año se crea dentro de la Ley Orgánica de Ed~ 

cación un apartado abocado a la protección por parte del 

Estado de las personas con deficiencia mental. 

Revisando estos datos puede apreciarse aún la depen 

dencia médica en la cuestión educativa como consecuencia 

del avance a nivel mundial de la Medicina y de la Psicolo

gía lo cual propició la apl i.cación de sus conceptos en la

educación de las personas con requerimientos de Educación

Especial, entendiendo por educación una serie de activida

des académicas que hacía mayor ~nfasis en la rehabilita 

cfón física y el aspecto escolar seguía en manos de maes 

tras que no contaóan con una especialización debido a que

real izaban sus métodos y programas de manera empírica. 

En México la Doctrina Comtiana ya había iniciado por

imprimir matices a la funcionalista las cuales empiezan 

por imponer. un criterio científico evolutivo a la psicolo

gía y como consecuencia a los aspectos pedagógicos, aunque 

la Educación Especial no había sido incluida plenamente de 

bido a que las personas con requerimientos de este tipo de 
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educación seguían siendo consideradas como enfermas y ano~ 

males y por ende como incapacitadas para su "integración a 

la sociedad" requi'riendo de esta manera de la aplicación -

del conocimiento ctentffico para la elaboración de sus mé

todos y programas de enseñanza. 

En 1936. s.e funda el Instituto Nacional de Psicopedag~ 

gía por el Doctor Lauro Ortega M., Jefe del departamento -

de Psicopedagogía y médico escolar, durante ese mismo año

se funda la escuela para niños 1 isiados número 3 funcionan 

do en el Instituto Médico Pedagógico. 

En 1 937 comienza a funcionar la Clínica de la Conduc

ta y de Ortolal ia, en 1939 se funda el preventorio antitu

berculoso. 

Durante casi 20 años funcionan sólamente estas insti

tuciones de carácter oficial en la República Mexicana. 

El enfoque médico tiene una gran predominancta en las 

actividades de cada uno de los centros establecidos, el lo

puede palparse des.de el momento en que son doctores quie -

nes se hacen cargo de las direcciones de los mismos, otro

aspecto que es importante señalar es el hecho de que la tn 

formación sobre el funclonamtento específico y sobre el 

curriculum de estas instituciones es escasa, por lo que se 

puede señalar sobre el aspecto educativo en esos 

ponde a implicaciones y deducciones obtenidas de 

ca g en e r a l i m pe r a n te e n e s e m om e n to d e a cu e r do a 

ción particular que ha venido experimentando el 

largo de su historia. 

años res-

lapolít.i:. 

la situa

pais a lo-

A pesar de el lo en esta etapa, hay un gran desarrollo 

de la cuestión pedagógica echando mano de la naciente Psi-
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cología Diferencial a través de sus mediciones del Coefi 

c i ente 1 n te l e c tu a l y e l esta b l e c i m i en to de par á.m et ros de -

normalidad y anormalidad. 
·.<:·:'.· .-.·. 

neam i :~ :: : .. : ~ ~ :~::: ~ ª n ~:: ~ i =~ ~dl !"iYY~j;G~~a.g.~;r;~·;.:~ :;::~.ª~: ón 

a los Derechos del Niño. .:.· <· '.;:;•:· '.,:ij .. \}": 
• "TO'-'. , : ::' : "' :i· \,; ; • ;'~. -• :,-:: .,.'.• .---::.• '..,:.: 
. < "/':_:·-~~ ~:>:<,>>·~~~~· :_::.·. .. --~·,:>·.·: 

Un aspecto significativo ar~í~/.;fg-/c;c;~·~i\"l'~/arel área 

educativa propiamente dicha, es·l.f<~~i~t..e'?c.ii:J. ~é probl.emas 
de aprendizaje y la stándarizaclc'Sn'·COri.riiñ'os·rnexicanos, no 

·' . "·: -. ·. 

por ello se descartó aún la infJÜ~-~2i~·del ini'dico en estas 

acciones. 

l¡ .1. 3 La profesionalización de la Educación Especial den

tro de la modernización del país. 

Dadas las características de los siguientes lineamien 

tos históricos se juzgó pertinente considerarlos como una

etapa más dentro de la historia de la Educación Especial 

en México. 

Debido al proceso de industrialización experimentado

por el país a partir de 1940 se origina un proceso de mo -

dernización tanto cultural como ideológica, ello trae la 

expansión del sistema educativo que se viene a reafirmar 

plenamente en la década de los 50's teniendo como bases 

los lineamientos del movimiento revolucionario de 1910 

1917, con ésto, el Estado se legitima políticamente y por

otro lado se encuentra con los recursos para el desarrollo 

económico del país. 
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Como respuesta a dicha expansión y como consideración 

a las personas con requerimientos de Educación Especial, 

en el año de 1941 el minfstro de educación Octavio Vejar -

Vázquez se interesó junto con algunas.otras personas rela

cionadas con la educación en crear escuelas para la forma

ción de maestros especialistas, modificando la ley existen 

te , 1 a m i s.m a q u e e n t r a e n v i g o r e n 1 9 4 2 . 

Posteriormente en el año de 1943 el día 7 de junio 

abrió sus puertas Ja nueva institución para la formación -

de maestros especialistas teniendo como director y funda -

doral Doctor Solís Quiroga, en ella se impartía la carre

ra de maestros especialistas en la educación de "anormales 

menta 1 es 11 y 11 m en ores i n frac to res 11 e * ) ' 1 a crea c i ó n de 

esta escuela responde a Ja necesidad del régimen de Avila

Cemacho de lograr la "unidad nac(onal" que tanto estaba 

siendo requerida por el país para llevar a cabo la indus -

trialización;de que éste era objeto durante estos años. 

Aparejado a este crecimiento económico surgen una se

rie de problemas demográficos como la concentracfón urbana 

y el desequil ibrlo en la reparttción de la riqueza, se me~ 

clona que en la década de Jos 40's la economía mexicana 

progresó en "algo más que un seis por ciento cada año, 

una tasa de crecimiento superior al promedio de todos los

países latinoamericanos, y aún de los mejor dotados, como

Brasi 1, Argentina, Venezuela" ( 5 ) . 

( * Cabe señalar que estos términos actualmente han sido 
sustituidos por, los de personas con requerimientos
de Educación Especial, en general y por el de defi 
cientes mentales para el primer caso y problemas de
conducta para el segundo caso. 
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En el contexto de este crecimiento económico se d~ la 

expansión escolar como consecuencia ideológica y cultural. 

Por otro lado responde a los requerimientos de legitima 

<;i6n de! Estado io· cual se logra con la ai11piiación de Jas-

oportunidades educativas y satisfaciendo los altos requerl 

mientes en niveles de capacitación. 

Por ello puede afirmarse que de 1940 a los 60's la es 

colaridad juega un papel importante en la movilidad social 

en donde la masificación escolar creció más por presión so 

cial que por demandas económicas. 

La inequitativa dtstribución de la riqueza fue bastan 

te palpable en esta época, en la que las diferencias socia 

les eran sumamente notables y como manifestación en contra 

de las relaciones de explotación el proletariado forma pa~ 

dillas, que se dedi:can a los. asaltos, asesinatos, etc., y

forman a la vez el denominado ejército industrial de reser 

va como lo formuló Marx en sus escritos sobre las condicio 

nes laborales de la clase proletaria, este gruoo, compren

de a los individuos que por razones y cuestiones sociales, 

económi·cas, políticas, etc., de la formación social care 

cen de trabajo y en la medida que lo adquieren sufren per

las condiciones laborales que se les presentan, largas jo~ 

nadas, precarias medfdas de seguridad en lo concerniente 

a productos químicos, altas temperaturas, etc. 

Continuando con la explicación de la creación de las

escuelas de Educación Especial en México como iniciativa 

es.,tatal s:e tienen noticias de que en el año de 1942 se ini 

cia la organización de dos grupos diferenciales anexos a 

escuelas prfmarias en el Distrito Federal en forma experi

mental con deficientes mentales, en este sentido cabe rea

l izar una comparación entre los avances de esta época y 
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los relativamente actuales debido a que es hasta la década 

de los 70's cuando se vuelven a formar en el país con ni 

ñas que presentan problemas en la adquisición de la lecto

escritura y el cálculo básico. 

En 

de 

1944 e 1 número de grupos aumentó hasta l legar a un 

total 10 en varias escuelas del Distrito 

pareciendo en 1945 sin causas aparentes, 

de la presidencia de Avila Camacho. 

en 

Federal, desa

el último año-

La desaparición de los grupos diferenciales durante -

el sexenio de Avila Camacho se debe a que durante el mismo, 

se dio un vtraje en materta de educación y en otros aspee-

tos de política. El secretario de educación hace a un fa-

do el discurso revolucionario popular orientándose ahora 

hacia las necesidades de la clase social compuesta por em

presarios y funcionarios del nuevo aparato político, deja~ 

do en se.gundo térmi.no los. intereses de la mayori'.a s.ocial. 

