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INTRODUCCION 

El hum.ano, al nacer, es uno de los seres m's indefensos y

vulnerables que se pueda encontrar en la escala animal, por ello, 
durante los primeros atios de vida, deperide totalmente de su ma
dre como la proveedora O:el alimento, afecto y cuidados que nec~ 
sita, posteriol'lll.ente aprende a valerse por s! mismo y logra cu
brir algunas de las necesidades, a6.n as!, depende parcialmente
de su fanilia pues gracias a ella cubre, entre otras, las nece
sidades relacionadas con el factor monetario. No es sino hasta 
que cumple la 11ayor!a de edad y obtiene un trabajo remunerado -
que puede independizarse de su familia y formar un nuevo n6cleo 
en el que se repetir' el mismo ciclo. Como es de esperarse, - - -
existen excepciones y hay personas cuya vida .no cumple este ci
clo • . Alguii.os jamás conocen a su madre, otros- viven en una sitlJ,! 
ci6n familiar tan precaria (econ6micamente hablando) que los -
conduce a trabajar desde la infancia, otros carecen o presentan 
disminuidas sus habilidades motoras, intelectuales o dé adapta
ci6n social, lo que los har¡ depender parcial o totalmente de su 
familia para toda la vida. 

En el presente reporte se hará referencia a aquel grupo de 
personas que presentan deficiencias en sus habilidades intelec
tuales motoras y de adaptaci6n social debido a una alteraci6n -
org!nica¡ más específicam.ente, a la adhesi6n de un cromosoma de 
más e·n lo que debería ser el par 21, las personas con trisomía-
21 o Síndrome de Down. 

Este grupo de personas presenta, como ya se dijo, una dis
minuci6n más o menos notable de sus habilidades motoras, intele~ 

tuales y de adaptación social. El hecho de presentar .un cromo
soma de más los hace "diferentes" respecto a un grupo social 
más o menos uniforme. Esta alteración se refleja no sólo en la 
disminución antes mencionada, sino tambi~n en sus rasgos físicos 
característicos·. 

No existe medicuento o trat&11.iento alguno que "cure" el -
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Síndrome de Down, por ser una alteraci6n cromos6mica, se genera 
desde el momento mismo en que el esperaatozoide fecunda al6vulo 
o aWi antes, en una espermatog6nesis o una ovog6nesis alteradas. 

Ciertamente, desde el momento de su nacimiento, los beb~s 

con Síndrome de Down presentan deficiencias orgánicas (i:e· hip2 
tonía muscular, carencia o disminuci6n de algunos reflejos, ma,! 
formaciones en los 6rganos de los sentidos y en 6rganos inter
nos) que son en sí fuentes de origen para que muchas habilidades 
motoras e intelectuales no se desarrollen plenamente,:) M's no -
por ello se debe abandonar a este ser, ya de por sí indefenso y 
marginarlo bajo la etiqueta de deficiente mental, hay que ayu
darlo a desarrollar al mhim.o sus. habilidades personales; hay -
que educarlo. "Educar a un individuo es conducirlo fuera de su 
estado actual. La educaci6n de un individuo procede desituaci2 
nes susceptibles de transform.arle o permitirle que se transfor
me". Asimismo ••• "hay que educarlo para que obtenga una auton2 
mía definida por la independencia respecto a los demás" (Not, -
1973). "El fin de la pedagogía especial es la promoci6n del i~ 
dividuo segWi sus disponibilidades interiores y exteriores, me
diante la reaoci6n, la contenci6n o la compensaci6n de las dif ! 
cultades. Pretende realzar la dignidad del hombre sea cual fue 
re la inadaptaci6n que 6ste sufra" (Zavalloni, 1973). 

La educaci6n integral de una persona con síndrome .de Down 
a lo largo de su infancia, adolescencia y juventud ~ pueden lle
varlo a desarrollar sus .. habilidades .e,asta el punto de hacerlo -
capaz de integrarse a un medio labor~ . Sin embargo, tal posi
bilidad no se contemp16 hasta una 6poca muy reciente, de hecho, 
los primeros antecedentes de 11atenci6n11 a personas con requeri 
mientos especiales se remonta a finales del siglo XVIII, cuando 
las personas con alteraciones orgánicas o psicol6gicas eran co~ 
finadas a asilos u hospitales junto a vagabundos ., delincuentes 
y prostitutas . Pinel fue uno de los primeros científicos en -
llamar la atenci6n sobre las carencias de estas personas solic! 
tando un trato m's humano hacia ellas, en 1798 interviene en un 
caso (si no es que el primer caso) de atenci6n especial, el del 
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"salvaje de Aveyron", éste era un nifl.o de aproximadamente doce -
afios de edad encont¡ado en los bosques de Aveyron, en Francia, -
no usaba vestimenta alguna, no tenía capacidad de atenci6n, su -
sentido del olfato estaba particularmente desarrollado, dormía en 
el suelo, mordía y araftaba. Pinel neg6 cualquier posibilidad de . . 
"curaci6n" en tanto que el joven médico Jean Itard, a quien se -
encarg6 el cuidado del niño, más optimista que Pinel, se dedic6 a 
cuidar al chico considerando que su estado se debía a una sensi
ble falta de estimulaci6n (Melero, 1982). Itard procur6 darle -
esta estimulaci6n por medio de baf\os calientes, fricciones, cos
quillas, emociones violentas, etc. también trat6 de enseñarle a
hablar y a esc-ribir, sin tener buenos resultados al respecto - -
(Itard, 1801 en Merani, 1972). 

En 1835 Edouard Seguin, discípulo de Itard, emprendi6 la -
educaci6n de un nifio "idiota", después de afio y medio report6 
que el chico p'CrdÍa usar mejor sus sentidos, podía comparar y re
cordar ciertas cosas y podía hablar, escribir y contar. En 1846 

public6 un libro sobre la capacitaci6n y tratamiento de los ret!'!. 
sados, dos afios m~s tarde emigr6 a Estados Unidos, donde sigui6-
desarrollando y peffeccionando su labor educativa. Mucha de la -
teoría en que fundaba su Método Fisiol6gico de Educaci6n, es ob
soleta actualmente, pero muchas de sus técnicas s iguen vigentes . 
(Ingalls, 1978) . 

Posteriormente María Montessor i (1898-1899 aprox,) tomaría 
a Itard y a Seguin como sus maestros. Montessori empez6 su ca
rre ra con sus estudios en medicina y obtuvo su doctorado, pero -
su vocaci6n pedag6gica la orient6 muy pronto hacia la aplicaci6n 
de las ciencias naturales a la educaci6n. El terreno donde se -
encuentra el interés y problemas médicos con la educaci6n es en
los anormales, al igual que Decroly y casi en la misma época, -
abord6 Montessori sus .observaciones y experienci.as de educadora; 
ella vislumbraba la posibilidad y la necesidad de traduci~ las -
conquistas de la pedagogía de los anormales y los deficientes -
mentales, en medios para perfeccionar los métodos de educaci6~ 
de la infancia norm.al, 
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Su contempor~eo, Ovideo Decroly, habiendo obtenido el tít~ 
lo de médico, continu6 sus estudios en Berlín y después en París, 
donde bajo la direcci6n del profesor Phillip orient6 sus estudios 
hacia las enfermedades nerviosas. En 1901 funda en Bruselas, -
junto con su esposa, un instituto laico para niños anormales, 
"Decroly pertenece a la generaci6n de médicos y físicos belgas -
que fueron atraídos, a finales del siglo XIX y principios del XX, 
por la paidolog{a y la pedagogía experimental; como médico de la 
nueva escuela adopt6 los métodos ciendficos más rigurosos, una 
observaci6n met6dica, experimentaci6n y mediciones exactas de los 
datos psicol6gicos y pedag6gicos. Para mejorar sus métodos de -
observaci6n y de medici6n emplea ya en 1907 la cinematografía -
para la observaci6n de los niños más pequeños, y· para medir la -
inteligencia recurre muy pronto a los test. Desde 1905 aplica -
los de Binet Simon, sin embargo no se limit6 a su aplicaci6n?Ira, 
sino que sefial6 también sus defectos y estableci6 él mismo unos 
tests y adapt6 otros" (Chateau y cols., 1956; Guillén de Rezzano, 
1966). Seguir detallando la labor de científicos y pedag6gos d~ 
dicados a la educaci6n de las personas con requerimientos especi~ 
les como Pestalozzi, Frobel, D. M. Bourneville, Howe y muchos -
otros, sería prácticamente imposible, pues es una labor digna de 
una enciclopedia, No obstante cabe subrayar que muchos de los -1 
primeros in~eresados en la atenci6n a personas especiales fueron 
médicos y que, dada su formaci6n, supieron concebir que la peda
gogía especial requería de la psicología como proveedora de in
formaci6n respecto al individuo y su desarrollo, desde su nací-
miento hasta su etapa adulta. En efecto, la psicología ha apor
tado informaci6n a la pedagogía especial debido a su interés en
estudiar los procesos de aprendizaje y los de desarrollo. Con -
respecto al aprendizaje, la psicología ha desarrollado tanto t e~ 

rías generales como técnicas de instrucci6n. En cuanto al desa
rrollo, se ha dedicado a conceptualizarlo y a señalar sus etapas, 
así como a determinar los factores que lo afectan (Galguera, - -

· Hinojosa, Galindo y cols., 1984). Gracias a esta conceptualiza
c:i.6n de las etapas del desarrollo humano ha sido posible observar 
que la inteligencia (y las habilidades que la hacen manifiesta)-



se desenvuelven en una foraa en los niftos normales y en otra •'s 
lenta o incoapleta en los niftos que presentan sus habilidades -
intelectuales disainuidas. Decróly y Montessori (a fines del s! 
glo XIX) e Inhelder (1969) observaron que ambas poblaciones pasan 
por los mismos estados, pero en tanto que en el nifto normal se -
da una aceleraci6n pro¡resiva del desarrollo en raz6n de su mov! 
lidad creciente del pensamiento operativo, en el nifto con dismi
nuciones intelectuales hay un retraso gradual y, en ciertos ca
sos, un estancaaiento perm.anénte. Esta lentitud eft el desarro-
llo tiene como consecuencia una "viscocidad" en el razonamiento. 
(Chateau y cols., 1956¡ Not, 1973). 

Bs importante reaarc:ar esta diferencia porque del total de -
la poblaci6n que recibe educaci6n especial, s6lo un pequefto por
centaje logra aproxiur el desarrollo de. sus aptitudes al desa-
rrollo de un nifto nora.al y esto redundar' en su actividad coao -
adulto. Bl objetivo a largo plazo que se busca a1canzar con una 
atenci6n especial es la integraci6n social de las personas que -
se salen de la norma (ya sea por un daf\o orghico o psicológico). 
Sin' embargo es la sociedad quieñ los sigue marginando. Por mucho 
que ellos reciban el cuidado, la atenci6n y la educaci6n necesa
rios, son pocos los que lografi integrarse a un medio laboral co
m6n, otros son colocados en talleres o industrias protegidas - -
(que, al ser para personas diferentes ya son en si una form.a de -
marginaci6n) y un alto porcentaje queda confinado a la situaci6n 
familiar. 

La labor del educador especial es importante, los avances -
que se han logrado en este campo permiten dar mejor atención a -
las personas que la requieren .aumentando así sus potenciales y 

abri~ndoles nuevas oportunidades de integraci6n, entre mejor se 
adapten las personas con antípias a la sociedad, ~sta los ir& 
aceptando cada vez un poco m&s paulatinamente, m!s no se ha de - . 
negar que esta aceptación se ver& facilitada si la sociedad a su 
vez, elimina m.~chos de sus prejuicios. 

La pedagogía especial busca educar •ejorandolas capacidades 
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del individuo que la recibe o crea las condiciones para facili
tar el hechO de que ~l mismo mejore sus capacidades aprendiendo 
de su propia experiencia. La pedagogía especial no es ejercida 
únicamente por el educad~r o maestro especial, como ya mencion! 
mos anteriormente, recibe informaci6n y cooperaci6n de psic6lo
go y, en campos más especializados, del terapeuta del lenguaje, · 
del terapeuta en psicomotricidad, del terapeuta ocupacional o -
maestro de taller y del maestro de deportes. Aquí cabría p~ 
tarse ¿por qu~ es necesaria la intervenci6n de tantos profesio
nales? porque el comportamiento humano es sumamente complejo y -

el educador tendría que estudiar todas estas especialidades - -
antes de poder ejercer su labor profesional, lo que tomaría mu
cho tiempo. Realmente no se ha dado, hasta la actualidad, el -
apoyo que la educaci6n especial merece y necesita, muchas de -
las pe~sonas que trabajan en esta' área de la educaci6n son mae~ 
tros de educaci6n normal que se interesan en el campo, se prep! 
ran a trav6s de cursos y por medio de la práctica especializán
dose cada vez más. Autores como Zavalloni (1973) y L6pez ~lero 
(1982) seftalan la necesidad de que el educador o maestro espe-
cial reciba una preparaci6n y adiestramiento a nivel de licen-
ciatura, a¡regando a ello que sería deseable que el aspirante a 
educador especial posea un adecuado conjunto de aptitudes como: 
una personalidad arm6nicamente desarrollada y bien dotada de va 
lores morales, intelectuales, culturales y afectivos, que sea -
una persona justa, serena, honesta, sincera, responsable, equi
librada, humana, además de convenientemente preparada. El edu
cador o maestro especial debe, entonces, poseer aptitudes que -
le permitan realizar su trabajo decorosamente y participar, co~ 
perar ~ ~render de los demás profesionales que conforman el -
equipo de enseftanza. La educaci6n de una persona con requeri-
mientos esp l ciales abarca la educaci6n moral, la educaci6n prá~ 
tica, la educaci6n est~tica, la educaci6n física, la educaci6n -
psicomotora, la educaci6n perceptual, la educaci6n del lenguaje 

'* y la educaci6n intelectual (Not, 1973), 

• No hay que olvidar que las personas con alguna atipisidad - . 
ijO están aisladas, forman parte de un contexto familiar, el cual 
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se torna taabi~n especial. Los padres, hera.anos y faailiares • 
cercanos deben apoyar a la enseftanza de la persona con retardo
respetando su condición de ser huaano, el ignorar a dicha pers~ 
na o sobreprotegerla son indicios de rechazo que deben superar
se si se quiere lograr y mantener una relaci6n faailiar armonio 
sa. 