Por es.tas razones e.l tratam'iento que el Es.tado venía dándo 

le al área de requerlmiento de Educacfón Especial 

s.er asunto pri:or.i:tario de la Poi ítica Educativa. 

deja de 

Trans.currido es.te período gubernament~l con esos cam

bios poi ítfcos, se tncorpora Narciso aassols como secreta

rio de educación durante el sexenio de Miguel Alemán, él 

le imprlme a la educactón una ortentación definida y pro 

gresista muy avanzada que c~ocó inmediatamente con las 

ideas. de la burgues·ía, de ahí que la estancia de B.assols 

a l frente de l a Seer et ar í a "de Educa c i ó n P ú b 1 i e a fu era y a 

imposi.ble .. Es;to s;e refleja e.n el gran silencio que sepa.!. 

pa en Educación Es.pecta! durante el sexenio de Miguel 

Alemán. 

Con Ruiz Cortinez en el poder (1952-19581, s.e crea en 
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1954 la Dirección General de Rehabilitación. En 1955 se 

inicia en la Normal de Especialización la carrera de espe

cialista en el cuidado y tratamiento de niños lesionados 

del aparato locomotor; y luego en 1953 se crea en Oaxaca 

con la profesora Guadalupe Méndez Gracida una escuela de 

Educación Especial todo ello respondiendo a sus 

tos expresados de la srguiente manera: 

"Como la revolución es lucha continua 

y esfuerzo constante por el logro de

grandes propósitos económicos, polit! 

cos y sociales, para el mejoramiento

de la colectividad en general, el pr~ 

grama de educación púb l ¡·ca es e 1 de -

la Revo 1 uc i ón Mexicana ... acorde con -

nuestra tradición de 1 ibertad y de 

respeto al derecho, pugnamos por es -

tructurar con sentido civ[co 

la escuela mexicana y fijar 

mas politico educativas del 

ria como ejecutor principal 

g r a n ta r ea 11 
( 6 ) . 

y moral, 

las nor -

magiste -

de esta 

ineamien 

Tomando en consideración este discurso se percibe el

gran interés existente en torno a la atención del magiste

rio el cual es considerado como el gran ejecutor. 

En 1959 se estaijlece la oficina de coordinación de 

Educación Especial dirigida por la profesora Odalmira May~ 

go[tja dependiendo de la Dirección General de Estudios Su

periores e Investigación Científica, detectando temprana 

mente a los deficientes mentales y dándoles atención peda

gógica, como resultado se fundan las Escuelas Primarias de 

Perfeccionamiento Nos. y 2 el dia 4 de abril de 1960. 
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En 1961 se fundan las escuelas primerias de perfecci~ 

namiento 3 y 4. 

A lo largo del desarrollo de la Educación Especial en 

México resalta para mi particularmente la terminología utl 

1 izada para hacer mención a las personas con requerimien 

tos de Educación Especial (este término es el que se usa -

a partir de Jos ao·•s); y es el de "anormales", el cual con 

lleva a realizar una dívisión de la población entre perso

nas "normales y anormales.", se cree que las primeras se 

adaptan plenamente a s.u sociedad mientras que las del se -

gundo grupo requie~en de una Educación Especial porque ma

nifiestan ''caracter[sticas y comportamientos dentro de ran 

gas establecidos por operaciones matemáticas que sitúan 

áreas de frecuencia mayor, menor y anormal 

a una curva denominada normal" (_j ). 

con respecto -

4. 1 . 4 Avances de la Educación Especial en el ntvel de la

Educación Superior. 

Desde el punto de vista de Ja profesfonalización de -

Ja atención de esta modal i:dad educativa, hay avances en ~I 

nivel de la educación superior, por primera vez en Jos pi~ 

nes. de estudio de la Carrera de Pedagogía se incorpora la

materia de Psfcopatología de Ja Adolescencia, con la inten 

ción de incorporar en la curricula el tema de Ed!Jcaci·ón 

Especial, en esta instanc[a se real iza una revisión de los 

planes de estudio de pedagogía desde su creación dentro de 

la universidad y se observa que es durante el sexenio del

presidente Adolfo Ruiz Cortinez que surge la carrera como

tal, en el año de 1955-siendo hasta 1957 que se implementa 
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la materia de Psicopatología de la Adolescencia en el men

cionado plan-, de ello se infiere que los problemas o por

decirlo de alguna manera, las conductas que presentan los

adolesc~ntes que para la sociedad son interpretadas como -

antisociales recibieron una atención pedagógica hasta este 

sexenio teniendo que ver la alta densidad de población con 

centrada en las ciudades principalmente en el Distrito Fe

deral que causa una serie de conflictos en la formación so 

cial, en gran parte también se debe a la disparidad prese.!!. 

tada entre ciudad y campo por la gran atención brindada a

la población en cuanto a educación en la ciudad, que aca 

rrea el "pandillerismo y la repulsión principalmente de 

los adolescentes hacia el enriquecimiento desmedido de un

sector de la sociedad. 

Para continuar con el análisis se hará mención a las

escuelas que fueron fundadas en la década de los 60's. 

En 1962 se establece la escuela para niños con probl~ 

mas de aprendizaje en Córdoba, Veracruz, con la direción -

de la profesora Rosa González. 

En el mismo año 1962 se inaugura la escuela mixta pa

ra adolescentes y en 1963 se separa la de adolescentes mu

jeres. 

En 1964 se crean dos centros de cooperación el No. 1-

y 2 para atender los casos "muy especiales"que dadas sus 

características no podían ser inscritos en las escuelas de 

perfeccionamiento ( 8 ). 

Durante la presidencia de López Mateos y aún antes se 

da un crecrmiento demográfico impresionante y los linea 

mientas de educación responden de alguna manera a atender

las necesidades de educación imperantes. 
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4. 1 . 5 La Poi ítica Educativa de Díaz Ordaz. 

En 1965 ya durante el sexenio del presidente Gustavo 

Diaz Ordaz se funda la escuela de Educación Especial No. S

en el año de 1966 las escuelas de Educación Especial 8 y 9. 

En 1967 se inician cursos intensivos en Ja Escuela Normal 

de Especializacfón. 

Este sexenio se caracteriza por su intención de conec 

tar los planes educacionales con la política de empleo y 

las demandas del desarrollo económico. Pretendía asfmismo

"acabar con el analfabetismo, ampliar la educación general

e incrementar Ja educación técnica, cientffica especial iza

da, y al mismo tiempo, para disponer de mano de obra cali 

ficada y de alto nivel. .. " e 9 ).. 

Este sexe~io tiene como contexto el surgimiento de la 

planeación como política que se tnstrum~nta en América Lati 

na en la década de los 60"s esta planeación parte de lo eco 

nómico y se extiende a los sectores sociales. 

La planeación como tnstrurnento para resolver problemas

educ~tivos a todos los niveles, principalmente en la univer 

sidad, en donde se lleva a cabo Ja implementación del pro -

yecto ideológico modernizador de las políticas universita 

ria s. 

4 .1 .6 

4 .1. 6 .1 

La Política Educativa durante el sexenio de Luis 

Echeverrra Alvarez. 

La Filosoffa Educativa de Lu[s Ech•verría Alvarez. 

Es d e v i ta 1 i m p o r ta n c i a toma r e s pe c i a 1 con s i d e r a c i ó n 

al sexenio de LEA en sus. políticas educativas debido a que-
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continua con la planeación, elemento que fue incorporado -

a las políticas de Díaz Ordaz, con la diferencia de que 

ahora es retomado p(enamente, lo cual puede manifestarse -

a través de la creación de leyes, de. la Reforma Educati'va

y de una serie de direcciones entre las que destaca por su 

importancia para este tema la DGEE, Dirección General de -

Educación Especial, cuyos ineamientos serán abordados po~ 

teriormente. 

Como nos señala Pablo Latapí, la Filosofía educativa

de Luis Echeverr[a proclamaba la formación de una concten

ci·a crítica, el respeto a la di.sidencia, el plural i:smo 

ideológico y la libertad de expresión, ello aunque preten

d í a ne u t r a 1 i za r 1 a s a c c i. o n e s d e 1 o s. g r u p o s d e o p o s i c i' ó n t ~ 

vo sus manrfestaciones dentro de la educación con la tntro 

ducción en los ltbros de texto de una seccrón dedicada a -

la educación sexual lo cual tambrén fue patente dentro de

la Educación Especial, estas reformas surgen del Artículo

Cuarto Constitucional que propiciaron la creación de la 

Ley General de Poblac[ón y el Consejo Nacional de Pobla 

ción. 