El psic6logo interviene asesorando a .algunos aieabros de -
la faailia, pues generalaente se requiere de su participaci6n -
como cooterapeutas para aejorar y mantener los avances obtED.idos 

por la persona con retardo, el psic6logo taabi~n interviene - -
cuando alguno de estos fllJliliares cercanos llega a aanifestar .:. 

' ' 
frustraci6n, depresi6n o disgusto, pues taabi~n sus necesidades 
merecen ser atendidas (Telfor~ y SaWTey, 1973; Hinojosa y Galin 
do, 1984¡ Becker, ·1987). 

En el Capítulo I del presente reporte se expondr! breveme~ 
te la historia del Centro de Educaci6n Down, A.C., se describi
r!n las instalaciones con que cuenta el Centro, se detallar! el 

' organigraaa ·que estuvo vigente del aes de Agosto de 1985 al aes 
de Julio de 1989 (periodo en que la autora labor6 en dicha ins
tituci6n) y en base al cual se puede ubicar el puesto que el -
maestro de grupo ocupaba en el Centro y se expondrán las funcio 
nes que en dicho puesto se tenían que llevar a cabo. 

En ef Capítulo II se expondrán los estudios más relevantes 
sobre el Síndroae de Down, la etiología de este SÍndroae, los -
diferentes tipos de tisomía 21 que existen, c6ao se realiz·a el 
diagn6stico prenatal del Síndrome de Down, qui~nes coaponen la
poblaci6n con un alto riesgo de procrear un hijo con trisomfa -
21, y cuales son las características físicas y psicol6gicas de 
las personas tris6m.icas. 

En el Capítulo III se constatará la labor del psic6logo en 
la Educación Especial con la labor del psic6logo coao profesor -
especial; este apartado se ejemplificar! exponiendo en . forma re 
sumida la labor de la autora co.a educadora especial. 
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En el Capítulo IV se realizar' una evaluación crítica de la 
labor del profesor especial y se enlistar6n las cualidades, los 
defectos y las carencias observadas en el trabajo de la autora. 

En el Capítulo V se plantear&n algunas sugerencias metodol6 
gicas para optimizar los resultados obtenidos en la Educaci6n Es 
pecial. 

En el apartado de Conclusiones se contrastar&n las exigen-
cias de la actividad realizada con la fot'llaci6n profesional ad
quirida en la ENEP Iztacala. 

Los Objetivos de este reporte son: 

•. Mostrar en form.a breve pero clara la importancia del tra
bajo multidisciplinario en la Pedagogía Especial • 

• Ejemplificar la labor del educador especial para, en base 
a una pr&ctica real, sugerir mejoras a la misma • 

• Aportar infonn.aci6n respecto a la programaci6n de objeti
vos, el material did,ctico y las actividades diseñadas para edu
car nifios con Síndrome de Down a nivel preescol ar • 

. Cubrir en fo.'r~._& suficiente uno de los requisitos necesa
rios para alcanzar la titulaci6n como Licenc i ado en Ps i cología. 
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C A P I T U L O I 



CENTRO DE EDUCACION OOWN, A,C, 

HISTORIA. 

El Centro de Educación Down, A.C. es una institución no lu
crativa, cuyo fin principal es el de proporcionar educación inte 
gr al a nifios, j6venes y adultos con Síndrome de Down • 

. El Centro se encuentra ubicado en Cerrada Izcalli San Mateo 
No. 22, Colonia Santiago Occipaco, en el municipio de Naucalpan, 
Estado de M6xico. 

Est'e Centro forma parte de la Fundaci6n CEDAC la cual, a su 
vez, p.ersigue fines mis amplios com.o son: 

a) La construcción de Villas donde puedan habitar j6venes y -
adultos con Síndrome de Down asesorados por el personal ad~ 
cuado. 

b) La creaci6n de talleres en los que dichos j6venes y adultos 
puedan realizar alguna labor acorde a sus aptitudes perci-
biendo por ello cierta remuneración económica • 

. Esta Fundación se form6 y organizó gracias a la iniciativa
de ocho parejas con hijos con Síndrome de Down quienes contempl! 
ron la posibilidad de formar un Centro Educativo cercano a su z~ 
na habitacional ya que, en ese entonces, muchos de ellos tenían
que trasladarse a Centros Educativos alejados de la misma con el 
fin de que sus hijos recibieran la educación necesaria. 

En base a esta necesidad, este grupo de padres se. dedic6 a
buscar el apoyo material o monetario que les permitiera sufragar 
los gastos de construcci6n del Centro; mientras tanto, sus hi j os 
fueron integrados a una escuela primaria de educación normal para 
pasar posteriormente a una casa adaptada para darles el servicio 
necesario. El Centro .de Educación Down se fundó formalmente el -
18 de Diciembre de 1980. 

Confot'll.e pas6 el tiempo, la población de alumnos fue aumen
tando y se hi%o necesario buscar un local m!-s amplio, que consis 
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tió en otra casa a6n más grande que la anteriormente empleada;~ 
por in, en 1985 fue . posible hacer uso de las instalaciones que 
conforman el Centl'O actualmente, 

INSTALACIONES, 

El Centro cuenta con doce aulas, gimnasio, alberca con ve~ 
tidores, cubículos. para terapia_ del lenguaje, dirección general, 
dirección técnica, servicios administrativos, cubículo de psic~ 
logía, cám.ara Gessel, auditorio, comedor con cocina, enfermería, 
biblioteca, cubículo para las reuniones de los miembros de la -
Fundación, área de exposiciones, jardines y ~stacionamiento. 

ORGANIGRAMA. 

En el periodo en que la autora laboró en el Centro, la FU!! 
daci6n estaba presidida por un Comité .Directivo compuesto por -
seis de las ocho parejas fundadoras, cada una de estas personas 
desempefl.aban un rol determinado: Presidente del Comité, Vicepr!:_ 
sidente, Vocales, Tesorero y después de determinado tiempo, . 
dicho ·rol se rotaba, evitando así que la Presidencia recayera -
siempre sobre la misma persona. 

A nivel académico y técnico, el Comité Directivo tenía in
gerencia indirecta sobre el Centro; éste contaba con una Direc
ción· General que era auxiliada en sus funciones por un equipo -
técnico que estaba compuesto por un Director Técnico y un Psic6 
logo, este Último era también el encargado del Area de Psicolo
gía en la institución. Asimismo, la Dirección General debía su 
pervisar las labores realizadas por el Departamento Administra
tivo form.ado por un Auxiliar Administrativo y un Contador. El -
Auxiliar Administrativo tambi'n vigilaba la labor del personal
de Intendencia y el de Conserjería. 

El Director Técnico era el encargado, entre otras cosas, -
de supervisar y coordinar el tl'abajo realizado por el personal
que trabajaba. directamente con los alullnos del plantel. Este -
personal se encontraba c.lasif.ic:ado en seis Areas: 
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Are a de Psicología, 
Are a de Terapia del Lenguaje, 

Are a de Psicomotricidad, 
Are a de Talleres. 
Are a de Nataci6n. 
Are a Psicopedag6gica. 

Esta Última área se dividía a su vez en cuatro secciones: 

a). Secci6n de Estimulaci6n Temprana: 
En ella se trabajaba con el fin de promover el desarrollo -

físico y psíquico del nif'lo a través de una amplia gama de expe-
riencias sensoriomotrices. Los nifios que formaban parte de este 
grupo tenían edades que iban desde un mes hasta tres afios. 

b). Secci6n de Estimulaci6n Múltiple: 
Se destacaba el desarrollo de los sistemas sensoriales, se

daban pautas para el autocuidado y se iniciaba la práctica de ac 
tividades acad~micas, en esta secci6n se incluían nifios de dos -
af'los y medio a siete y medio af'los. 

c). Secci6n Preescolar: 
Se seguía trabajando en el desarrollo de los sistemas senso 

riales, se reforzaban las pautas para el autocuidado y se traba
jaba en el Area Preacadémica destacando el inicio de la preescr! 
tura, de la prelectura y de las habilidades matemáticas. En este 
grado, las edades de los alumnos iban de los siete años y medio
ª los once af'los. 

d). Secci6n Escolar: 
Se enfatizaban los aspectos cognoscitivos y la lecto-escr i 

tura. Los alumnos de esta Secci6n realizaban diferentes labor es 
en el Area de Talleres. 

FUNCIONES DEL MAESTRO DE GRUPO. 

La labor -del profesor especial era realizada en el Centro -
por psic6logos y pedagogos, cada uno de ellos cubría sus funcio
nes de manera m's o menos similar, adecuándose a las necesidades 
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que tenía su grupo, tales funciones eran: 

La elaboraci6n de: 

- Programas psicopedag6gicos diarios, en los que se presenta
ban los objetiV'Os que se deseaban cubrir, las actividades que se 
podían reali:.ar para lograr los fines deseados y el material ne

. cesario para el alumno y/o para el maéstro, adem!s, se reportaba 
una evaluaci6n del desempefto del alwnno y se hacían las observa
cionés pertinentes a cada caso. 

- Progranas mensuales, con el tema y los objetivos que se es
peraban cubrir. 

- Material did&ctico para cada uno de los niftos. 

- Material did!ctico para todo el grupo si la actividad era -
com.6n. 

Material did&ctico para las expo~iciones del maestro. 

~ Reporte de situaciones que requerían la intervenci6n del 
psic6logo. 

- Reporte psicopedag6gico del repertori~ de cono~imientos que 
poseían los alumnos antes de iniciar el afio escolar. 

- Reporte trimestral de los avances de cada alunmo. 

- Reporte final de los logros alcan:.ados por cada alumno al -
concluir el afto escolar. 

Manejo directo del grupo, lo que implicaba: 

Manejo de programas de contingencias. 

Uso de t6cnicas de Modificaci6n de Conducta y de t~cnicas -
de enseftanr.a diseftadas por psicólogos, pedagogos, terapistas y 

otros especialistas dedicados a la educaci6n • 

• Disefto y aplicaci6n (con la colaboraci6n de otros profesio
nales) de progra111.as para los casos especiales que se presentaban 
dentro del salón, como eran los casos de conductas disruptivas,
con.ductas d• autoestimulaci6n, etc, 

Tambi&n debía apoyar, en los casos necesarios, a la labor -
13 



del terapeuta del lenguaje, al •aestro de psfcoaotricidad, al -
maestro de nataci6n o al de taller. 

Participaba en la elaboraci6n, correcci6n y actualizaci6n -
del Programa de la Secci6n que le correspondía. 

Se actualizaba acudiendo a cursos, congresos, talleres y -

seminarios, al final de los cuales debía presentar un reporte a 
la instituci6n, si ésta había sufragado los gastos. 

El maestro de grupo debía observar los lineamientos del Reglame~ 
to Interno del Centro, que eran: 

* Asistir a reuniones que convoque su jefe inmediato. 

* Coordinarse por medio de la Direcci6n Técnica, con los tera 
pistas, para planear actividades que se llevan a cabo con los -
alumnos a su cargo. 

* Contribuir a la sensibilizaci6n del personal asistente o -
auxiliar, para el - cwn.plimiento de los principios y bases estable 
cidos. 

* Supervisar a las asistentes en la correcta ejecuci6n de las 
actividades. 

* Tener una relaci6n armoniosa con los padres de familia y coE! 
pafieros de trabajo. 

* Solicitar oportunamente al Director Técnico el material ne-
cesario para desempefiar sus funciones. 

* Entregar oportunamente la documentaci6n que se le solicite. 

* Presentar los trabajos en la fecha que se fija. 

* Evitar cualquier si tuaci6n que presente peligro para eJ -
alumno, 

• Observar que el alumno cumpla. con los horarios establecidos. 

* Tener al día y presentar en el momento que se le solicite -
sus planes de trabajo. 

* Colaborar en las actividades que el Director General y/o Di 
rector T~cnico le solicite. 
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CAPITULO . U 



ESTUDIOS RELEVANTES SOBRE EL SINDROME DE DOWN 

· . La unidad fundaaental de la vida es la c6lula; cada dlula 
· reune todos los requisitos de . un sisteaa viviente y est4 forita
da por diversas estructuras. 

Para nuaerosas foraas de vida una sillple c6lula foraa todo 
el organismo. Para otras, el trabajo araonioso de aucbos grqx>s 
c~lulares especializados constituyen al organismo, tal es el -
caso del ser huaano. 

Las actividades de la c6lula, tanto a nivel .molecular como 
a nivel superior, est!n controladas y determinadas por una sola 
substancia, el ácido desoxirribonucleico o ADN. 

El ADN es la sustancia de la herencia que constituye a los 
genes, 6s·tos son unidades funcionales responsables de las carac 
te:rísticas estructurales y metab61icas de las c6lulas y d,e. la -
transmisi6n de estas características de una generací6n de c6lu
las a otras. Los genes forman parte de ooas estructuras con ·-
forma de bast6n de color obscuro ubicadas en el n6cleo de la c! 
lula llam.adas cromosomas, estos cromosomas se observan clarame~ 
te durante la reproducci6n celular y cada ooo es como un collar 
de pe~las en el que muchos genes están dispuestos en orden lineal 

· 6nico, con cada. gen ocupando un lugar específico (Nason, 1976). 