La introducción de la educación sexual en la Educa 

c tón Espec i·a 1 responde a "1 as: recomenda·C iones i·nternac i:ona 

le.s s.obre. el derecho a la educaci·ón normal izadora de las -

personas con neces.i.dades especi·ales" y· es reconocida como

"un elemento que puede. ayudar a lograr el objetivo de la -

normalización"'en' Educación Especial as.í como la integra 

ción, y por otro lado, "dar una respues.ta a la problemáti

ca del maestro especialista en cuanto al manejo de la con

ducta socio-sexual de los. alumnos. dentro del aula" (_ 10 ).. 

La Re forma Educa t i va con 1 1 e v ó "ca m b i· os cu a 1 i ta t i vos -

en la cultura, científico tecnológica en donde el interés

e.stuvo centrado bási.camente en la educación técni·ca ( 11 ),. 
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La gran expansl6n de la Educación Especial trajo con

sigo la enfatización de valores para la "convivencia justa 

y humana, respeto, libertad, responsabilidad, solidaridad, 

participación y sentido crítico" ( 12 ), estos aspectos in

mersos en la política general cobran gran relevancia den -

tro de la política educativa del país, sin despreciar la -

interrelación existente con la política general y educati

va internacional. 

Después de los movimientos obreros y estudiantiles 

que tuvieron lugar en la década de los 60's, la forma en -

que fueron apagados por el propio gobierno trajo como con

secuencia que las clases perdieran la confianza en el go -

bierno, de ahí que las políticas del presidente Luis Eche

verria tenían que encaminarse a restituir esa confianza 

que había sido perdida, lo cual fue llevado a cabo a tra -

vés de algunas medidas entre ellas la gran expansión del 

sistema educativo incluyendo la creación de una gran can -

t i dad de es cu e 1 as d.e Educa c i ó n Es pe c i a l 1 o cu a 1 puede ver -

se en las estadísticas referidas. 

Tomando en consideración la creación de la división 

de Educación Especial de la UNESCO en el año de 1968 se 

crea en México la Dirección General de Educación Especial; 

bajo la dirección de la profesora Mayagoitia se continua 

dando impulso a la Educación Especial, fundándose en di 

ciembre de 1970. la Dirección General de Educación Especial 

por Decreto Prestdencial del Lic. Luis Ecbeverría. 

En 1972 se funda la Asociación Mexicana de especial is 

tas en Dislexia. 

En 1975 se crean 1 5 escuelas de Educación Especial 

1976 " 21 " " " 
1977 " 21 " " " 11 

1980 11 1 3 " 11 
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Con base en los principios de la Educación Especial 

establecidos en la década de los 70's, haciendo un espe -

cial énfasis en el sexeni·o del presidente Luis Echeverría

Alvarez, puede observarse que el concepto de Educación Es

pecial y los princ[pios en general que imperaban traían 

consigo una concepción de hombre que influía en la autova

loración de las mismas personas con requerimientos de Edu

cación Especial debido a que los términos empleados, eran

esencialmente los siguientes: inválidos, impedidos, atípi

cos, etc., ello como consecuencia de la carencia de estu -

dios en torno a la influencia que desencadenan los mencio

nados té.rm[nos en el desarrollo de los individuos. 

Partiendo de que el rég[men de Luis Echeverría tuvo -

que enfrentar much.os· problemas debido a que tenía como an

tecedentes los movimientos estudiantiles del 68 a partir -

de los cuales el Estado pediría apoyo por parte de la po -

blación sobre todo de la clase media, por lo cual era nece 

s.ario establecer el equi:I ibri.o {_ 13). 

El sexe.nio de Echeverrí.a contaba con las siguientes -

caracteristicas relevantes: 

Expansión de plazas escolares a todos niveles, en res 

puesta a las demandas nac[onales, esta expansión es tam 

6.f.én palpable en Educación Es.peci.al a partir del año de 

1975. 

Tomando en cons[derac[ón los lineamientos de la co -

rri'e.nte funcional i.sta y h.abiendo partido de que en las po-

1 tticas de Educación Especial en México están inmersos es

tos lineamientos, se hacen las siguientes observaciones: 

de los objetivos planteados en la década de los 70's por -

la Dirección General de Educación Especial. 
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Aún se utiliza el término de "atípicos" para hacer re 

ferencia a las personas con requerimientos de Educación Es 

pecial, término que en la década de los so•s ha sido susti 

tuido debido a la repercusión que conlleva en Ja autovalo

r~cién de ias p~rscn~s que tienen aJgún requerimiento. 

Por otro lado dentro de las actividades de Ja Educa -

ción Especial se hace referencia al sector educativo y al

sector salud, lo cual deja de lado la participación de 

otros sectores de la formación social. 

En concreto, la pretensión del gobierno al proporcio

nar la Educación Especial al sector que lo requiere es el

no dejar al margen de la "transmisión social" a estas per

sonas con la finalidad de hacer palpable que la igualdad -

de oportunidades es un objetivo de la política general que 

juega un papel importante en todos los ámbitos de la vida

del país. 

Si bien ea cierto que dentro de la Polít[ca General 

hay un peque~o espacio para la Educación Especial, ésta 

puede palparse plenamente en la dinám[ca de la Dirección -

General de Educación Espectal que es la dirección encarga

da de atender desde el punto de vtsta conceptual y opera -

cional a este tipo de educact6n dentro del país a través -

de sus políticas, algunas de las cuales serán expuestas en 

el capitulo siguiente. 
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5 LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, DRGANIZACION 

5.1 Políticas y lineamientos de la Dirección General de -

Educación Especial. 

Pasemos ahora a realizar una revisión de Jos plantea

mientos de la Dirección General de Educación Especial; par 

timos de que es un organtsmo fundado en 1970 y facultado -

para organizar, dirigir, desarrollar y vigilar las activi

dades técnicas, administrativas y docentes de este tipo de 

educación; se explican también sus funciones y se da a co

nocer la concepción de Educación Especial dictada y auspi

ciada por la propia Direcc[ón, asimismo, para comprender 

el aspecto conceptual y operativo de esta organización, es 

de gran importancia analizar los principios y objetivos en 

los que se fundamenta esta significativa área de Ja educa

ción. 

Desde esta modalidad educativa, se describen en este

capítulo, las caracteríiticas de los sujetos que la requi~ 

ren, así como los servicios que se brindan de acuerdo al 

área de su requerimiento ( * ) ; en el área de atención pe~ 

manente, los trastornos auditivos, trastornos visuales, 

* Los servicios que requieren las personas con manifes 
tación de necesidades de educación especializada, se 
brindan por áreas de acuerdo al predominio de su ma
nifestación, ello no significa hablar de una proble
mática pura, ya que un trastorno auditivo va aunado
ª un trastorno de lenguaje, un trastorno motor gene
ralmente se asocia a problemas perceptuales, y éstos 
a su vez están determinados social, biológica y psi
cológicamente. 
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deficiencia mental e impedimentos motores, y en el área de 

atención transitoria, es decir, la que se proporciona com

plementariamente a la .evolución pedagógica normal se atien 

den las siguientes áreas, problemas de aprendizaje, tras 

tornos del lenguaje y trastornos de la conducta. 

Como ya se dijo, en el año de 

ción General ¿e Educación Especial 

sable de sistematizar y coordinar 

1970 es creada la Direc 

como un "órgano respon-

1 as acciones hasta enton 

ces d i s pe r sa s· y f r a g me n ta das , 1 o cu a l , más ·que un a c to ad -

mtnistrativo representa un hecho histórico en la evolución 

sociocultural de México, al incorporarlo al grupo de paí 

ses que de acuerdo con las recomendaciones de la UNESCO, 

reconocen la necesidad de la Educacfón Especial dentro del 

amplio contexto de la educación general" ( 1 ), desde este 

punto de vista, se proporciona a la educact6n un gran peso 

como factor o elemento que coadyuva al desarrollo social y 

cultural del país y se oc.serva además que las políticas de 

Educación Especial en México adoptan los matices centrales 

de las polititas dictadas a nivel mundial a través de org~ 

nismos internacionales. 

En México, el organismo que se ha dedicado a sistema

tizar .los lineamientos tanto teóricos como prácticos de la 

Educación Especial es, como se ha venido mencionando, la -

Dfrecct6n General de Educación Especial que depende de la

Subsecretaria de Educación aásica. 

Esta sistematización y organización por medio de la -

OGEE tiene que ver directamente con las poi íticas educati

vas de modernfzaci6n iniciadas con el Presidente Oíaz 

Ordaz y plenamente desarr611adas por Luis Echeverría 

Alvarez, en donde, la planeación y s.istematización juegan-
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un papel preponderante a partir de la década de los 60's -

por un lado, por exigencia "derivadas de la necesidad de -

legitimación política", así como de las necesidades que 

"parten del desarrollo económico del país" y finalmente la 

presión ejercida por distintos grupos sociales ( 2 ) . 

La DGEE argumenta que la creación de ésta, significa

"un notable cambio de actitud de la sociedad hacia los im

pedidos" ( 3 ), se añade además que su creación también 

responde a las demandas de maestros mexicanos quienes en -

su d i·ari·o quehacer se sentían "impotentes -ante- la necesl_ 

dad de un tratamiento especial para algunos niños física,

mental o socialmente en desventaja pues significaban ade -

más de un problema intraescolar un serio obstáculo para el 

desenvolvimiento de· la educación de esos niños, tanto de -

sus compañeros normales" ( 4 ). 

La labor de la DGEE abarca no sólo la cuestión micro

social con la realización de investigactones y la creación 

de centros educativos sino que va más allá, abordando un -

ni ve 1 macrosoc i·a 1, a 1 proponer un "cambio de actitudes de

l a sociedad hacia estas personas". ( 5 tratando de i nfor 

mar sobre esta modalidad educativa y sus implicaciones, 

así como de Jos derechos de los individuos con requerimie~ 

tos espec i·a 1 es·. 

Esta propuesta de Ja Dtrección no ha llegado a tener

gran significado en la soctedad debido principalmente a Ja 

complejidad y al costo que revtste. 

En esencia, dentro de los aportes de la creactón de -

Ja DGEE, considero como el más importante el h~ber logrado 

la sistemación y coordinactón de acciones que antes se en

contraban fragmentadas y dispersas. 
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Se le ha considerado también como un hecho importante 

en Ja "evolución cultural y humanística de nuestro país" -

6 ) y de esta manera se pasó a formar parte del grupo de 

países que de acuerdo a la UNESCO consideran a Ja Educa 

ción Especial desde 1968 como obligatoria y necesaria den

tro del marco de la educación general. 

De esta manera, y haciendo consideración de las nece

sidades de atender a la población con requerimientos espe

ciales de Ja nación mexicana, se crean principalmente en 

la década de los 70's una gran cantidad de escuelas para 

que "el atípico" reciba educación en la medida de sus pos.!_ 

&tlidades; y los planes y programas que se les destinan 

van encaminados a Ja "incorporación activa del impedido a

l a v i da so c ¡·a 1 " fome n tan do h á b i tos , ha b i 1 i dad es y con oc i 

mientos que toman en cuenta las potencialidades por encima 

de las limitaciones. 

5. 1. 1 Fines generales de la Educación Especial. 

Para conocer Jos propósitos de esta modalidad educa 

ttva tal y como son dtctados por la Dirección General de 

Educación Especial diremos que los fines generales son los 

mtsmos que los de la "educación regu.Jar" y se encuentran 

expresados en el Artículo 3º ( 7 ). 

"La educación que imparta el Estado --Federación, Es

tados·, Hunictpios-- tenderá a desarrollar armónicamente 

todas las facultades del ser humano y fomentará en él a 

la vez, el amor a la·Patria y la concienci·a de Ja solida 

ridad internacional, en la independencia y en la justicia". 
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Como puede observarse en este Articulo las personas -

con requerimientos de Educación Especial son consideradas

de una manera implícita dentro de las políticas generales

de educación; cuyas intenciones consisten en homogeneizar

a la población. 

Haciendo énf~sis en la cuestión social, como una ins

tancia a lograr en Educación Especial, perci.bo una socia -

lización mecánrca que proporciona a las ·personas con requ~ 

rimientos, una serie de parámetros, normas, valores y re 

glas que lo "adaptan as.u sociedad"; al tomar en cuenta 

que las personas en estudto cuentan con diferentes aptitu

des con base en el trastorno que los afecta, es posible 

realizar un cuestionamiento de los mismos en relación a 

los aspectos de su entorno f istco-social a los que pueden

adaptarse, tales son los casos de indivíduos con trastor • 

nos auditivos, v i·sua 1 es· e i·nd i·v i duos con tmpe.d i·mentos. mot~ 

res. 

En los lineamientos estatales se argumenta que estos• 

fines están encaminados a superar al máximo las llmttac(o

nes de los individuos con req~erimtentos de Educación Esp~ 

cial y deben ser orientados por una Filosofía Hu~anlsta p~ 

ra ser realistas· en la "formaci:ón de la persona"; la Fi:lo

sofia Humanista a que se hace referencia dentro de los fi

nes comprende al hombre como elemento [mprescindtble de la 

relación, basándose en la "personalidad h.umana liore, dan

do 1 ugar a una actitud humana" r 8 l. 

Desde es.ta perspe·ctiva podemos s·eñalar que es.ta Filo

sof ia tiene como esencra tomar en cuenta al individuo con

requerimientos de Educación Especial como una persona con

necesidades, derechos y obligaciones y a pesar de que pre-
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senta ciertas dificultades que la limitan para desarrollar 

algunas actividades que reclama la sociedad, cuenta con 

capacidades que deben ser estimuladas y desarrolladas a 

través de la participación social, en donde la educaci·ón -

integral juega un papel preponderante. 

5 .1. 2 Fines especff icos de la Educación Especial. 

Los fines generales: s·e des-glosan en una s.eri'e. de fi 

nes especfffcos que a continuación se presentan ( 9 ). 

1) Capacitar al indi.v(duo con necesidades es·peci.ales 

para realizarse como una persona autónoma, posiot·litando -

su integración y participación en su medio social para que 

pueda disfrutar de una vi·da plena. 

2) Actuar preventivamente en la comunidad y sobre el 

individuo, desde su gestaclón y a lo ·1argo de toda la vjda, 

para lograr el máximo de su evolución psicoeducattva. 

3) Aplicar programas adicionales para desarrollar, 

corregir o compensar las defictencias o alteraciones espe~ 

cfficas que los a~ecten. 

4) Elaborar gufas currtculares para la independen 

c i a pe r son a 1 , 1 a c om u n i. ca c i ó n , 1 a so c i a 1 i za c i ó n , e 1 t r a b a -

jo y el tiempo libre. 

5) lncentfvar la aceptación de los niRos y personas

con necesidades especiales, por parte del medio soctal, ha 

ciendo progresivamente vigentes· los principios de "normali 

Zación 11 e 11 integración 11
• 
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La DGEE parte del principto de que los programas se -

deben ajustar, a las características del niño, tomando en

cuenta sus posibilidades de desarrollo y adaptación social 

y no sus limitaciones. 

A este respecto, considero que es necesario estar con 

cientes de esas 1 imitaciones dado que siempre estarán pre

sentes en el proceso biopsicosocial del individuo. 

Un ejemplo ilustrativo de esta problemátfca lo cons:ti 

tuyen las personas con manifestaciones neuromotoras patol! 

gicas, las que les impi·den realizar movtmientos en la medl 

da de sus necesidades y, para la elaboración de un progra

ma que contemple actividades integrales, no es factiole de 

jara un lado esas 1 imttaci·ones, pero podemos proporcionar 

programas que den gran significado a sus· posibilidades de

desarrollo. 

En relación al fin namero 2, que nos habla de la pre

vención no existe claridad con respecto a la edad l[mlte 

de adultez para recibir Educación Espec[al, pues la adul 

tez puede ser concebida con base en rangos: muy var[ados; y 

por otro lado, se habla de un "máximo de la evolución ps:i .. 

coeducativa, descartando un desarrollo s·ocial tan tmporta!!__ 

te para el individuo. 

Sobre las 1 imitaciones estoy de acuerdo con el hecho

de que se consideren las características del niño para la

elaboración de los programas, pero su aspecto limi.tativo -

debe ser también tomado en cuenta, como otro elemento que

contribuye a darnos pautas para el mejor desempeño de las

labores rea 1 izadas en pro de estas personas. 
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En el objetivo 4 se hace referencia a una preparación 

para la independencia, la comunicación, la socialización,

el trabajo, etc., en este sentido veo la necesidad de una

congruencia entre estas propuestas y las altP.rnativas rea

les que la formación social pueda proporcionar en el ámbi

to laboral, educativo, etc. 

De acuerdo con estos fines la ~du~ación es ~oncebida

como la instancia por medio de la cual el individuo recibe 

la educación que le brinda los· valorés~ Ía·~.·~o'r~~·~ que Je..:. 

permiten formar parte del conjunto de !'a sociedad. 

Asimismo, la concepción de educación q~e subyace a 

estos lineamientos, "recalca la formación, para favorecer

c n e 1 i n d i v id u o 1 a con q u i s ta de s·u persona l i dad a u t ó noma 

y socialmente integrada'' (10 ). 

Desde este punt6 de vista se infiere la gran importa~ 

cia que reviste para las· políticas· estatales el que el in

dividuo, -háblese de personas con requerimientos de Educa

ción Especial o de personas que no la requieren-, sea "in

corporado a su sociedad" para mantener la homogeneidad q.ue 

tanto se cita en el Funci'onalismo, teoría que supongo, es

tá presente en las políticas de Educación Especial Estata

l es. 