El organisao hum.auo estA fol'lllado por millones de c6lulas,
cada una de ellas porta en su n6cleo 46 cromosom-s que se obse.! 
van agrupados en pares, salvo en el caso de las c6lulas de la -

. . 
reproducci6n o gametos, pues cada gameto porta en su n6cleo 23 -
croaosom.as que, al unirse por medio de la fecundaci6n a los 23 -
croaosoaas del g81leto del sexo opuesto, nos dan un total de 46. 

Los c.romosomas son los responsables, a tr.av6s de los genes 
que los conforaan, de transmitir la inforaaci6n que dictar' C(S) 

ser' Un. nuevo ser huaano al efectuarse la fecundaci6n de un ga
taeto fe•nino (6vulo) por un gaaeto illasculino (espermatozoide). 

Sin eabargo no sieapre sucede así, a veces se presentan 
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situaciones especiales, una de las cuales atrae plrticularmente 
la atenci6n. Es el caso de las trisomías, y m!s específicamen
te, el de la trisomía 21. 

Las trisoaías consisten en una alteraci6n del n6mero de 
cromosomas en el n6cleo de las células, es decir, en lugar de -
haber 46 hay 47, el cromosoma extra o supernumerario se encuen
tra unido a alguno de los pares cromos6micos normales. 

Cuando un ser humano presenta un cromosoma de m!s se obseL 
van en él características físicas y org!nicas que lo distinguen 
de aquellos individuos cuyo n6mero d~ cromosomas es el correcto. 

Así, en 1844, Seguin describi6 un tipo particular de retra 
so m.ental al que llam6 "Idiocia furfur!cea". Seguin decía en -
su descripci6ri: "El cretinismo furfur!-ceo, con su piel de color 
lechoso rosado y descamante, con todos sus tegumentos insuficie!!. 
temente desarrollados, lo cual le da un aspecto de individuo -
"no. acabado", con dedos y nariz truncados, con labios y lengua 
fisurados; con conjuntiva roja y ·ect6pica, sobresaliendo para -
suplir la piel acortada en las m!rgenes de los p!rpados, es un 
sín.drome obvio y f!cil de diagnosticar". 

En 1866 Langdon Down describi6 el síndrome como una entidad 
clínica e introdujo e'l término de "mon'golismo" debido al paree,!. 
do superficial que tenían los individuos que lo presentaban con 
los orientales normales, y en particular con los calmucos. 

La etiología cromos6mica del Síndrome de Down fue vislum-
brada desde 1936 cuando Waardenburg propuso la b6squeda de alg~ 
na aberraci6n cromos6mica. Bleyer, en 1934, vislumbr6 la hip6-
tesis de una trisomía. Turpin y Caratzali en 1937 propusieron
la hip6tesis de una anomalía cromos6mica. Penrose en 1939 sugi! 
re la hip6tesis de una mutaei6n cromos6mica. Mittwoch en 1952 
realiza estudios con una biopsia testicular de un nifio S.D., -
pero por lo imperfecto de las t~cnicas de aquellos afios, habl6-
de 24 masas cro11<>s6micas (en aquel entonces se creía que la es
pecie hum.ana presentaba 48 cromosomas). En 1958 Lejeune informa 
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de la existencia de un cromosoma supernumerario; 47 en lugar de 
. 46. Un afio después el mismo médico estudió otros dos casos que 
le con:firman ia existencia de . un cromosoma supernumerario, cua! 
do reune nuev:e casos •'s propone l _a hipótesis que es confirmada 
en el mismo afto . por Pord y col. (Armendares, 1968). 

Para poder entender como fue posible conocer el número - -
exacto de cromosomas que presentan las células del ser humano -
habría que hacer una exposici6n extensa y detallada de la hist~ 
ria de la citogenética y, por lo tanto, de los avances que ha -
tenido la mjcroscopía, las t~cnicas de tinci6n y las de análisis 
celular¡ para los intereses de la presente exposici6n basta· con 
decir que, gracias a todos estos avances se ha podido desarro--
llar el estudio conocido como Cariotipo. \ , 

Para realizar el cariotipo de una persona, se toma una111Jes 
tra de su sangre y se coloca en el medio químico adecuado para
que los gl6bulos blancos se reproduzcan' por mi tos is, cuando se -
encuentran en ta.l proceso, se. rompe el n6cleo de algunos de - -
ellos para liberar as! a los cromosomas que ahí se encuentran.
Se les toma una fotografía y se ordenan empezando desde el cro
mosoma m's g.rande' después los medianos y, por <iltimo. los .mis 
pequefios. Ya acomodados de este modo se hace un conteo y se o_P
ser~ en cual de los pares se ha adherido un cromosoma de más -
(Smith y Asper, 1973). 

En s6lo tres casos se han encontrado trisomías compatibles 
con la vida. La trisomía Gl o trisomía 21, la trisomía Dl 6 13-
15 y la trisomía El ó 17 - 18. Se habla de trisomías G, D y E, -
porque en ·el Congreso realizado en la ciudad de Denver, Estados 
Unidos, en 1960, se tomó el acuerdo de clasificar a los cromoso 
mas del siguiente modo: 

Grupo A 1 - 3 Grandes cromosomas con centr6mero aproximada
mente medio. 

Grupo B 4 - S Cromosomas de tamafio medio con centr6mero sub 
medio. 

Grupo C 6-12 y gonosoma X, Cromosomas de tamafto medio eon-
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cent.r:6aero submédio. El ¡onosoma X se p.arece al mayor de los -
cromosoaas de este ¡rupo. 

Grupo D 13-15 Croaosoaas de tamafto medio con centr6aero -
casi terminal cromosomas acroc~ntricos y con sat6lites. 

Grupo E 16-18 Crolllosomas pequefios. El 16 con centr6mero -
medio y los 17 y 18 con centr6mero submedio. 

Grupo F 19-20 Croaosoaas pequeftos con centr611ero medio. 
Grupo G 21-22 y gonosoaa Y Cromosomas muy pequeftos acroc6a 

tricos. 

Tal clasificaci6n ha sido enriquecida ·con datos cada vez -
mh novedo~os y específicos, pero su form.a b'5ica sigue siendo
la misma •. (Armendares, 1968). 

En resumen, existe un grupo de personas que presentan un -
cromosoma de m!s en alguno de los pares del grupo G, esos indi
viduos presentan retardo mental y características físicas y or
gánicas que los distinguen y, por 61tim.o, los miembros de este 
grupo son clasificados clínicaaente coao personas con Síndrome
de Down o con trisoaía 21. 

ETIOLOGIA DEL SINDROME DE DOWN. 

~Y pocas personas esdn infonn.adas sobre la posibilidad -

) 

. de tener un hijo que presente una alteraci6n cromos6mica y,cua~ 
·. :~ :~ín~~=e::e:: ~::::r::~~as preguntas al respecto, sobre todo 

Tal posibilidad no existe pues no se trata de una enferme
dad. el organismo se ha creado ton un croaosoaa de m'5 en cada 
una de las c6lulas que lo conforman, lo que lo ha hecho "dife-
tente". La informaci6n gen6t ica de una persona no se puede cu 
biar. 

Tambi&n desean saber ti -tal alteraci6n se debi6 a alguna -
anomalía durante el embarazo o a alg6n otro factor externo .' ' . . 

Laabert y Rondal (1982) hacen uaa exposici6n dehllada al respe~ 

to y en ella explican que no hay nada durante el eabarazo que -
19 



~ 
I 

\ 
\ 

l 

CQtt.tribuya a cr~ar la trisoaía 21, los sucesos que detel'llinan el 
S!nd:rclie de DaWn OOJnltll:durete la fACJuJac:ilia o despu6s de ella, los -
especialistas consideran que existen un.a multitud de factores - -
etiol6gicos y que es probable que estos factores interact6en en -
forma m6ltiple y variada. Señalan que .existen unos factores in
trínsecos (esencialmente factores hereditarios y los relacionado~ 

con la edad de la madre) y unos factores ~trínsecos potenciales 
como las radiaciones (rayos X y otros), el efecto gen6tico de al 
gunos virus (coao el . de la hepatitis y el de la rub6ola), los -
agentes químicos mut,genos, factores inmunobiol6gicos (como indi 
ces elevados .de irununoglobulina en la sangre de la madre) y qui
zás algunas deficiencias en vitaminas. 

La intervenci6n de factore·s hereditarios es muy probable en 
casos de nifios con Síndrome de Down nacidos de madres con SÍndro 
me de Down, en casos en los que hay varios nifios con trisomía 21 
en la familia, cuando uno de los progenitores es portador de una · 
translocaci6n y cuando uno de los padres es fenotípicamente nor
mal pero presente una estructura cromos6mica en mosaico, siendo
que las c6lulas con 47 cromosomas se encuentran principalmente -
en sus testículos o sus ov·arios. 

' 
Otro factor etiol6gico intrínseco está relacionado con la -

edad de la mad&" se expondrá con más detalle en el apartado e~ 
rrespondiente a la poblaci6n que tiene un alto riesgo de procrear 
un hijo con trisomía 21. ' 

LOS DIFERENTES TIPOS DE TRISOMIA 21. 

Como ya se dijo, el evento que produce el Síndrome de Down
en un beb6 acontece antes de la fecundaci6n, durante ésta o des
pu6s de ella. En el primer caso el 6vulo o el espermatozoide 
portan en su n6cleo un cromosoma de más como resultado de una re 
pr'oducci6n por meiosis alterada, es deciJ', en la ovogénesis o en 
la espermatog6nesis una de las células hijas atrae para sí el 
cromosoma 21 correspondiente a su hermana, quedando la primera -
con dos cromosomas 21 mientras que la segunda no es viable por -
carecer de 6l _y muere. 
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Taabién es posible que tanto el 6vulo coao el espermatozoi
de porten en sus n6cleos el n6aero correcto de cromosoaas, pero 
que al efectuarse la priaera divisi6n de la c'lula fecundada,wua 
de las células hijas atrae para s! uno de los croaosoaas 21 de la 

hermana quedando la primera con · una trisom!a mientras que la S.!, 

gunda porta una monosom!a que la hace no viable y muere. La cé
lula tris6aica -sigue reproduciéndose hasta que todo el organisao 
queda confor11ado. 

En aabos casos se _,habl¡¡ de una trisoa!a regular y todas las 
células del individuo .tienen 4 7 crom.osom.as. (Ver Figs. 2 y 3). 

Púede suceder que tanto el 6vulo como el espermatozoide Pº! 
ten el n6mero correcto .de cromosomas, .sucede la fecundaci6n y -

las primeras divisiones celulares son correctas, sin embargo en
alg6n momento de este proceso una de las células hijas atrae tn

cromosoma de •'s para s! y sigue reproduciéndose junto con las -
células normales mientras la portadora de la 111onosom!a muere. 

Aqu! la gravedad de las repercusiones sobre e.l desarrollo -
.celular depende del momento en que se produce la divisi6n al ter~ 
da. Cuanto antes tenga lugar .el accidente •'s numerosas sedn -
las células afectadas. Este tipo de trisom!a es conocida como -
mosaicismo y se presenta en el 5' de los casos. (Ver Fig. 4). 

Por 61 timo, puede darse el caso de que ung de los padres sea 
portador de una translocaci6n, ésta consiste en que el cromosoma 
llamado supernumerario est' soldado a un cromosoma que a su vez.

. esd partido. (Ver Fig. 5). 

En el curso del desarrollo del óvulo o del esperm.atozoide · 
proveniente de un progenitor portador de un cro•osoma transloca
do, éste puede pasar a una célula situada junto a un cromosoma -
21 normal. La translocación es la función de dos cromosomas .que, 
a partir de la división celular tª no podre separarse. El rie!_ 
go .de t~ner un nil\o tris6lllico que corre el progenitor portador -
varía seg6n.. el tipo de translocaci6n. 

21 



FIG. l - Cada uno de los miembros de la pareja 
aporta un cromosoma 21, el bebé es normal. 
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FIG. 2 - La madre aporta dos cromosomas 21 que, 
sumados al cromosoma aportado por el padre, 

genera una trisomia regular. 
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FIG. 3 - Cada uno de los miembros de la pareja aporta 
un cromosoma 21, pero en la primera divisi6n celular, 
una de las células atrae para sí el cromosoma 21 de -
su hermana, lo que genera una trisomía regular. 
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FIG. 4 - Cada uno de los miembros de la pareja aporta 
un cromosoaa 21, pero despu~s de varias divisiones ce 
lulares, una de las células atrae- para sí el cromosoma 
21 de alguna de sus hermanas generlndose una trisomía 
por mosaicismo. 
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FIG. 5 - Trisomía por translocaci6n. 
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Sea cual sea la forma de trisom!a, el análisis cromos6mico 
de los padres y el consejo genético .son siempre recoaendables -
(Smith y Asper, 1973; Lambert, 1978; Lambert y Rondal, 1982; -
L6pez Malero, 1982; Guilleret, 1985). 

~POBLACION DE ALGO RIESGO; DIAGNOSTICO PRENATAL DEL SINDROME 
"'7" DE DOWN. 

Si bien hasta ahora existen s6lo hip6t esis acerca de los -
posibles causantes externos de la trisom!a 21, si se ha logrado 
identificar a un grupo de personas que , aparentemente, tienen
una mayor probabilidad de tener un hijo con trisom!a 21, a este 
grupo se le conoce como poblaci6n de alto riesgo y está compue~ 
to por: 

a) Madres muy j6venes (15-17 afios). 
b) Madres de .edad avanzada (38-40 aftos). 
c) Madres que ya han tenido hijos tris6micos. 
d) Progenitores portadores de úna translocaci6n.-*-

Puede darse el caso de. que alguno de los miembros de la P! 
reja caiga dentro de este grupo y no lo sepa sino. hasta que re
cibe informaci6n de su médico a la vez que la madre ya se encuen 
tra embarazada. 