Partiendo de una concepción de hombre basada en los 

planteamientos mecanicistas se percibe que con la Educa 

ción Especial se pretende una transmisión metódica y mecá

nica de normas, valores y parámetros ~ue se sustentan en 

e 1 Fu n c i o na 1 i s m o , desde es· te pu n to de v i s ta , a l a e d u ca 

ción ~e le adjudica un enorme peso como factor que coadyu

va al equilibrio social. 
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Si bien es cierto que la formación social requiere 

de cierta unidad en cuanto a valores y normas toca, obser

vo que esta unidad responde a los intereses de determinado 

sector de la sociedad, quien a través de sus Políticas, y

en nuestro caso, de la Polfttca Educativa genera una serie 

de planteamientos que no permiten en ningGn momento el de

sempeño en la medida de las posibtlidades de las personas• 

con requerimientos especiales·, de un pens·amiento que cues

tione las causas reales de los acontecimientos que se dan

dentro de su formación social. 

No por ello niego, el gran s[gn[ftcado que tiene la 

Polftica de Educación Especial para las personas con requ~ 

rimientos especiales, pues hay que recalcar que el lo repr~ 

senta un gran avance dentro de los [ntereses conceptuales

y operativos del Estado Mexicano, a pesar de constituir, 

a 1 1 ad o de 1 a "educa c i ó n re g u 1 a r" un s.e c to r m r n i· m o • 

El hincapié que se hace en la formación dd personas 

con requerimientos de Educactón Especial se encuentra fun

damentado en la Ley Federal de Educación, la cual entra en 

vigor en el a~o de 1973 en el sexenio del Presidente Luis

Echeverría, esta formación recibe tal importancia deb[do -

a que "responde a la necesidad de los niños que algunas ve 

ces no pueden asimilar los aprendizajes académicos pero 

pueden aprender a vivir y a convivir segan las normas de 

su medio cultural, así como trabajar con una independencia 

más o menos relati·va" ( 11 ). 

Para trabajar o i·ngresar al campo laboral requieren 

de una formación ocupacional que la escuela les proporcio

na, la cual consiste en trabajos manuales como carptnter[a, 

costura, etc., formación que en muchas de las veces no sa-
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tisface la demanda requerida por una formación social cap~ 

talista en lo concerniente a velocidad en las actividades, 

manejo de maquinaria, etc. 

Finalmente, en los fines específicos de la Educación

Especial sobresale el término "integración", cuyo signifi

cado es incorporar a las personas con requerimientos de -

una educación especial izada dentro de las escuelas regula

res y funge como estrategia para 1 a denominada "norma 1 iza

c i ón", términos que son anal izados en el próximo apartado. 

5.2 Principios de la Filosofra Humanista en los que se 

basa la Educación Especial. 

ción 

Dentro de 

Especial 

los ejes centrales de 

de la Dirección General 

la política de Educa

se encuentran los 

principios que fungen como i'mperativos en cada una de las-

áreas de este ttpo de educación, estos principios se enun

cian de la manera siguiente: ( 12) 

"Basarse en las posi.bilidades del alumno más que en 

sus limitaciones" 

"Individualizar la educación de acuerdo a las caracte 

rísticas de los niRos, jóvenes o adultos, con base en las

evaluaciones". 

"Promover la normalización". 

"Integrar la Educación Especial y la Eduéac.ión R,egu 

lar". 
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El primer principio se centra en las posibilidades 

como un aspecto vital. pero no hay que olvidar que dentro

de cada uno de los objetivos propuestos para una persona 

con algún trastorno es imprescindible tomar en considera 

ción sus imitaciones lo cual evitará ocasionar un daño 

más grave del existente, esencialmente en el aspecto emo 

cional. 

El segundo principio presenta el inconventente de que 

los grupos por lo regular son numerosos, lo que impide que 

las personas encargadas cuenten con el tiempo suficfente -

como para realizar un programa i·ndividual de por Jo menos-

25 niños que requieren una atención especializada en todas 

las áreas como son las meramente académicas y por otro Ja~ 

do las de atención física, ocupacional, etc., aunque lo 

ideal es que todas marcnen de Ja mano en una interrelac[ón 

que generalmente en la práctica se ausenta. 

El tercer principio de Ja filosofía ñumani:sta realza

Ja importancia que tiene para las personas con neces[dades 

es pee i a 1 es de vivir en éond te i·ones· cons·i·deradas· "norma 1 es". 

Ahondando en este prtncfpio puedo lnferir que lo que

se pretende esencialmente es el "incorporar" a estas pers·o 

nas a un medio de exigenctas sociales y físicas a través 

de conductas, patrones, valores y reglas. 

De acuerdo a 1 punto de vis.ta de 1 a O i rece i·ón Genera 1-

de Educación Es·pecial, las· personas con neces.tdades e.s·pe-·

ciales se han visto con ciertas desventajas pues han sido

tratadas de manera diferente y no han desarrollado la cap~ 

cidad de responder a las exigencias que la sociedad les 

impone por lo que se sienten excluidas de su medio y por 

eso ven afecfada su necesidad propia del ser humano. 
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Mediante la normalización se pretende atenuar las ma

nifestaciones de retraimiento y agresión "antisociales" 

que agravan su situación y frustran los esfu~rzos de la 

acción educativa. 

Según la DGEE para extender este priflci'pioise' requie-

re coordinar otras acciones con diversas ~'~c.refaria~ y -

con los medios de información, pues el probl~~a reside en

los valores de la sociedad los cuales no permiten satisfa

cer las necesidades de pertenencta y seguridad. 

El cuarto principio nos menciona la integración a la

escuela regular para lograr la normal iiación, haciendo la

aclaración de que no todos los alumnos pueden ser integra

dos en aulas regulares por las "perturbaciones conductua 

les" que presentan. 

Para coadyuvar con la escuela a la normalización, den 

tro de la DGEE se consideran como prioritarios los planes

que se dirigen a las familras pues resulta significati.vo -

el hecho de que éstas contrrcuyan a la tarea de normal iza

ción. 

Se afirma además que la integración es la estrategia

uti 1 izada en la actualidad durante la edad del desarrollo

de los nf~os para lograr la normalización. La connotación 

de la palabra integración es especTficamente educacional 

a pesar de que debiera extenderse a todos los ámbitos de 

la vida del individuo, pero aquí se le da, como se mencio

nó anteriormente un gran peso a la educación, ya que es 

precisamente ahí en donde se realiza "la formación sistemá 

ti ca 11 de los individuos ( 13). 
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5. 3 La concep tua 1 i zac i ón de 1 a OGEE en torno a 1 as perso

nas con requerimientos de una Educación Especial. 

En la política de la OGEE se menciona que de la gran

cantidad de niños y jóvenes que requieren Educación Espe 

cial en el país, una gran mayoría pertenecen a los "grupos 

marginados" pues de alguna manera las condiciones de vlda

contribuyen a "incrementar ciertas enfermedades·"( 14 l · 

Generalmente a esta población tambtén se considera 

como "marginada" del sistema escolar y de hecho lo está, 

en este sentido el sistema escolar es visto como el elemen 

to que proporciona la educacfón sistemática elemental así 

como la formactón para la vtda y para el trabajo. 

Con fundamento en la rnformactón revisada, por un la

do, y por otro, con la experiencia adquirida a lo largo de 

mi práctica profesional dentro de la Educación Especial se 

puede afirmar que se carece plenamente de acciones tendien 

tes a la prevención de personas que posteriormente requer! 

rán de una Educación Especial 

En cuanto a la atención temprana para este tipo de 

personas no se cuenta en el país con el número de (nstitu

ciones que se dediquen a su tratamiento y por otro lado, 

la población, en la mayoría de los casos no recibe la in -

formación adecuada para saber a donde acudir. 

A este respecto, el Gobierno Mexicano está conciente

de que la demanda nunca ha sido satisfecha pues además las 

necesidades van en aumento, a lo que añado que esta modal! 

dad educativa es bastante costosa por la cantidad de acti

vidades tendientes a proporcionar educación integral que 
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implica, tales como rehabilitación física, terapia del len 

guaje, terapia ocupacional entre otras. 

Para los fines perseguidos es importante defintr de 

acuerdo a la Dirección General de Educación Especiai a una 

persona con requerimientos de Educación Especial: 

"Es un alumno que por alguna de sus características 

físicas o psíquicas, puede presentar dificultad de diferen 

te naturaleza y grado para progresar con los programas de

la escuela regular" ( 15 ). 

Asimismo, la terminología que se ha venido utilizando 

para denominarlos ha ido sufriendo modificaciones con el 

paso del tiempo, éstas se han señalado con detalle en otro 

capítulo, de acuerdo a los estudios que se han realizado -

para conocer de que manera influye en elios mismos y en la 

concepción que tiene de ellos la sociedad. La propuesta 

más reciente que ha venido imperando en la DGEE es la que

los denomina como "niños y/o jóvenes así como personas con 

necesidades especiales" ( 16) este término es válido para

los diversos problemas o grupos Cdeficiencia mental, debi-

1 idad visual, etc.) y se considera con base en esta conce_e. 

ción que no los segrega totalmente del grupo designado co

mo "promedio o sujetos normales". 