En tales casos se puede recurrir a dos estudios con los -
que es posible conocer el cariotipo del feto, éstos son: a) La -
Amniocentesis. y b) La Biopsia de Vellosidades Coriales. 

La Amniocentesis se puede llevar a cabo desde la 14a. sem! 
na de gestaci6n y consiste en la extracci6n por v!a abdominal -

· de líquido amni6tico, las células que en él se encuentran son -
colocadas en el medio químico adecuado para su reproducci6n y,
en el momento propicio, se rompe el nácleo de estas células y -
se hace una ~rdenaci6n y conteo de los cromosomas que ah{ se en 
cuentran. 

La Biopsia <le las VellosidJ,des Coriales puede realizarse -
desde la 8a. semana de gestaci6n y consiste en la extracci6n --
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por vía vaginal de una muestra de la membrana corial. Esta mem 
brana recubre al embri6n y posteriormente se transforma en la -
placenta que protege al feto (Patten, 1953) y, como en el caso 
anterior, las células de la membrana corial son colocadas en el 
medio adecuado hasta que empiezan a reproducirse, se detiene el 
proceso, se rompe el n6cleo de algunas de ellas y se hace una -
ordenaci6n y conteo de los cromosomas que ahí se encuentran. 
(Valero Origel, 1988). 

Cabe seftalar que, en muchos casos las parejas no reciben -
la informaci6n respecto a la alta probabilidad que ti~nen de -
que su hijo presente una alteraci6n cromos6mica porque, debido 
a sus bajos recursos econ6micos, la futura madre no recurre al -
servicio médico y, a6n en los casos que reciben la asistencia -
médica y que se sugiere la necesidad de· hacer alguno de estos -
estudios, hay que toJllar en cuenta qUe quizás a la paciente no -
le sea posible solicitarlos por el alto costo que tienen los -
servicios particulares, 

Las características físicas que presentan estas personas -
se observan a simple vista por lo que se puede diagnosticar rá
pidam.ente la presencia de la trisomía 21, en algunos casos tales 
rasgos no son tan evidentes por lo que siempre es recomendable 
aplicar, a un recién nacido, la prueba dise!'iada por la Doctora 
Virginia Apgar, en la cual se mide: 

Latidos cardiacos: Ausencia • O, 

Frecuencia de -100 por min. • l. 
Frecuencia de +100 por min. z Z. 

Esfuerzo respiratorio: Ausencia • O. 

Tono muscular: 

Deprimido • l. 
Normal • 2. 

Flacidez • O. 
S61.o algunas flexiones en miembros "' l. 
Movi.11.iento activo noraal • 2. 
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Relejo nasal (provocado por el estimulo de un cat~ter blando): 
Ausencia • O.' 
Algunos gestos faciales • l. 
Tos y estornudos • 2. 

Coloraci6n de la piel: Cianosis o palidez acentuada o general! 
zada • o. 
Piel de t6rax y abdomen sonrosada y ex
tremidades p'lidas • l. 
Coloraci6n rosada noraal • 2. 

El valor o, indica la peor condici6n que se puede presentar en
el punto evaluado. 
El valor 1, indica conditi6n 11.edida. 
El valor 2, indica una condici6n normal. (Valenzuela, 1975). 

lmCTERISTICAS EIS¡CAS DEI. TRISÓMI@. 2!Í EL ASPECTO PSICOLO 
DESDE LA PERSPECTIVA NEURO.LOGICA. -r -

. ' 

Las características físicas que distinguen a las personas 
con Síndrome de Down son: 

~ara y cdneo: Presenta braquicefalia y ~tenuaci6n de la -
eminencia occipital, su rostro, visto de perfil, aparece aplan!. 
do. 

1 Sus labios: Son normales, pero se obser.van excesivamente -
hCune~s y P.ropensos a resecarse y a cortarse por estar la boca 
abierta continuamente, con la lengua fuera de ella. 

. ~oca: Cuando son pequeftos, los niftos con trisom!a 2i pre
sentan un paladar arqueado profWl.do, ·estrecho y con Los rebordes 
albeolares acortados o aplanados en su cara interna. Cuando se 
hacen adultos dichas características desaparecen. 

l_.!:engua~ Se observa lengua surcada o fisurada y, en un por
centaje de la poblaci6n, de gran tamafto. Esta tiende a salir -
de la ,boca por falta de tono 11.uscular. 

J Dientes: Aparecen tardhaente, son pequeftos y esdn mal 
alin~o1. 
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~os: Se presenta el pliegue epicántico de los párpados que 
los hace ver rasgados en aproximadaaente tm 80\ de la poblaci6n, 
tambi~n se pueden ver pequefias zonas de color claro en la parte
media del iris conocidas como manchas de Bruasfield. Un tanto -
porciento tiene nistagmos, a menudo muestran estrabismo de marca 
da tendencia a la correcci6n espont,nea. 

l!!_ariz: Con frecuencia se observa el hundimiento de la raíz 
nasal y orificios nasales dirigidos ligeramente hacia arriba. 

~ejas: Con implementaci6n baja, pequefias, de forma redon-
deada y con el h6lix enrollado en exceso. 

fs.uello, tronco y abdomen: El cuello habitualmente es corto 
y ancho. El tronco tiende a ser recto, sin la ensilladura 11.lllbar 

fisiol6gica. El abdomen frecuentemente es abultado, por la fla
cidez e hipotonía de los mósculos parietales. 

b.,nitales: En los varones se observan testículos pequefios ,-. 
criptorquid.ia mi o bilateral (uno o ambos testículos no descien
den) y escroto o pene hipopl!sicos (desarrollados insuficiente-
mente). En las nifias, los labios mayores suelen ser de tamafio -
exagerado y a veces, los menores a,umentados de tamafío hacen i&lJB.l 
mente protusi6n. El clítoris tiende a estar agrandado. La mens 
truaci6n suele aparecer de los 10 a los 12 afios. Las mamas duran 
te los primeros afios de la pubertad permanecen pequeñas, despu6s 
suelen agrandarse y contienen grasa subcut!nea excesiva. 

{_Extremidades: En proporci6n con la longitud del tronco, la
de las extremidades inferiores est! sensiblemente acortada. 

{!:os dedos de las manos: Son, en general, cortos y anchos,
de aspecto rechoncho. El dedo más afectado es el mefiique, anor
malmente pequefio. Se observa. el surco transversal palmar como -
un pliegue flexible rectilíneo que se extiende ~in interrupci6n 

del borde cubital al palmar. . ¡ 
~ pie: La amplia separah6n de los dedo1 primero y segundo 

es un rasgo distintivo. Igualmente manifies t o es el surco que -
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se extiende desde el primer espacio interdigital hacia la planta 
del pie. 

~iel y cabellos: La piel, a veces laxa y marmórea en los -
primeros atios de vida, se engruesa y pierde elasticidad a medida 
que van creciendo. El cabello suele ser fino y poco abundante. -
En unos pocos el hirsutismo (v-ellosidad excesiva en todo el cuer 
po) es explícito. 

~no muscular y flexibilidad articular: Ambas manifestacio
nes est!n íntimamente relacionadas y sujetas a una clara inter-
pretación subjetiva. Existiría hiperflexibilidad en el 90% de -
los menores de cuatro aftos y sólo en el 2.5\ pasados los cuaren
ta aftos. La hipotom!a es signo predominente en la gran mayoría, 
pero m!s acentuada en los niftos que en los adultos (López Melero, 
1982). 

' De los 6rganos internos, el que con mayor frecuencia pres e_!! 
ta alteraciones es el coraz6n, las cardiopatías que ~e reportan
comúrunente son: comunicaci6n interventricular aislada o asociada 
a la persistencia del conducto arterioso, canal atrioventricular 
común y tetralogía de Fallot. 

En pocos casos se reporta la presencia de ano imperfecto. 

Ambas alteraciones requieren de intervención quirúrgica. 

En cuanto al aspecto psicol6gico, describir un estereotipo 
en el que se indiquen características comunes a toda esta pobla
ción es un error que muchos autores actuales autorizados en el -
tema han censurado en~rgicamente. Las personas con este síndro
me tienen en común la presencia de un cormosoma de m!s en el gr~ 
po "G" pero su car!cter personal es muy diferente en cada uno de 
ellos y, en la formaci6n de ese car,cter se vislumbra la influe~ 
cia del trato y la educaci6n familiar. 

Respecto al aspecto psicol6gico hay otra cuestión que es 
aón mb j.aportante subrayar y que los autores Lambert y Rondal -
(1982) L6pez Melero (1982) y Cuilleret (1985) tratan acertadamen 
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te en sus respectivas obras y es el hecho de que se ha clasific~ 
do a la. persona con trisom!a 21 como un deficiente mental, lo-- . 
que no es correcto. El niflo afectado con una trisom!a es diferen 
te desde el instante mismo en que ocurre la fecundaci6n, tiene -
un patrimonio genético diferente, por lo que su desarrollo res
pecto -a s! mismo es armonioso, en tanto que un niño afectado por 
una debilidad mental tiene un patri~onio genético idéntico al de 
una persona normal, pero en el curso de su desarrollo ha sufrido 
un accidente que le dejar' secuelas definitivas. 

El nifio con Síndrome de Down y el niño débil mental son dos 
seres etiol6gicamente diferentes que tienen problemas de diferen 
te naturaleza, aunque ciertos aspectos de los problemas plantea
dos sean comunes. 

El nifio tris6mico tiene necesidades particulares tanto a ni 
vel somático como a nivel psicol6gico y la respuesta a algunas -
de estas necesidades se encuentra en la educaci6n desde la más -
temprana edad posible. 

!!: Ya se han descrito las características físicas que se obse_E 
van en estas personas y se ha indicado someramente que también -
los 6rganos internos están afectados. El funcionamiento neuronal 
de los tris6micos 21 se ve afectado porque sus neuronas están -
alteradas y muestran modificaciones morfol6gicas que permiten -
predecir perturbaciones en la funci6n cerebral, estas modificaci~ 
nes se o·bservan en las dendritas de las neuronas; las dendritas, 
son e~ñes de las neuronas que, al unirse con las dendr.itas 
o los axones de otras neuronas forman una sinapsis, a través de -
estas sinapsis se transmite o no se transmite informaci6n gracias 
a la facilitaci6n o la inhibici6n de diferentes sustancias cono 
cidas como neurotransmisores químicos¡ la modificaci6n antes se
fialada se ubica, más específicamente, en las pequeñas protubera~ 
cias de los procesos dendríticos llamadas espinas por el Dr .Marín 
Padilla (citado por L6pez Melero, 1982) quien encontr6 que en -
algunas neuronas las espinas son muy largas, en otras son muy -
cortas y en otras son muy escasas, lo que provoca una alteraci6n 

sinaptica. 
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El Dr. Manaut (1989) expone a su vez que el individuo, en -
la vida intrauterina, tiene unas dendritas de tamafio pequefto y -
que conforme va madurando, las dendrit_as crecen hasta ponerse en 
contacto unas con otras para formar sinapsis que funcionar&ncaao 
un ordenador eléctrico (en forma binaria) pasando o no pasando -
informaci6n. La hormona tiroidea es vital para generar el cree! 
miento de las dendritas, cuando no hay suficiente hormono tiroi
dea, las dendritas no crecen suficientemente y, simplemente, no -
hay sinapsis. En un experimento realizado con ratas blancas con 
un nivel tiroideo sobnomal se observ6 que si las ratas no red
bían ning6n tipo de estimulaci6n y s6lo eran alimentadas, el cr~ 
cimiento de las dendritas se estancaba. Pero cuando las ratas -
eran "culturizadastt condicion!ndolas con laberintos o en cajas -
de Skinner con programas de reforzamiento con comida o de casti
go con un shock eléctrico, el crecimiento dendrítico se estimul_! 
ba creando sinapsis hasta alcanzar un nivel normal. El caso de
las ratas sin estimulaci6n es similar a los casos de aferentaci6n 
encontrados en diferentes épocas (i,e. Victor de Aveyron, 1799 y . 
Gaspard Hauser, de Nuremberg, 1828) y en los que se observa la -
incapacidad de adquirir algunas habilidades a pesar de ser educ_! 
dos desde que fueron encontrados, tal es el caso de Victor quien 
no pudo adquirir el lenguaje oral expresiY'O, pero se comunicaba 
bastante bien a través del lenguaje gestual y mímico. 

Estos hallazgos son swn.am.ente i111Portantes pues nos indican 
que: 

No se debe ignorar al bebé diagnosticado con Síndrome de 
Down priv!ndolo de estímulos físicos sensoriales y afectivos. 

Entre m!s tempranamente sea tratado, m's oportunamente se -
estari fomentando en él la formaci6n de sinapsis necesarias para 
.la transmisi6n de informaci6n proveniente del propio cuerpo o del 
exterior. 

Como consecuencia del análisis y síntesis de esta inforina-
ci6n intracerebralmente, el sistema nervioso central generará 
respuestas adecuadas, respuestas inadecuadas o ausencia de res
puestas para ajustarse al medio aabiente, 
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C A P I T U L O III 



LA LABOR DEL PSICOLOGO EN LA EDUCACION ESPECIAL 

Cuando la madre, el padre o un faailiar cercano de un pequ~ 
fio observa que este no ha mostrado habilidades que otros bebés -
de su_ edad ya poseen (e. i. sostener su cabeza, sentarse sin apo
yos, tomar una galleta y llevarla a su boca) puede atribuirlo a
un ligero atraso individual, -pero si este estancamiento pe.rsiste, 
entonces recurren al médico quien, para poder tener una noci6n -
de lo que pasa con este bebé, le bar' un examen clínico, si gra
cias a él encuentra alg6n indicio de retardo, aconsejar' a los -
padres que recurran a un psic6logo o directamente a una institu
ción que dé atenci6n especial a niftos y jóvenes que presentan -
perturbaciones en su desarrollo biológico y/o psicosocial. t:.1 -

s · · 6naente hace una eV'al~ación del deurrollo del nJ:. 
~-t en_trev:istando .a los .. pad~es aP,licando una bateT!ade prliebas 

-~ _p.ar~ti de l.o cual puede dar una no.cei6n d~ HUe t~n atrasadas e! 
t! as h&bi-H4ades e ea te pcequeAo. con. respecto a U!! estándar. ~ 
T~n, procuz:a alentar a los · padres a -que ... in~r.ib&n ·1 chico en 
tpa ·n~tituci6n dedicad• l-a-a~enQ-i6n ~ e~uca&i6n especia¡ en -

.2,_onde habd, dentro del equi_po JD.UH.id~§ ciplin,ario otro l'Sicólo
g~_:.n~argado .de aconsejar a los .padres inform.~doles sobre diver 
sas . formas de instrucci6n y de m&Jiej o de 5-itu c"iones en l~ ínter 

c.ción con su hijo sobre mane o sobre tó 
~icos que les l'reocupan como la sexuali a de su hi o, las posi
bilidades de que 6ste se integre a un medio laboral y hasta que -

grado podr' indep~ndizar¿e del n6~leo faailiar. AdeJD.,s, si el -
caso lo requ,iere, les enseftar& como hacer observaciones y regis
tros y como seguir un programa en caso de que tengan que colabo
rar como coterapeutas. C,uando la situación se to·rna difícil, el 
psicólogo recurre a la terapia fami! ia-r atiende los reportes -
de ··frustra.ci6n, .depresión, disgusto,. que. a veces llegan a mani-
festar algunos de los .. familiares ~cercanos. -s· _el psicólogo _se -
interesa en la investigación, promueve y desarrolla la experi~J 
mentaci6n J,lecese.ria (con _todos los requisitos y exigencias que -
~sta . implic.a}_ para enrique_cer a6n.ais a la... -pd~tica y la teor~a-

~p_e.d.a¡o¡{a_.esp.eciaJ... En el b.bito educativo, coopera con -
.._ 
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el profesor especial en la program.aci6n de objetivos y activid! 
des y le ayuda en el manejo y trataaiento de casos específicos, 
como los de conductas disruptiyas. 

EL PSICOLOGO COJ«> PROFESOR ESPECIAL: PARTICIPACION DEL EDUCA 
DOR ESPECIAL EN LA EDUCACION INTEGRAL DEL NINO CON TRISU' 
MIA 21. 

Cuando el psic6logo comienza a trabajar como profesor esp! 
cial posee parte de la infol'111.aci6n necesaria para realizar dicha 

labor pues conoce métodos de observaci6n y registro, técnicas -
de instrucci6n, manejo de contingencias, elaboración, aplicaciái. 
y evaluaci6n de programas psicopedag6gicos, ademis posee infor
mación sobre las etapas de desarrollo del nifto y sobre las pau
tas conductuales que hacen evidente ese desarrollo • ..., Sin embargo, 
ésto no es todo lo que un educador debe saber, es necesario que 
sepa elaborar material did,ctico, que conozca actividades y que 
.sepa como variarlas y simplificarlas adecumdolas a las capaci
dades de sus alumnos, que conozca varios programas similares al 
que va a aplicar así como el marco te6rico del que parten y que 
los fundU1.enta, que sepa dosificar su enseftanza partiendo de -
los conceptos y actividades m's sencillas para llegar a los más 
complejos y que tenga nociones sobre psicomotricidad y terapia
del lenguaje para apoyar en el sal6n de clases al trabajo de -
los terapeutas. 

Como ya se sefíaló anteriormente, la educaci6n integral de -
est~s personas abarca la educación moral, la educaci6n práctica, 
la educaci6n estética, la educación física, la educaci6n psico
motora, la educaci6n perceptual, la educación del lenguaje y la 
educaci6n intelectual (Not, 1973). En el Centro de Educación -
Down, A.C. los encargados de proporcionar esta instrucci6n inte 
gra1 son: 

a) El profesor especial. 
b) El terapista del lenguaje. 
e) El aaestro de psicoaotricidad. 
d) El aaestro de taller. 
e) El aaestro de nataci6n. 
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Este equipo procuraba cooperar entre sf .para evitar que el 
manejo y~- trato de los niflos fuera desigu~l, as! si el psic6-
logo planteaba el uso de la extinci6n para las conductas disru~ 
tivas de un nifto y reforzaaientos sociales para sus conductas -
adecuadas, todos los maestros debían de estar enterados para 

· que se obtuvieran .buenos resultados. 

Los profesionales que laboran en CEDAC como maestros de -
grupo son psic6logos o pedago¡os y todos han contribuido a for
mar, corregir y enriquecer el programa de la secci6n o nivel ·
con el que trabajan, aportando sugerencias que surgen de la in
teracci6n diaria con sus alumnos o de los conocimientos que ad
quieren al asistir a cursos y congresos y a trav6s de libros es 
pecializados en la materia. 

El caso que se presenta en el presente reporte no es la e~ 
cepci6n. Para ayudar a hacer el programa y las correcciones c~ 
rrespondientes, se 1lev6 a cabo la revisi6n de programas de ni
vel preescolar para niftos noraales, como el de la Secretaría de 
Educaci6n PÓblica (Arroyo y Robles, 1981) el de instituciones -
privadas (Hohman, Banet y Neikart, 1985) el de otros países de -

habla hispana (Toro y col. 1986) y, naturalmente, \llD diseftado -
para niftos con trisom!a 21 (L6pez Melero, 1982). Tambi6n ser! 
curri6 a libros especializados para diseftar el programa de 'reas 
específicas como la del lenguaje ~Corredera, 1973; Nieto, 1985, 
y Barruecos, 1986) y la de motricidad (M. Gregg y col., 1974¡ -
Aquino, 1987). 

El resultado final fue un programa compuesto por cinco 
'reas: 

Area sensorio~m.otriz: 

Objetivo: Incrementar el desarrollo de las funciones mot~ 
ras para que el alumno logre un mejor desempefto en todas sus ac 
tividades: 

a) Motor grueso. 
b) Motor fino. 
c) Sisteaas sensoriales. 

37 



Area de autosuficiencia: 

· Objetivo: Desarrollar la independencia en el cuidado de -
·s! misao: 

a) Higiene personal. 
b) Vestirse. 
c) Entrenamiento en balfo, 
d) H'bitos de comida. 
e) Orden y lim.pieza. 
f) Prevenci6n de acci~ntes, 

Are a de lenguaje: 

Objetivo: Comprender y expresar el lenguaje oral: 

a) Respiraci6n. 
b) Ejercicios orofaciales, 
c) Vocalizaci6n. 
d) Onoaatopeyas. 
e) Sonidos ecoicos. 
f) Articulaci6n. 
g) Estructuraci6n. 
h) Lenguaje receptivo. 
i) Lenguaje expresivo. 

Area preacad6mica: 

Objetivo: Iniciar y desarrollar la práctica preacad~mica: 

a) Atenci6n. 
b) Imitaci6n. 
c) Seguimiento de instrucciones, 
d) Esquem..a corporal, 
e) Discriminaci6n de colores, 
f) Identificaci6n de formas. 
g) Relaciones espacio-tem.porales. 
h) Conceptos 16gico~matemáticos. 
i) Pre lecto~e.scritura, 

j} Conocimientos generales. 
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Area social: 

Objetivo: Involucrar al alwnno en la vida faailiar y de la 

comunidad ezene.ral por medio de su participaci6n como 
de cambio: T. 

. . 
a) Pautas sociales. 
b) Relaciones interpersonales. 

agente-

Este programa es el resultado final de diversas modifica-
e.iones y mejorías llevadas a cabo a travh de aproximadamente -
cuatro anos y a6n sigue vigente en la Instituci6n. (Ver anexo I) 

El programa iba acompafiado por un temario que, a su vez, -
era modificado cada afio adapd.ndolo a las necesidades de los -
alumnos; los . temas básicos eran: . 

a) La Escuela. 
b) Mi cuerpo. 
e) Mi familia. 
d) Mi casa. 
e) Mi ciudad. 
f) El campo. 
g) La naturaleza ·. 

Ambas gu!as, el program.a 
revisados y modificados antes 

de 
de 

UJNiA.M1 cAMPUS· 
lflf~~~ ... ~ 

actividades y el temario, eran 
iniciarse el ano escolar. 

Cuando se iniciaba ~ste, se revisaban las evaluaciones fi
nales del afio anterior y se hac!a una evaluaci6n nueva, usando
el mismo programa como lista de cheque. Si ingresaba un al\.Un
no nuevo, . se le evaluaba de la misma forma, a partir de los co
nocimientos y las habilidades que mostraba, as! como de las ca
rencias observadas; se redactaba una evaluaci6n consistente en
el en listado d.e lo observado. 

Ya iniciado el afio escolar, un día .de labor normal se ini
ciaba con actividades grupa1es siendo la primera el saludo a b! 
se de cantos y riaas, posterio1"91.e.nte se les incitaba a correr, -
saltar, a caainar siguiendo un ritllO o a jugar en grupo rondas-
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tradicionales como "La rueda de San Miguel", 11Dofia B lanca11 u - -
otras jugadas en cualquier J·ardúi de Nif\os nomal como "Mi perr,!. 
to policía", "La mosca", etc. estas actividades se realizaban -
en el patio de la escuela o en el gimnasio, de ahí pasaban al -
sal6n de clases en el que, sentados en el piso, recibían instr~ 
mentos de percuci6n (claves, tri&ngulos, panderos, tambores) -
con los que seguían el ritmo de canciones sencillas; en dos ta
bleros grandes disefiados para tal efecto ponían, en el primero, 
su asistencia ubicando el día por el color correspondiente y a
sí mismos por su fotografía y nombre y en el segundo, la fecha• 
del día en que se encontraban; conociendo cual era el día, ela
boraban en conjunto una "Noticia'' que leían en forma global po~ 
teriormente. 

Despu~s se iniciaban las actividades acad~micas, para ha
cerlo en forma ordenada y procurando cubrir todas las Areas, se 
seguía una guía que se caracterizaba por no tener un horario es 
tricto, sino que se amoldaba a las necesidades del día: 

a) Actividad motora fina. 
b) Sistemas sensoriales, 
c) Autocuidado. 
d) Area de Lenguaje. 
e) Area acad~mica. 
f) Conocimientos generales .(relacionados con el tema que -

se .estaba trabajando en el mes). 

La trisomía 21 genera rasgos físicos muy característicos,
por lo que se detecta y se diagnostica r'pidamente. Si los pa
dres reciben el diagn6stico junto con el apoyo y la informaci6n 
adecuados, proporcionan a su hijo la terapia más indicada desde 
que este tiene pocos meses de edad (nos referimos a la estimul~ 
ci6n temprana que idealmente debe iniciarse desde que el bebé -
tiene quince días de nacido), Pero si no son informados a tiem 
po o lo que es peor, son desalentados en cuanto a las habilida
des que su hijo puede desarrollar, simpfemente lo dejan sin - -
atenci6n por muchos afios perdien~o un tieapo que en esta pobla
ci6n es valioso. En el Centro los grupos no eras homog~neos, -
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en el nivel preescolar se aceptaban niftos de siete a once aftos -
de edad, los niftos de diez u once aftos eran aceptados en .este n! 
vel precisaaente porque no hab{an tenido escolarizaci6n y por lo 
.tanto no alcanzaban a entrar en el ni~~l escolar, dado que cada
grupo estaba contemplado para diez niftos y los que tenían siete y 

ocho aftos apenas etan s•is, se aceptó la integraci6n de estos -
chicos para coapletar el g!'Upo, pero las diferencias entre los -
que sieJ$re habían estado en escuelas y los que no lo habían he
cho así, era muy notable, adem's de que hab{a diferencias indivi 

. . -
duales naturales, algunos chicos eran mb h4biles que otros en • 
ciertas 'reas lo que provocaba que en un grupo de nueve niftos h~ 
biera tres o cuatro niveles para ciertas actividades, por ejemplo 
mientras que un nifto de ocho anos conoc!a todos los colores pri
marios y alsunos secundarios, otro chico de nueve aftos apenas •• 

1 estaba adquiriendo el concepto del color rojo. 

Por esta raz.6n, las actiV'idades de una irea podían ser o no 
las mismas para todo el grupo, siguiendo el ejemplo anterior, 
una parte del grupo observaba y seftalaba los objetos rojos de un 
conjunto, otra parte seleccionaba el color anaranjado de su est~ 
che de colores e iluminaba con ~l un dibujo agradable y una ter
cera parte, por lo general la menos numerosa, generalizaba a to
dos los tonos de azul la palabra correspondiente. Pero si la ª.f. 
tividad consistía en trabajar la lateralidad todos eran coloca-
dos frente a un espejo con una marca roja en la mano derecha y -
una azul en la mano izquierda y, siguiendo la letra de una can-
cidn levantaban la derecho o la izquierda. 

La graduacidn de las actividades se daba en funcidn de la -
forma en que se presentaba la habilidad o concepto a ensenar, e! 
pezando por la foraa vivencial para poco a poco pasar al papel y 

lápiz por ejemplo, para que diferenciaran arriba de abajo se les 
hada subi.r y bajar de escaleras y 11.uebles, observar lo qUie "esd 
arriba en el cieloº y lo que esd, uabajo en el suelo", poner en -
un esqueaa d.el t&Jl.afto del pban6n lo que va arriba (la copa de -
un , .rbol, nubes, el sol) y lo que V'a abajo (pasto, flores, pie
dras) para conc1utr, el seftalamiento (en hojas individuales) de-
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lo que est! arriba o lo que esti abajo en su hoja de ejercicio. 