Como señala la DGEE, se debe tomar en cuenta que el 

anterior término no puede definirse tajantemente, pues se

considera que aún los sujetos "promedio o normales" pueden 

tener en algún momento de su vida una dificultad y reque 

rir de esta Educación Especial, de ahí que los servicios 

que la Educación Especial proporciona se dividan en dos 

grupos: (17) 
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Por un lado, los sujetos cuya necesidad de Educación

Especial es esencial para su integración y normalización y 

requieren de acudir a ella un gran periodo de su vida, las 

áreas que aquí se atienden son: deficiencia mental, tras-

tornos visuales, trastornos auditivos e impedimentos moto

res. 

En el segundo grupo se encuentran los sujetos con ne

cesidades de Educación Especial transitorias y complement~ 

rias a su evolución pedagógica normal, en este grupo se 

atienden las siguientes áreas: problemas de aprendizaje y

lenguaje y trastornos de la conducta. 

Enseguida se procede a realizar una descripción anali 

tica de cada una de las áreas mencionadas: 

5. 3. 1 Los Servicios de Educación Especial Permanente. 

5. 3. 1 . 1 Area de Deficiencia Mental. 

La Dirección General de Educación Especial considera

deficiente mental a un sujeto "cuando presenta una dis.min.!!_ 

ción significativa y permanente en el proceso cognoscitivo, 

acompañad a de a l te r a c i o ne s de l a- con d u c t. a adapta t i va " ( 1 8 ) . 

Dentro de esta definición se utiliza la siguiente cla 

sificación con base en el "coeficiente intelectual". 

Leve 

Moderado 

50-70 
35-50 

Severo 

Profundo 

20-35 
0-20 

La deficiencia mental es diagnosticada en la medida 
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en que se evidencia daño orgánico en el individuo. Las 

áreas curriculares que se atienden son cuatro:independen -

cía personal, comunicación, socialización e información 

del entorno físico y social y ocupación; el primordial ob

jetivo de este programa es "la integración del deficiente

Jeve en la escuela común de ahí que el acento se recalque

en los aspectos académicos" ( 19), el objetivo a largo pi~ 

zo de este programa es la integración en la escuela común

en grupos integrados. 

Con los deficientes moderados y leves, el contenido -

~e centra en los contenidos encaminados a la creación de -

hábitos de trabajo y desarroilo de habilidades manuales. 

Los alumnos cuya capacidad lo requfere pasan a un en

trenamiento prelaboral, lo cual va aunado a Ja lectoescri

tura y a la aritméti:ca pero a un nivel sociouti 1 itario, 

pos ter i o r m e.n te s-e can a l i za n a Ce n t ros de Cap a c i tac i ó n p a r a 

el trab.ajo y/o industrias protegidas. 

Los Centros de Capacitación para el trabajo son talle 

res en donde los jóvenes se capacitan en uno o más oficios 

para incorporarse después a centros de trabajo. 

Las industrias protegidas son centros de trabajo que

"incorporan a Ja producción a jóvenes que por sus limitacio 

nes no pueden laborar en condiciones regulares" ( 20}. 

Dentro del área de Ja deficiencia mental se hace men

ci·ón al coefi.ciente intelectual, elemento cuya medición se 

respalda en la Ps.icometria y permite realizar una evalua 

ción de Jos individuos y determinar de esta manera si son

aptos o no para las instituciones. 
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En este sentido cabe observar y señalar con base en 

los planteamientos de Séve et al que una de las pretensio

nes principales que conlleva el basarse en una "cualidad"

de la que aún no hay una definición que pueda ser general! 

zada, es la de ser objeto de una selectividad de los cua 

dros necesarios para la formación social en referencia. 

Cuando se hace evidente un daño orgánico en el [nd[vl 

duo no hay la menor duda de que este requiere Educación Es 

pecial, pero en la medida en que "el liajo rendimiento" en

los test psicológicos aplicados no responda a un daño org! 

nico habrfa que buscar las causas en el mddio ambiental, 

anal izando factores tales como los recursos con que cuenta 

el individuo para desempeñar sus actividades no escolares

y meramente escolares, alimentación, horas de sueño, sali

das de casa, etc. 

5.3.1.2 Area de Trastornos Visuales. 

Esta área aborda la educación de los indi.viduos que 

presentan una disminución visual que no les permite apren

der con 1 as técnicas pedagógicas que son u ti' 1 izadas en 1 as 

escuelas "comunes". De acuerdo al punto de vista médico -

se clasifican en tres tipos: 

1) Totalmente ciegos, qutenes carecen de percepc[ón

luminosa. 

2) Parcialmente ciegos, son personas que perciben la 

luz pero no diferencian personas de objetos. 

3) Débiles visuales, pers·onas cuya visión en el me -

jor de los ojos es de 20/200, con corrección o reducción 

en el campo visual menor a 20º. 
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Los sujetos del primero y segundo grupos no pueden 

usar papel y lápiz en la comunicación escrita, los del ter 

cer grupo sí pueden hacerlo. 

Los pro g ramas es c o l a res que s·e u t i 1 i za n son l os o f i 

ciales de jardín de niños y escuela primaria y cuyo objet~ 

vo resultante de la adaptación de que son objeto es el 

"formar un sujeto autosuficiente, crítico y libre, que com 

pense hasta donde sea posible sus 1 imitaciones físicas pa

ra poder integrarse en la sociedad normovisual de la que -

forma parte" ( 21 ) . Por otro lado se aplican programas· e~ 

pecíficos de acuerdo a las características individuales, 

los cuales van acompañados de una "preparación profesional 

o capacitación laboral que garantice la independencia eco

nómica de los sujetos" e 22). otro de los propós·itos esen

ciales de esta área lo constituye la provisión de la capa

citación psicopedagógica que les proporciona la oportuni 

dad de integrarse en la escuela común. 

5. 3. 1. 3 Area de Trastornos de AudJción. 

Dentro de esta área se contempla a los niños sordos e 

hipoacúsicos, considerando individuos sordo a aquellos cu

ya audición "no es funcional para ver la vida cotidiana" -

por diversas causas (congénitas, enfermedad o accidente) 

en los hipoacúsicos la audición es defectuosa aunque fun-

cional para los requerimientos de la vida cotidiana ya sea 

con ayuda o sin ayuda de un auxil lar auditivo. 

Los programas de atención en esta área se 1 levan de -

acuerdo al grado de pérdida auditiva y edad de iniciación, 

a) iniciación temprana (O a 4 años 6 meses); b) interme 
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dia 4 anos 7 meses a B aftos 5 meses) y c) tardTa a 
anos 6 meses a 13 anos}. 

Se aplican pro~ramas de estimulación temprana a ntvel 

preescolar y primario con método oral y de comuntcacl6n to 

tal (con senas y gestos·) para la adquisición del lenguaje

de acuerdo al grado de p&rdida auditiva y la edad de ini-

ciación. 

E 1 o b j e t i v o p r i mor d i a l en es ta á re a es· dota r a l os n i 

fios con dificultades de audición, de los instrumentos de 

comunicaci·ón indis'pens.able·s para su "adaptación" a la so 

ciedad de oyentes, mediante la lectura de labios y un 

adiestramiento que les de la oportunidad de aprovechar al

máximo el auxiliar auditivo. 

Se pretende al igual que en otras ár.eas integrar a es 

tas personas en la es·cuela "común y/o en la acti·vi.'dad prá~ 

ti ca productiva" ( 23 J. 

5. 3. l. 4 Area de lmpedtmentos Neuromotores; 

En esta área se proporciona atención a los individuos 

que presentan alteraciones del sistema nervioso central, 

la cual compromete de manera general o especrfica la motri 

cidad voluntaria, dificultando sus actividades básicas co

tidianas, asr como su aprendizaje escolar y su adaptación

social. En algunos casos las alteraciones motoras 1 legan

a distorsionar algunos procesos nerviosos que tienen que 

ver con el aprendizaje y pueden aparecer asociados con otro 

tipo de trastornos que afectan el aprendizaje como defi 

ciencia mental, trastornos visuale$ o auditivos, problemas 

de personalidad, etc. 
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Los progo-amas para la atención de personas con lmped_!_ 

mentos Motores abarcan dos áreas funcionales: la primera -

es el área de desarrollo que se aboca a las funciones que

se mantienen intactas y pueden alcanzar un desarrollo nor

mal, y la otra, es el área reeducativa que corresponde a -

las funciones distorsionadas que alteran el aprendizaje y

deben ser modificadas_ Los niños que presentan problemas

asociados requieren de ser tratados en el área respectiva. 

El objetivo principal de esta área es el desarrollar

los procesos de aprendizaje y rehabilitar al niño para su-, 

inte_gración escolar, su adaptaci·ón s·ocial y pos·teriormente 

la actividad productiva. 

Todo ello tomando en consideración las caracterrsti 

cas funcionales de las alteraciones motoras. 