A estas actividades se agregaban salidad al zool6gico, a -
museos, a los m.edios de transporte, etc. como una forma de obse.!. 
vaci6n directa de lo que se estaba viendo en clases, también -
elaboraban regalos para el día de las madres, del padre y navi
dad y ensayaban bailables para festejar esas mismas fechas, los 
trabajos manuales y los cuadernos de ejercicios se exponían al -
final del afio escolar. 

Todas las actividades eran programadas con una semana de -
anticipación, en hojas diseftadas para ese fin y eran revisadas
por el psicólogo del Centro en e1 mismo lapso de tiempo, tanbién 
se hacía un programa mensual en el que se reportaba el tema a -
tratar y los objetivos que se esperaban alcanzar con cada nifto, 
se procuraba revisar un tema cada mes y se completaban ambos re 
portes con observaciones que pasaban a formar parte de las eva
luaciones trimestrales. (Ver anexo II). 

El material didáctico era numeroso, el mobiliario, los ma
teriales de construcci6n, muftecos de títere, piezas para ensar- r~ 
tar, pijas, rompecabezas, juegos de dominó y memorias educati-
vas, plastilinas, cuentos infantiles, tijeras, etc. formaban -
parte del equipo del salón, otro debía ser elaborado por el pr~ 
fesor seg6n sus necesidades, éstos consistían generalmente en -
esquemas o roJllPecabezas de gran tamafto, hojas de ejercicios para 
cada nifto, n6meros y letras de papeles de diferentes texturas,
etc., en estos casos el Centro proporcionaba el material para -
su elaboraci6n. 

Muchas ideas y técnicas para iluminar (con gelatina, con -
gis remojado en agua con resistol, con crayola de.rretida, etc.), 
para hacer masitas (de harina con resisto! y agua, de harina -
para hot-cakes y agua, etc.) para realizar labores y regalos, -
fueron obtenidos gracias a los consejos de educadoras normalis

tas • . 

Bastantes actividades y hojas de ejercicios fueron obteni-
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dos de la misma fuente o de libros y cuadernillos emq>ieados para 
los niftos noraales. Las activi.dades coao jue¡os (con fines d~ 
ticos) eran sillplificadas haci6ndo1as •'s lentas y dando al nifto 
apoyos verbales que los niftos normales no necesitan. 

Las hojas de ejercicios eran elaboradas por la educadora 
porque no existen cuadernillos de este tipo para niftos especiales. 
Para enseftar un s6lo concepto se tienen que hacer •uchas •'s ho
jas que para un nifto nonal y, por lo tanto, el disefto tiene que 
ser variado, asf como los ejercicios, para evitar que el nifto se 
aburra. Las ideas se sacaban, como ya se dijo, de cuadernos y -

libros comunes y en ocasiones se simplificaban c&Jllbiando los di
seftos por otros a!s sencillos, asrandando las figuras o haciendo 
los contornos -'.s gruesos, as{ por eje11tplo, muchos ejercicios de 
traz.ado de letras fueron agrandados usando un cuaderno de cua· 
dr!cula grande y haciendo cada letr.a de dos o tres cuadritos de -
alto por dos de ancho. 

Si llegaba a necesitarse aaterial especial se .solicitaba al 
Centro con anticipaci6n y 6ste se lo proporcionaba ái profesor. 

Cada mes se decoraban las puertas y ventanas del sal6n como 
una forma de ubicaci6n telll¡>oral, pues la decoraci6n aludía a una 
~poca o fecha a celebrar en el mes (Día de la uistad, .pax-a Febr! 
ro; . Dia de auertos, para. Novieabre¡ La Navidad, para Dicieabre,
etc.). 

Cada tres meses se r~visaban los avances de los aluanos te
niendo . el prograaa co11.o list!a de chequeo y usando coao infol'11la-
ci6n las observaciones diarias y mensuales, se redactaba una ev! 
luaci6n que consistía en el enlistado de los avances observados
en todas y cada una de las (reas. · 

Si había alg6n caso de conductas disruptivas, autoest.imula
ci6n, etc., se redactaba un infonte en el que se seftalaba que -
tan ftecuente era esta conducta, en qu6 momento se presentaba y
en qu' lu¡ar. El inforae se entre¡aba al psic61ogo del Centro -
quien reali~aba v-arias observ-ciones y diseftaba el pro¡raaa a se 
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Muy pocas veces se Ueg6 a usar golosinas como reforzadores, 
m{s bien se recurr!.a al pl'inc.ipio de Preaack de refor:ur una ac~ 
tividad con otra m.ás agradable para el alllllJlo o se usaban refor
zadores sociales en periodos variables. 

El uso de t6cnicas como el seguimiento de instrucciones, la 
imitaci6n, el modelamiento y el moldeamiento por aproximaciones
sucesivas (Galindo y col.¡ Ribes, 1980) se usaban diariamente -
combinando dos técnicas o más en una sola actividad, por ejemylo, 
en el lavado de dientes, se guiaban las manos del nifio y se le -
iba diciendo en voz alta lo que tenia que hacer: "Primero tanaroos 
el cepillo de dientes y la pasta, le ponemos un poco de pasta al 
cepillo y un poco de agua, mov-eaos e1 cepillo de arriba para ah~ 
jo en los dientes de enf·rente, ahora abre la boca, vamos a cepi
llar las muelas dándole vueltas en círculo al cepillo, toma un -
bue.he de agua y mu~velo dentro de tu boca as{ (la maestra tomaba 
un buche de agua y mostraba c6mo hacerlo, después escupía), aho
ra escupe y s6cate la boca con esta toalla" (en el momento de e~ 
juagar la boca la naestra tenía que mostrar c6mo hacerlo porque
los chicos tendían a pasarse el agua en lugar de escupirla). 

Es imposible detallar en el presente reporte todas las act~. 

vidades realizadas y los diferentes modos de instrucci6n emplea
dos durante cuatro aftos de laborí · sin embargo, para formarse una 
idea de las áreas y los objetivos trabajados durante el 6ltimo -
de estos aftos, se pueden consultar el programa y las evaluacio-
nes que se anexan al final del reporte, s6lo se puede sefialar -
que en cada afio se trabajaba con cada nifto en forma diferente, -
porque cada nifto es diferente, a unos les gusta trabajar solos,
ª otros les gusta ser refo.r-z.ados continuamente, otros no traba-
jan y hay que instigarlos verbal y físicamente con mucha frecue~ 
cia; lÓ mismo sucedía con el material didáctico, pues tenía que 
disefiarse en funci6n de tres y hasta cuatro grados de complejidad, 
el manejo del grupo estaba en func.i6n de las actitudes de los n~. 

ftos., a veces quedan t rab•j &l' y lo hacían muy bien, a veces no -
querían hacer nada y otras veces s6lo querían jugar¡ es por eso 
que el aaestro o educador debe tener fundamentos de psicolog{a ,y 
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peda¡og!a, porque va a rec\U'rir a e~los cuando el aomento lo r! 
quiera, si sus ali.an.os quie~en Ju1ar, 61 puede proponer un jue
go en el que se trabajen colores o letras o ndaeros • . No exis-
ten reglas que indiquen coao trabajar con un grupo de ninos o -
j6venes co~ necesidades especiahs, de hecho, en la educaci6n -
especial la instrucci6n debe ser adaptada a cada alumno ••• "ind.!_ 
vidualiur el trabajo es tener en cuenta el nivel global de in
teligencia de cada uno, sus aptitudes e ineptitudes en los dif! 
rentes sectores de desarrollo, sus ritmos de asimilaci6n y eje
cuci6n, las variaciones que pueden experimentar con el tiempo y 
seg6n las actividades, las reacciones afectivas, la fatiga, el
nivel de conocimiento y las la¡un.as eventuales que implican ••• 
cuando m's estandarizada es una enseftanza, menos se presta a la 
individualiuci6n", (N'ot, 1973), 
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C A P I T U L O IV 



EVALUACION CRITICA DE LA LABOR DEL MAESTRO DE GRUPO 

Las personas dedicadas a la labor docente deben poseer lDl 

cvnjunto de características y de conocimientos que les permitan / 
cumplir su trabajo en forma adecuada y co10pleta. Zavalloni - -
(1973) sugiere que un maestro o educador debe tener. conocimien
tos psicol6gicos para hacer una aplicaci6n de estos a su labor
formativa, también debe tener un conocimiento profundo de las -
etapas de desarrollo del individuo.. Asimismo, expone que los -
profesionales de la docencia deben poseer una gran madurez y una 
comprensi6n profunda de los individuos en las situaciones m'5 -
diversas y m's difíciles de su vida y senala que tales cualida
des son necesarias porque el maestro no es s6lo una persona que 
habla, sino que obra con toda la integridad de su persona sobre 
la totalidad del individuo al que se dirige. Zavalloni, .al ha
blar de las personas dedicadas a lá labor docente habla también 
del profesor especial. Se ha seftalado anteriormente que en 
nuestro país no existe la licenciatura en pedagogía especial -
sino que la aayod.a de las personas dedicadas a este caapo son
maestros nonnalistas, pedagogos o psic6logos que, gracias a un 
interés personal, han dirigido sus estudios y su pr,ctica en es 
ta direcci6n especialidndose. a través de posgrados, cursos, s~ 
minarios, congresos, libros, revistas sobre la materia y de la
iabor diaria que realizan, no obstante, una fonnaci6n institu- ~ 
cionalizada te6rica y pr,ctica mejoraría sensiblemente los lo
gros de la educaci6n especial. 

Las personas decididas a desarrollar su labor profesional· 
en este campo deberían recibir una preparaci6n que les permití! 
ra llevar su actividad didáctica a buen término. L6pez Malero -
(1982) hace un enlistado en el que expone, desde diferentes PU!! 
tos de vista, los conoci11.ientos. capacidades y caracter!sticas
personales que un buen profesor especial debería poseer. 

"Desde el punto de vista de la ciencia, se debe exigir un4 
formaci6n te6rica que debería abarcar: 

-Una antropolo¡{a cultural y ~tica. 
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-Una formaci6n e.n psicología diferencial. 
-Una formaci6n en psicología dinfimica y psicopatología. 
-Una formaci6n suficiente en psicomotricidad. 
-Conocimientos de sociología de la educaci6n. 
-Y una formaci6n pedagógica. 

Desde el punto de vista práctico, el profesor de Educación 
Especial debe poseer: 

-El saber diseftar · programas diferenciales para todas las -
clases de deficiencias. 

-El conocimiento de todas las técnicas y métodos especia-
les de educaci6n. 

-Técnicas de· relajaci6n, de expresi6n corporal y de expre
si6n pl!stica. 

-Conocimientos de talleres, 
-Tener volwitad de intervención didáctica. 

Y, desde el punto de vista humano, sería deseable que el -
profesor de Educaci6n Especial tuviera cualidades que optimiza
ran su relaci6n con el nifto deficiente: 

. -Hay que evitar las frustraciones personales. 
-Debe poseer una personalidad equilibrada. 
-Debe poseer la capacidad de valoraci6n y adaptaci6n al --

ritmo lento de aprendizaje. 
~Debe tener dotes de intuici6n para captar en cada momento 

aquello que el nifto precisa. 
-Debe ser alegre y capaz. de mantener en clase la alegría -

sin menoscabo de perder la autoridad personal mínima. 
-Y, por 6ltimo, debe tener la aptitud para despertar en el 

nifto la efectividad y un nivel de confianza mutua. 

Capacitado con una preparaci6n completa y siendo poseedor
de una seguridad personal basada en SU madurez y buen JUlClO, , -

el profesor de Educaci6n Especial estaría listo para asumir el -
rol prioritario que le corresponde saliendo del puesto secunda
rio al que se le ha, confinado, subordinando su labor al juicio
de otros profesionales y siguiendo objetivos y progºraaas aleja-
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dos de una realidad que él, gracias a su labor di.aria, vive y -
palpa en sus alumnos." 

'. 

En la labor como docente realizada en CEDAC se observaron 
las siguientes características: 

-Se fundament6 el trabajo realizado estudiando diversos pr.!:?. 

gramas, nuhodos y materiales did,cticos disefiados y empleados -
por psic6logos, pedagogos, profesores y terapeutas cuya labor -

dedicada a la docencia nonaal o a la Educaci6n Especial ha sido 
reconocida en el campo. 

· -se personaliz.6 la instrh~t'i6n lo m'5 posible, bas,ndose eri 

las capacidade·s y habiltdades : d~· cada nif\o y dirigiéndola hacia 
- . ·; ·t . 

objetivos pertinentes en cada~ caso. 
. , · .. · ~.. .. 

-Se elaboraron y disefiaton actividades y materiales didácti 

cos atra~tivos y ade~uados a: l~S· necesidades .de cada nifi~ ·· 

-Se ·cubrieron todas .- ias '-oteas del. progra~ procutando propo! 

cionar una educación integra( .a : los alumnos. 

-Se evaluarÓn las . habilid~es de los alumnos antes, durante •. 
y al final de . cada afio escotá~ ·~\ 

. •.: .. -. 
-Se hicieron salidas : y vi~ftas procurando poner a los alum

nos en contacto con las s iiua'd:.ones, objetos o conceptos que es 

taban aprendiendo en clases. · 

-Se motiv6 su autosuficiencia dándoles apoyos físicos y ver 

bales' s6lo cuando eran necesar~os. 

-Se reportaron y programaron las actividades y objetivos a -

cubrir dentro de los lapsos de tiempo requeridos por la institu 

ci6n .. 