En esta área de impedimentos motores, para lograr los 

objetivos propuestos, se trabaja en cuatro fases consecuti 

vas: 

ción 

din 

- Estimulación Temprana.- comprende desde la detec -

o 

de 

-

aparición 

niños. 

Período de 

Período de 

Periodo de 

de la alteración hasta el ingreso al jar-

Educación Preescolar. 

Educación Básica. 

Capacitación Laboral 

En el folleto revisado { 24) se hace la aclaración de 

que los programas del área de desarrollo mencionada ante -

riormente se aplican a niños con "inteligencia normal". 

Los niños que presentan deficiencia mental asociada 
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s~ incorporan a grupos especiales en la misma institución. 

Se aplican programas especiales en las áreas específ_!_ 

cas de problemas de audición, visión, etc., de acuerdo al

requerimiento. 

En el área reeducativa los programas se enfocan a los 

procesos de coordinación motora gruesa y fina básicamente. 

En las instituciones en las que se imparte educ.ación

y rehabilitación para n1nos c.:.in problemas neuromotores son: 

Centro Educativo de Parálisi·s Cerebral Infantil, Instituto 

Nacional de Medicina de Rehabi·Jitación, Clínica Primavera

entre otros. 

il.evisemos ahora las áreas que se atienden en l_a Educa 

ción Esµecial rrans.itoria. 

5. 3. 2 Los Servicios de Educación Especi 

Los servicios que se proporcionan a 

que requieren de la Educación Especial T~ah~Ltoria y com -

plementaria a su evolución pedagógica "norinai°" son los si

guientes: 

5. 3. 2. 1 Area de dificultades de aprendizaje. 

Se iniciará por definir aprendizaje desde el punto de 

vista de la DGEl "como un proceso que determina una modifi 



143 

cación adaptativa del comportamiento del niño, y se pueden 

distinguir dos tipos generales de dificultades de aprendi

zaje" ( 25 ) . 

Las que aparecen en la propia escuela como conse 

cuencia de la aplicación de métodos inadecuados o de proc~ 

dimientos convencionales del cálculo o de la lectoescritu

ra, que no estén de acuerdo al nivel de las nociones bási

cas que los alumnos han adquirido en su experiencia coti 

diana. 

2.- El segundo tipo de dificultades de aprendizaje 

se originan por alteraciones de un conjunto de funciones 

nerviosas superiores que intervienen en los procesos de 

aprendizaje. 

Cuando se inicia la adquisición del cálculo básico y

la lectoescritura, las dificultades son de dos tipos y en

conocimientos más avanzados pertenecen en la mayorra de 

los casos al segundo tipo. 

Para atender esta área, el grupo integrado constituye 

un servicio especial anexo a una escuela primaria destina

do a la atención de problemas de aprendizaje presentados 

en el primer año de la escuela primaria. 

5.3.2.2 Area de Lenguaje. 

Esta área se caracteriza porque presta apoyo a todas

las otras áreas, de ahr que sus objetivos particulares se

integren con los de las otras áreas. 
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Atiende a niños en quienes Ja adquisición del lengua

je o su desarrollo está alterada en Jo que concierne a co~ 

prensión y expresión del sistema linguístico, .estas altera 

cienes pueden aparecer como consecuencia d~ otras altera 

cienes trastornos como DM o asociadas con otros como debi-

1 idad visual,auditiva, etc. 

Cuando se trata de alteraciones específicas, se recu

rre a grupos integrados, a centros psicopedagógicos, a es

cuelas de audición y lenguaje o a centros de rehabilita 

ción y Educación Especial. 

En caso de que se trate de alteraciones consecuencia

de otros trastornos, se acude a Escuelas de Educación Espe

cial para deficientes mentales y dificultades neuromoto 

ras y también a los Centros de Rehabilitación y Educación

Especial. 

5. 3. 2. 3 Area de Trastornos de la Cóndücta. 

En esta área se atienden especialmente "niños y jóve

nes inadaptados sociales, en particular los menores infrac 

tores, aunque extiende su asesoramiento y servicio a la 

atención de adultos en reclusión" ( 26 ) . 

A través del programa psicopedagógico aplicado en la

atención de los "menores infractores" se proveen "los ele

mentos necesarios para una reorientación de su conducta en 

la fami 1 ia y en la sociedad" ( 27 ) . 

Los programas académicos regulares se complementan 
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con programas extraescolares que --,-¡coadyuvan al desarrollo

y adaptación del sujeto" ( 28 ); siéndo el principal objet.!_ 

vo, la orientación de los niños y jóvenes con trastornos -

de c0nducta para su "integración en la realidad social y -

capacitarlos, a la vez, para una actividad productiva". 

La Dirección General de Educación Especial participa

con la Secretaría de Gobernación y el Departamento del 

Distrito Federal para la atención rehabilitativa en la 

escuela hogar para varones, asimismo dentro de sus funcio

nes se encuentra la de proporcionar asesorra técnica a las 

entidades y al asesoramiento de centros educativos en los

establecimientos de reclusión. 

Dentro de las polrticas de este tipo de educación se

menciona en las puolicaciones de la DGEE que de la gran 

cantidad de niños y jóvenes que requieren Educación Espe -

cial en el pars, una gran mayoría pertenecen a los grupos

marginados pues las condiciones de vida contribuyen a in -

crement:ar ciertas enfermedades y ciertas problemáticas de

predominio social. 

Generalmente esta población se considera como margin~ 

da del sistema escolar y de hecho lo está, en este sentido 

el sistema escolar es visto como el elemento que proporci~ 

na la educación sistemática elemental así como la forma 

ción para la vida y para el trabajo. 

Para concluir el capítulo titulado la Dirección Gene-

ral de Educación Especial 

guientes señalamtentos: 

Organización, cabe hacer los si 

La creación de la DGEE por parte del Estado, como un

organismo encaminado a sistematizar y organizar los 1 inea-



146 

mientes conceptuales y operativos de Ja Educación Especial 

significa, a pesar de la ideologí-a fu.ncionalist.a que. l.a .. 

subyace, un gran avance para las p~r·~·ón'a.s q~~ _la re~qui,eren, 
en la medida en que anteriormente 

ban dispersas. 

Con esta creación es posible brindar. de'. u·na manera 

planeada, el servicio que se requiere de ac~e~~o al área 

de atención y tomando en consideración que la "escuela re

gular" no cuenta con los elementos adecuados para satisfa

cer sus necesidades educativas específicas. 

En Ja descripción de las áreas que atiende Ja DGEE a

través de sus servicios educativos sobresale el interés 

por "integrar" a las personas con requerimientos especia 

les, a la "escuela común y/o a Ja activi·dad práctica pro 

ductiva", las acciones encaminadas a este fin se organizan 

con personas cuya problemática se denomina leve y modera 

da, pues las personas con problemática severa son excluí 

das de este ámbito, ésto puedo palparlo en mi práctica co

tidiana en Ja Educación Especial, sobre todo en las Insti

tuciones de la SEP en donde existe un marcado selectivismo 

para atender al denominado grupo con problemas severos. 

(individuos que tienen acentuados problemas motores, que 

no tienen control de esfinterés, que presentan múltiples 

problemas a Ja vez, etc.). 
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CONCLUSI 

El haber real izado un breve análisis de las .Polítrcas 

de Educación Especial en México implicó por uri lado, el 

contar con algunos 1 ineamientos teórico-metodológicos con

templados durante la Carrera de PedagogTa y en mi prác~ica 

profesional, los cuales permitieron inferir la ideolÓgía 

funcional ista que subyace a dichas Políticas para anal izar 

las desde la perspectiva de "totalidad" del Materialismo 

Histórico. Al llegar al punto final de este trabajo que -

abre los senderos para futuras investigaciones en este ám

bito, resulta pertinente proporcionar a manera de conclu 

sienes las siguientes situaciones. 

El desarrollo de una Política Educativa tendiente a 

la atención de personas con requerimientos de Educación E~ 

pecial ha sido uno de los proyectos educativos de gran im

portancia del Estado para el campo pedagógico en la medida 

en que se brinda atención a una parte de la población que

habTa sido relegada totalmente de toda acción soci~l y Es

tata 1. 

La sistematización conceptual y operativa de los 1 i 

neamlentos a través de la Dirección General de Educación 

Es pe c i a 1 , de 1 a moda 1 id ad educa t i va re fer i da , representa 

un gran avance en las expectativas que inicialmente esta -

ban fragmentadas y dispersas. 
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Ahora, mi experiencia profesional en este ámbito me -

demuestra la existencia de una gran cantidad de obstáculos 

que cotidianamente se presentan, entre ellos, el alto cos

to de la Educación Especial, las ideas negativas de la so

ciedad acerca de las personas con alguna manifestación es

pecial, los bajos sueldos de los profesionales (psicúiuyos, 

terapistas, maestros, pedagogos, etc) que coadyuvan en es

ta labor educativa, el alto costo del equipo requerido, 

asr como un elitismo palpable sobre todo en las escuelas 

de la Secretarra de Educación POblica al inscribir y aten

der a personas con una problemática especffica leve, hacie.!!. 

do de lado a quienes presentan manifestaciones severas. 