Los defectos y carencias observadas en esta misma práctica · 

fueron los siguientes: 

5e inici6 el trabajo con Di.µcho desconocimiento del campo -

aplicado, por lo que en las primeras selecciones .de actividades 

y materiales did'-cticos se realizaron por ensayo y error, apli
cando lo seleccionado y obserYando su efecto, ésto provoc6 un -
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estancamiento temporal en el proceso de ensefianza-aprendizaje. 

Las evaluaciones se hicieron: primero, redactando un enli~ 
tado de los avances observados en cada nifto y posteriormente, -
palomeando en una lista de chequeo las habilidades adquiridas,
pudiéndose recurrir a registros de frecuencia y duraci6n que, -
presentados gráficamente, permitirían la visualizaci6n rápida -
de los adelantos o atrasos observados. 

El -manejo y control del grupo no siempre fue p·erfecto, al -
haber diferentes niveles ocasiona1mentc se atendía s6lo a un pe 

,. -
quefto grupo de niftos desatendiendo a los de'más. El apoyo de ªY.!! 

·dantes sacaba adelante estas situaciones. 
·.:..: .. .. 

· La instrucci6n se .aboc6 mucho al aula, en tanto que en la 
Educaci6n Especial es preferible la programaci6n de activi

·.· dades vivenciales para que el alumno experimente primero con si 
. tuaciones y objetos de la vida diaria. 

· . El temario se lleg6 a graduar hasta niveles· muy abstractos 
~ ' : qui la ens.eftanu de objetos y conceptos · que no se observan co

m6nmente como el nombre y la ubicaci6nde algunos 6rganos inte.r 
nos. En realidad, en la Educaci6n Espec,tal es conveniente ense 
ñar: habilidades y conceptos pr,cticos, con una aplicaci6n inme
diata a un contexto social determinado. 

El desconocimiento y la falta de experiencia pueden ser -
. determinantes para que se cometan errores en cualquier tipo de 

trabajo. Sin embargo, en algunos campos, como en e 1 de la salu:l, 
los errores deben ser evitados al máximo¡ una preparaci6n c~l~ 
ta puede ser la soluci6n para superar las fallas observadas en
la . labor d.e un profesor, no obstante, hay contingencias que se
escapan de su control y que s6lo pueden ser superadas a nivel -
institucional, a pesar de ello el profesor debe poner lo mejor
de . sí para realizar una labor digna que le proporcione satisfa~ 
ciones personales y que lo conduzca a una superaci6n profesio-
nal contínua. 
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~ A P I T U L O V 



SUGERENCIAS METOIX>LOGICAS PARA OPTIMIZAR LA LABOR 
Y LOS RESULTAIX>S OBTENIDOS EN LA EDUCACION ESPECIAL 

Las mejoras metodol6gicas que se proponen a continuáci6n se 
plantean en funci6n de las carencias y los defectos encontrados
en la labor docente presentada en el presente reporte, ésta tuvo 
una duraci6n de cuatro afios, es decir, del mes de Agosto de 1985 
al mes de Junio de 1989 en el Centro de Educaci6n Down, A.C., -
las mejoras aquí expuestas se aplican ·tanto a dicha labor como a 
las carencias observadas en general en el campo de la Educaci6n
Especial. 

Dado que en el Centro se evaluaba a cada niño cualitativa-
mente enumerando los avances observados en él al principio del -
afio escolar, cada tres meses y al final de éste, se sugiere el -
empleo de registros de frecuencia y de duraci6n además del anál! 
sis cualitativo pues estos permitirían mostrar en forma más cla.
ra los adelantos mostrados por el alumno, por ejemplo: uno de los 
chicos tendía a iluminar llenando con su color 6nicamente un es
pacio muy pequefio del dibujo con el que trabajaba, cuando había
terminado (lo que sucedía en pocos minutos) dejaba el lápiz y se 
le tenía que instigar física y verbalmente para que siguiera il~ 
minando; a base de muchas instigaciones se logr6 que iluminara -
por más tiempo a la vez que mejor6 la fuerza y la calidad de su -
iluminado tornándose este más regular y visible, en la evaluaci6n 
s6lo se indicaba: "La iluminaci6n de (X) ha mejorado haciéndose
más regular y visible, adem's de que cubre una área mayor a la -
que cubría en sus trabajos de iluminado anteriores". Indicar -
"que tanto" ha mejorado el iluainado en tiempo y en espacio es -
más objetivo, el registro cambiaría indicando: "La iluminaci6n -
de (X) ha mejorado haciéndose más regular y visible, además de -
que cubre, en la mayoría de sus trabajos, tres cuartas partes -
del ~ibuj o, en tanto que anteriormente s6lo cubría, aproximadame!l 
te, una quinta parte, (X) iluainaba durante un promedio de dos -
min.utos y dejaba el lápi~ argumentando que había terminado, aho-

- ra "trábajaba p.or siete minutos sin detenerse, lo que represen~a-

una mejoría palpable". -
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Los grupos se fol'Jlaban en base a dos criterios: a) La edad 
¡!el nitlo y b) El nivel en que se encontraban las habilidades y
los conocimientos que presentaba, de este aodo en el Area Pree! 
colar se aceptaban niftos de siete a once atlos de edad; como se
podrá concluir, a veces los nitlos de menor edad presentaban ha
bilidades y conocimientos de niveles mis altos que los mostrados 
por los chicos de mayor edad. Esto provocaba que hubiera tres
y hasta cuatro niveles en un grupo de nueve niftos en determina
do tipo de actividades, En estos casos, el apoyo de un ayudan
te que tenga un nivel suficiente de conoc.imientos es valioso, -
pues el grupo puede dividirse en dos partes para que cada prof! 
sor se aboque a supervisar la labor de cada subgrupo, lo cual -
mejora la calidad y el cuidado de la supervisi6n, por lo tanto, 
sugiero la inclusi6n de un ayudante en los grupos que cuenten -
con más de dos niveles de trabajo y de un registrador por Nivel 
que trabaje peri6dicamente con cada grupo haciendo las evalua-
ciones y registros necesarios. 

En la progr8.Jllaci6n de objetivos a corto y mediano plazo, -
el profesor debe tener claro cuales son las habilidades que sus 
alumnos ya poseen y cuales son las que tienen que desarrollar -
para alcanzar metas a largo plazo como 1a autosuficiencia y la 
reali:taci6n d.e una labor productiva. Esto implica que el maes
tro se ubique en el nivel de desarrollo que pueden alcanzar sus 

,' alumnos para que, a su vez, ubique a los padres en cuanto a las 
espectativas que pueden generar respecto a sus hijos pues no es 
extraordinario que en su af'n de normalizar, los padres tienden 
a exigir al Centro Educativo la realizaci6n de actividades com,y 
nes en las. escuelas normales como el saludo a la bandera, la - -
con.memoraci6n de hechos hist6ricos y la ct;lebraci6n de .fiestas-

'-
patrias o tradicionales sin importarles si su hijo entiende ono 
lo que está celebrándose. Ocasionalmente expresan su deseo de
que se le ensefte a su hijo Operaciones matemáticas o conceptos
que implican cierto grado de complejidad y que, en un momento • 
dado, quids no sean empleados ju(s por el .chico. Sugiero la -
asesoría y el eatrenaaiento constantes de los padres para que -
participen activ .. ente en la educaci6n de sus hijos (sin que --
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por ello as\1111.an el rol del profesor) r para que, al involucrarse 
estrechamente con ellos, comprendan ei, esfuerz.o que implica la ~ 

realiz.aci6n de un ti-abajo aanual de buena calidad. Taabi~n sería 
importante proporciGnarles terapias de grupo en las que pudieran 
manifestar sus dudas, sus necesidades, sus espectativas, etc. -
pues al ver que forman un grupo con intereses comunes podrían e~ 
trechar sus relaciones al punto de generar nuevas y mejores op
ciones de convivencia y realiz:aci6n personal para ellos y para -
sus hijos. 

La sugerencia anterior nos conduce a analizar un punto im
portante. MUchas carencias en la metodología didáctica de la m! 
yoría de los Centros de Educaci6n Especial no se debe a la apatía 

o al desinter~s de los profesores r los directivos involucrados, 
sino a la falta de apoyo econ6mico. Frecuentemente, el presupue~ 
to con el que se cuenta se ajusta a las necesidades m6s urgentes 
y suficientes para mantener un Centro Educativo funcionando. Ap! 
rentemente, no s6lo en nuestro país se observa esta falta de ap~ 
yo a la Educaci6n Especial, Lopez Melero (19~2) describe un cua
dro similar en Espafia al exponer: "Son muchos los datos de que -
se dispone co11.o para poder a.firmar categ6ricamente que la Educa
ci6n Especial es la gran olvidada del sistema educativo. Es como 
el pariente pobre del Ministerio de Educaci6n11

• A veces, se ob
serva que el disefio de los objetivos en este campo oscila entre
lo que se desea hacer y lo que se puede hacer, planteando metas
muy ambiciosas que, aunque se cubran, no son funcionales, no por 
falta de aptitudes por parte de las personas con atipicidades, -
sino por las pocas y pobres opciones que se les han dado para i_!! 
tegrars.e a la sociedad. Sugiero que el disefio de los programas
de objetivos se equilibre entre lo que se puede hacer y lo que -
se desea hacer sie111.pre y cuando el deseo a alcanzar sea factible 
tanto humana como econ6micamente hablando. Entrenar a los alum
nos en la siembra de hortaliz.as puede ser Útil si se est! planea.!! 
do o construyendo una "granja-escuela" en la que la siembra y la 
cría de ani.Jl.aies va a proporcio1U1.r beneficios tangibles en un -
tie111po . coao son., productos aliaenticios para el consUllo de los -
111,iembros de la granja y para la venta a un p6blico que no se - -
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limita a los familiares y uistades de la persona at!pic.a, lo -
que generaría entradas ec.on6aic.as al Centro. 

Actualmente se ha manifestado un punto de vista en el que -
se expone que la educación de las personas con necesidades esp! 
ciales no implica que se les tenga que encasillar en un estre-
cho molde que indica que es lo "norm.a.l". Al ser diferentes - -
siempre atraen la atenci6n sobre si y sus ac.tos son juzgados con 
compasi6n o con dureza, Si un nifto normal rompe un '.objeto o e~ 
sucia su ropa es por descuidado, si un nifto atípico hace lo -
mismo es porque "esd. enfermito"¡ en una pelea de niftos, dig8lllOS, 
por un objeto de interés com6n, la intervenci6n de un adulto -
procurará ser justa y otorgar el objeto a quien lo tom6 primero 
o invitand.o a los dos niftos a que lo compartan, pero si uno de
ellos es atípico, el objeto le sed concedido inmediatamente -
porque "no entiende". En pocas palabras, existe una estigmati
zaci6n difícil de anular a nivel social. Educar para "integrar 
a la persona con requerimientos especiales a la sociedad" es un 
tanto utópico actualmente. Educarlo para que desarrolle s.us h.! 
bilidades personales al mbimo posible, para que tealice una l.! 
bor productiva, para que se desenvuelva independiente y adecua
damente en situaciones sociales comunes o en las situaciones en 
las que él mt's :frecuentemente se involucra (como la escuela y -

el taller protegido) implica adaptar la educaci6n a las necesi
dades del individuo y no al individuo a las necesidades de una 
sociedad que, a pesar de los esfuerzos que haga, no lo va a aceE. 
tar del todo. ¿Por qué obligarlos a trabajar .ocho horas conti
nuas si su rendimiento personal no lo permite? ¿Por qu~ obliga~ 
los a adquirir conocimientos que quizás nunca van a necesitar?. 
La graduación de los objetivos es delicada y un tanto .complica
da, más se debe ser cuidadoso para evitar sacrificar el bienes
tar de la persona con requerimientos de educaci6n especial en -
aras de una meta difícil de alcanzar, Sugiero que la educación 
de los niftos y jóvenes atípicos se equilibre entre lo que los -
hace inter¡ c.tual' adec.uadll.Jllente .en el aedio social, lo que los -
hac.e c.onvi.vü• a4ecuadu.ente ea sus medios de educaci6n y traba
jo y lo que los ha.e.e sentirse bien. 
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Todos los miein.bros de esta sociedad estamos invotucrados en 
una situaci6n de co11.pet_encia en la que el desar;rollo de m.ás y m.!:_ 
jo res habilidades intelectuales, motoras y de interacci6n. social 
adecuada per111itan mantener o mejorar una posici6n econ6mica. En 

una sociedad regi.~.a. por este principio, la persona atípica siem
pre será relegada, pues sus habilidades no alcanzan el nivel de
las habilidades que posee el promedio de la poblaci6n, por ello
se cree que las personas excepcionales no son capaces de reali-
z.ar labores o servicios que reditúen beneficios o ganancias eco
n6m.icas. El hecho de que no puedan hacerlo siguiendo cánones e~ 
tablecidos no quiere decir que no puedan hacerlo en lo absoluto. 
Si los medios de producción se adaptan a las habilidades que - -
ellos poseen pueden realizar labores y servicios con un nivel sa 
tisfactorio. 

El equipo formado por las personas atípicas, los padres y -

los profesores especialistas debe esforzarse por mejorar las co~ 
diciones actuales de educación, trabajo y esparcimiento de este
sector de la población relegado porque se ignoran sus potencia-
les, las personas atípicas tienen derecho a una vida rica en ex
periencias personales. 
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CONCLUS I.ONES 

En el presente reporte se ha expuesto la labor docente como 
educador especial en Wl Centro EducatiV'Q para personas con SÍndro . -
me de Down, agregando ademis la informaci6n necesaria para mos-
trar todos los aspectos que implica la educaci6n de las personas 
que presentan esta alteraci6n cromos6mica y, en general, de las
personas con requerimientos especiales. 