Este elitismo se palpa especfficamente desde el momen 

t o en q u e 1 a s e s c u e 1 a s p a b 1 i c a s p _i d en u n a g r a n ca n t i da d d e 

requisitos para poderlos inscribir, estos requisitos van 

desde una edad x hasta control de esffnteres, y en ocasio

nes toman en consideración su Coeficiente Intelectual, lo 

cual es una muestra de que dentro de la Institución de Edu 

cación Especial existe una solución de los individuos que 

ingresarán al lugar a donde se les brindarán una serie de 

normas, ideas, reglas y valores que van acordes con una 

Ideología que los subordina a una clase que impone sus cri 

terios a través de métodos programas a los cuales, el in 

dividuo sabe adecuarse y no viceversa. ~s decir~ que estos 

programas y métodos se adecuen a las características de 

los individuos. 

Con base en estas problemáticas, el estudio realizado 

parte de que la existencia de las personas con requerimie.!!_ 

tos de Educación Especial responde a una serie de determi

naciones biológicas, psicológicas y sociales, para esto se 

hizo una del imitación del objeto de estudio considerándol~ 
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de una manera globalizadora y especificando al mismo tiem

po el aspecto social y polrtico-ideológico de Ja realidad 

concreta de la Educación Especial en ~éxico. 

A través del análisis se mostró que la dimensión so -

cial de la educaclón, que es la que la concibe en el am 

plio entorno de las relaciones sociales de producción est~ 

ausente en las concepciones estatales, y en cambio, subya

cen las concepciones biológicas y psicológicas, en donde -

se palpan criterios diferenciales en la categorización de 

las personas con requerimientos especiales, al Ir, la medi

ción del coeficiente intelectual desempeña un papel de su

ma importancia al determinar si el individuo es o no "apto 

para su integración a Ja sociedad" 

Al basar sus criterios simplemente en el coeficiente 

intelectual se esta considerando que se trata de una cual i 

dad individual medida en nOmeros en cuya definición aún no 

existe un acuerdo, y como en toda sociedad competitiva, la 

medida de la inteligencia representa una marca de legitim!!_ 

ción dentro de los valores y parámetros de una sociedad. 

En la formación social capitalista, en la medida en -

que se establece que un sujeto se encuentra por debajo de 

Ja curva normal de inteligencia este es tildado de defi 

ciente, imbécil, minusválido o algOn otro término semejan

te, en este sentido es conveniente analizar el porque de -

ese trastorno, si obedece a un daño orgánico o a falta de 

estimulación en su entorno f!sico y social, sin embargo es 

importante tomar en cuenta que la falta de estimulación se 

encuentra en algunas ocasiones aunada a la existencia de -

un daño orgánico, y asimismo, este daño como problema apa

rentemente de exclusividad biológica suele presentarse 
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principalmente en la clase social subordl·nada por Ja razón 

de que las condiciones laborales, de vida y de salud no 

son las adecuadas para permitir satisfacer sus necesidades 

mfnimas de alimentación, horas de sue~o, estimulación vi 

sual auditiva etc. 

Al estimar a una de las más importantes teorfas de in 

terpretación social de la educación en torno a la modali 

dad encaminada a las personas 

les se observa que dentro del 

con requerimientos especia -

contexto mexicano la Educa -

ción Especial adquiere una fisonomfa después de la Segunda 

Guerra Mundial, momento en que se introduce en América La

tina la Pedagogfa Funcionalista que posteriormente en las 

décadas 50's-60's se retoma plenamente en el proceso de m~ 

dernizaci6n del pafs, con esta te.ndencia, Ja Educación es

pecial pretende "integrar mecánicamente a las personas a -

la sociedad" desde sus posibilidades más que desde sus li

mitaciones, asf el Estado se legitima aseverando que todo 

hombre goza de una "igualdad de oportunidades" a pesar de 

estar inmerso en una formación social en la que son tangi

bles a primera vista una serie de desigualdades surgidas -

en el seno de las relaciones sociales de producción capit~ 

i sta s. 

Entonces, la acción educativa pretende, desde un 

to de vista del funcionalismo una cohesión social con 

finalidad de que haya continuidad y solidaridad entre 

dos los miembros de la sociedad. 

pun-

1 a 

to -

La cohesión a la que se refieren se logra principal 

mente a través de la acción educativa con la transmisión 

de normas, reglas 

individuo sin una 

y valores que 

reflexión. 

son internalizados por e 1 
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Concretamente, dentro de las Políticas Estatales, las 

personas con 

ben al igual 

funcionales a 

requerimientos 

que los grupos 

la sociedad, 

de Educación Especial se conci 

indfgenas, como miembros dis -

(esencialmente en Ja década de 

los setentas), por lo que las acciones estatales dictan 

postulados encaminados a tomarlas en cuente para su "supe!_ 

vivencia e integración dentro de la sociedad". 

A este respecto, la Teoría Histórica Materialista 

aclara que el hombre está multideterminado por las relacio 

nes sociales de producción y que estas, a su vez, ejercen 

una gran influencia sobre el hombre; Ahora, desde esta 

perspectiva, puede decirse que la existencia de personas 

con alguna manifestación especial responde a cuestiones de 

orden biológico, psicológico y social, y las tres interac

tuando dentro de la formación social capitalista. 

Con Ja finalidad de que las personas con requerimien

tos especiales se "incorporen a la sociedad" Ja Dirección 

General de Educación Especial se vale del criterio de in 

tegración de estos individuos a las escuelas regulares pa

ra llegar a una normalización. Como puede observarse, es

te criterio reviste un gran peso educacional porque es la 

escuela en donde se realiza "la formación sistemática de 

las personas" para Ja vida y para el trabajo por medio de 

Ja transmisión de valores y de normas entre otras; desde 

mi punto de vista este criterio de integración debfa exte!!_ 

derse a otros ámbitos de Ja vida del individuo, iniciando 

desde su primera infancia lo cual ha sido hasta ahora· im 

posible debido a que el pafs car.ece de Ja cantidad suficien 

te de centros que se dediquen a ello y los pocos que exis

ten realizan una selección sutil de su alumnado, selección 

que tiene que ver con la que se ! leva a cabo a un nivel 
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macro dentro de la sociedad. 

Entre las limitaciones de este trabajo puedo señalar 

que Ja información aquf manejada solo es válida para el mo 

mento histórico a que hago referencia, por otro lado, como 

se mencionó al inicio del trabajo, la puesta en práctica 

de la Polftica de Educación Especial experimenta ciertas -

variaciones a nivel conceptual y operativo cuando se lleva 

a cabo dentro de Instituciones pablicas o privadas, aspec

tos en los que no se profundiza en este trabajo. 
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EL PEDAGOGO Y LA EDUCACION ESPECIAL 

El Pedagogo como profesional. de .. la.Eáu·é·i3Ción tiene un 

gran campo de desarrollo ~en_.tro de·.¡ pO·e:o.~.:~~~túd:i~ad'O t6.pico 

de la Educación Especial,debido a que las Investigaciones 

existentes tienden a encasillarlo en cuestiones meramente 

didácticas y psicológicas, centrándose en el proceso de 

"adquisición de conocimientos", "modificación de conducta" 

y no se ha vislumbrado la importancia que reviste su prác

tica en la búsqueda de espacios de análisis y reflexión en 

el amplio espectro de esta modalidad educativa. 

Apreciando que esta Educación Especial como objeto de 

estudio para el Pedagogo contempla 

el ámbito de !o social, es decir, 

amplias perspectivas en 

el entrever más allá de 

lo que reviste la relación bilateral maestro-alumno, ense

ñanza-aprendizaje, la relación institución-padres docente, 

la relación padre-hijo; de ahi que la labor del Pedagogo -

se deba centrar en el análisis de las propuestas estatales 

en 

el 

los fines, estos objetivos, en 

trabajo interdisciplinario del 

los medios a utilizar, 

equipo que labora con 

las personas de requerimientos especiales, en el análisis 

y atención de su familia, otra de las actividades del Pe -

dagogo consiste en realizar estudios encaminados a la in -

tegración de las personas con requerimientos de Educación 

Especial no solo en el área escolar sino en la comunitaria 

y en la laboral primordialmente. 

Ast, concretamente al partir de los postulados dicta

dos por el Estado podemos desde la práctica de la Educa 

ción Especial centrarnos en las posibilidades de los alum

nos como aspecto central sin olvidarnos de sus limitacio -
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nes, haciendo participes a los padres dentro de las activ~ 

dades real izadas, estimular en los alumnos en la medida de 

lo posible una actitud crftica ante ia vida, apoy~ndolos 

para desarrollar su capacidad de responder a las exigen 

cias que !a sociedad les impone. 
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