Se puede decir que la labor realizada y la fonnaci6n profe
sional adquirida en la ENEP Iztacala tienen Wla alta correlaci6n 
debido en parte a que las t~cnicas de instrucci6n derivadas de -
los principios de la Modificación de Conducta han mostrado su -
efectividad en el campo de la Educación Especial. También hay -
que setialar que la fomaci6n Wliversitaria de varios de los pro
fesores del Centro era similar, pues eran egresados de la ENEP -
Iz.taca.la aunque de diferentes generaciones, lo que probablemente 
influy6 en la aceptaci6n mayoritaria de la forma en que se estruE_ 
tur6 el programa, as! co11.o de las técnicas de instrucci6n y de -
manej'o de contingencias. 

En el Centro de Educaci6n Down, A.C. se emplearon primero,
evaluaciones de tipo cualitatiV'O, enumerando los avances observ! 
dos en cada nitio, los atrasos o estancamientos no se mencionaban; 
posteriormente se emplearon listas de chequeo en las que se mar
caba si el aiUllUl.O habia adquirido deterin.inada habilidad o conce~ 
to, si la estaba adquiriendo o si no la había adquirido en lo a~ 

. soluto, dicho cambio represent6 una mejoría, pero no se ha logr! 
do reflejar la situaci6n real. En ambos casos la Direcci6n Gene 
ral dio su aprobación al modelo de evaluación, ésto nos deja - -
entrever que e1 profesional que labora en una Institución debe -
apegarse a los. lineamientos marcados en esta, lo que, ocasional
mente, limita su acción, También tiene la opci6n de sugerir ca! 
bios o mejoras fundamentados teórica y prácticamente, pero será
el criterio ~ los directivos el que per~ita o no la implanta- -
ci6n fol'lll:al de dichas propuestas on la instituci6n en cuesti6n. 
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La labor del pro~esor especialtst~ puede verse enriquecida 
o entorpecicla por una serie de fac.tores ajenos a su c.ontrol, 
$i su interés en este campo es auténtico, el pro:fesor procurará 
enriquecer ·sus conocimientos y· refinar con ellos su práctica -
diaria, los factores externos pueden y deben ser solucionados -
por el conjunto de personas involucradas en la educaci6n de pe.!_ 
sonas con requerimientos especiales , 

Las necesidades más urgentes a satisfacer son las relacio
nadas con la formación de un presupuesto que permita lacreaci6n 
de Centros Educativos que cuenten con instalaciones y personal
suficiente y adecuado y la creaci6n de talleres, industrias y -

granjas-escuela donde los j6venes y adultos realicen un trabajo 
como culminaci6n de la educación recibida y que les reditúe 
ciertos beneficios aunque no sean econ6micos. Ello implica ubi 
car a los padres en una realidad concreta, la educaci6n de sus 
hijos llevar' a estos a desarrollar al máximo sus capacidades,
pero no superarin el total de sus limitaciones. Plantear que -
un.a persona atípica puede real Í. ztJ,.t un trabajo calificado (captu 

' -
rista de datos, secretati4ly•Stc.) refleja un desconocimiento -
que puede conducir a que se dediquen un tiempo y esfuerzos va
liosos a la obtenci6n de una meta imposible y muestra cierto r~ 
chazo a la aceptaci6n de que realicen labores manuales (carpin
tería, cocina, cultivo de frutas y verduras) que también tienen 
cierto grado de complejidad si se desea que estén bien realiza
das para evitar que los productos resultantes sean adquiridos -
por parientes y allegados por compasi6n y no porque la calidad
del producto sea aceptable. 

También es necesario buscar vías para concientizar a la s~ 
ciedad de lo importante que es integrar (aunque sea parcialmen
te) a las personas at!picas. Plantear la creación de "cines es 
pec.iales" i•cafeterías especiales" o 11tiendas especiales" es ut~ 
pico, adem's de ser una torn1.a explícita de marginación, pero -
una educación social soUcitando un trato adecuado hacia esta -
poblac.i6n perm.itir!a su integración a medios comunes y necesa- -
r i os para todos, como los de coaunicaci6n, de transporte y de -

58 



diversi6n, sin que se les recl>.ace en Jlguno ~e ellos, 
..--.......... 

Las personas con requerimientos especiales aterecen un tra
to y una educaci6n especializ.ados y tienen derecho a ellos por
que como .seres ··humanos, merecen una vida digna y plena. 
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ANEXO I 

PROGRAMA DEL NIVEL PREESCOLAR 

DEL "CENTRO DE EDUCACION DOWN, A. C." 



SECCION PREESCOLAR 

1. AREA SENSORIOMOTRI Z. 

1.1 Motor grueso. 

-Sentarse con la espalda apoyada en el respaldo, la ca

dera en línea recta con la espalda y la cabeza ligera

mente inclinada. 

-Arrodillarse. 
-Sentarse en cuclillas. 

-Posici6n de firmes. 

-Camina con la espalda derecha y la cabeza levantada. 

-Caminar hacia adelante sobre una superficie angosta --

alternando los pies. 

-Caminar sobre puntas. 

-Caminar sobre talones. 

-Caminar hacia los lados. 

-Caminar hacia atr~s. 

-Caminar en cuclillas. 

-Transportar un líquido sin derramarlo. 

-Correr en un camino marcado. 

-Cambiar de direcci6n al correr. 

-Correr coordinando y alternando el movimiento de los -

brazos y pies. 
-Se mantiene en un pie sin ayuda. 

-Pedalear una bicicleta. 

-Subir y bajar una superficie inclinada. 

•Subir y bajar escaleras alternando los pies y sin ayu-

da. 
-Subir y bajar escaleras cargando un objeto con tambas -
manos. 

-Subirse a una silla. 

-Saltar en un mismo lugar con los ples juntos. 

-Saltar ~n un mismo lugar alternaJÍdO: los pies hacia ad! 

lante y hacia atrás. 

-Saltar en un mismo lugar abriendo y eerrando las pier

nas. 
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-Saltar en un mismo lugar abriendo y cerrando los pies 
cruzando la línea media del cuerpo. 

-Saltar cayendo alternadamente sobre un pie y el otro. 
-Saltar ·hacia adelante con los pies juntos. 
-Saltar sobre una cuerda a diferentes alturas. 
-Saltar sobre una cuerda que se balancea a diferentes 
alturas. 

-Patear la pelota. 
-Patear la pelota hacia un punto determinado. 
-Trotar. 
-Rodar sobre su cuerpo. 
-Ejecutar una maroma. 
-Arrastrarse abajo de las mesas. 
-Rodar una pelota. 
-Coger una pelota con ambas manos. 
-Coger una pelota con una mano. 
-Lanzar la pelota hacia un punto determinado. 
-Recibir la pelota con ambas manos. 
-Recibir objetos con ambas manos. 
-Recibir objetos con una mano. 
-Botar una pelota y cogerla con ambas manos. 
-Empujar objetos. 
-Arrastrar una sill&. 
-Transportar una silla, 
-Aplaudir a diferentes ritmos. 

1.2 Motor fino. 

-Empujar objetos pequefios con los dedos. 
-Presionar un objeto con toda la mano. 
-Soltar y levantar objetos. 
-Empujar papel. 
-Hacer bolas de papel. 
-Pasar un objeto de una mano a otra. 
-Apilar diferentes materiales de construcción. 
-Manipular diferentes materiales. 
-Modelar diferentes materiales. 
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-Rasgar papel. 
-Ensamblar: encajar y desencajar objetos a presi6n de-
diferentes materiales. 

-Picar con aguja o punz6n. 
-Realizar movimientos· con los dedos siguiendo una rima. 
-Doblar papel. 
-Rayar . 
-Pegar. 
-Pintar. 
-Recortar. 
-Ensartar. 
-Enrollar 
-Enroscar. 
-Envolver y desenvolver. 
-Levantar los objetos utilizando los dedos en forma de 
pinza. 

-Sostener el pincel y el lápiz correctamente. 
-Usar el lápiz adecuadamente. 

1.3 · Sistemas sensoriales. 

l. 3 .1 . Visual. 

-Agrupar objetos por formas y/o colores. 
-Discriminar diferentes formas manipulando los objetos. 
-Seleccionar figuras (2 o más) que tengan cualidades -
semejantes (color, forma). 

-Observ'ar · Y··.d~scribir objetos por su forma y/o color -
seg6n el modelo ·propuesto. 

-Aparear objetos e imágenes iguales;. ·· 
-Igualar objetos con imágenes representativas. 
-Localizar figuras escondidas en una l!mina. 

1.3.2 Auditivo. 

-Discriminar ruidos y sonidos ambien~ale~.:~ · 

-Localizar con los ojos cerrados o vendados el sitio -
donde se produce un ruido o sonido. 
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-Imitar y reproducir sonidos siguiendo un orden. 
-Reproducir la secuencia de sonidos ejecutados por ins 
trumentos musicales. 

-Reproducir secuencia y duraci6n de sonidos. 
-Distinguir la intensidad de sonidos musicales. 
-Sefialar la intensidad del sonido musical con palmadas 
y con los pies. 

-Asociar sonidos con el instrumento que los producen -
(silbatos, cascabeles, maracas, etc.). 

-Reproducir mediante salto y cadencia los intervalos -
cortos y largos indicados con m6sica y palmadas. 

-Identificar las entonaciones de la voz: alto y bajo. 
-Distinguir sonidos que representan emergencias (carro 
de bomberos, ambulancias, patrullas). 

1.3.3 Tactil. 

~Manipular objetos. 
-Reconocer objetos por medio del tacto (juguetes, artíc~ 
los escolares, material did,ctico, etc.). 

-Manipular objetos de diferentes texturas (áspero-terso). 
-Discriminar texturas isperas y tersas. 
-Manipular objetos gruesos y delgados. 
-Discriminar objetos gruesos y delgados. 
~Manipular objetos duros y blandos. 
-Discriminar objetos duros y blandos. 
-Manipular objetos secos y mojados. 
-Discriminar objetos secos y mojado~. 

-Manipular objetos pesados y ligeros. 
-Discriminar objetos pesados y ligeros. 
-Manipular líquidos y objetos fríos, tibios y calientes. 
-Discriminar líquidos y objetos fríos, tibios y calien-
tes. 

-Identificar superficies y objetos pegajosos. 
-Aparear objetos por su textura, peso, consistencia, 
temperatura o estado (seco o mojado; líquido o s6lido). 

-Manipular objetos y sustancias s6lidas y líquidas .• 
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-Discriminar objetos y sustancias s6lidas y líquidas. 

1.3.4 Olfativo. 

-Discriminar olores fuertes y suaves (alcohol, flpr). 
-Discriminar olores agradables y desagradables. 
-Discriminar alimentos y sustancias (perfumes, medici-
nas, etc.) por su olor. 

-Identificar elementos del medio ambiente por su olor 
(vegetaci6n, humedad, pinturas, quemado, etc.). 

-Discriminar elementos inoloros (agua, aire, vidrio, 

etc.). 

1.3.5 Gustativo. 

-Discriminar saberes dulce y salado. 
-Discriminar sabores ~cidos, amargos y agrios. 
-Identificar por su sabor alimentos usuales. 
-Identificar el sabor de alimentos líquidos y s6lidos 

(ejemplo: gelatina de fresa, lim6n o naranjá, etc.). 

2. AREA DB AUTOSUFICIENCIA. 

2.1 Higiene personal. 

2.1.1 Lavarse. 

-Lavar las manos y la 
a) Uso del lavabo. 
b) Uso del jab6n. 

c) Uso de toalla. 

cara: 

2.1.2 Lavarse los dientes. 

-Tomar correctaatente el cepillo. 
-Poner la pasta en el cepillo en c¡intidad. adec~acla .. 
-Cepillar correctamente la dentadura. 
-Enjuagarse la boca. 

- - -· ~ .- ··--
-~illli>iar el cepillo. 
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2. l. 3 Peinar se. 

-Tomar correctamente el peine o cepillo. 
-Peinarse apropiadamente. 

2.1.4 Uso del paftuelo. 

-Tomar adecuadamente el pafiuelo. 
-Soplar por la nariz. 
-Limpiarse. 

2.1.S Limpieza del calzado. 

-Cepillar. 
-Pintar. 
-Limpiar. 

2.1.6 Uso de crema en cara y manos. 

2.2 Vestirse. 

-Ponerse y quitarse adecuadamente prendas de vestir: 
Camisa o blusa. 
Pantal6n o falda. 
Su~ter, sudadera, chamarra • 

• Vestido. 
Ropa interior. 
Pijamas. 
Calcetines . 

• Zapatos . 
• Botas • 

• Sandalias • 
• Pantuflas. 

-Abotonar y desabotonar. 
-Abrochar y desabrochar. 
-Subir. y bajar cierres. 
-Amarrar y desamarrar agujetas. 

-Colocarse el cintur6n. 
-Cerrar hebillas. 
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2.3 Entrenamiento en baño. 

-Ir al baño sin ayuda cuando es necesario. 
-Avisar cuando tiene que ir al baño para que le ayuden. 
-Bajarse y subirse la ropa al ir al baño. 
-Controlar la orina durante el día. 
-Uso correcto del papel higiénico. 
-Limpiarse. 
-Bajar la palanca. 
-Lavarse las manos. 

2.4 Hábitos de comida. 

-Masticar la comida. 
-Untar con un cuchillo. 
-Usar servilleta. 
-Permanecer ante la mesa mientras come. 
-Utilizar la cuchara sin derramar la comida. 
-Utilizar el tenedor para trinchar la comida. 
-Utilizar el tenedor .para picar la comida. 
-Utilizar el cuchillo para cortar los alimentos. 
-Comer con la boca cerrada. 
-Servir líquidos de un recipiente a otro sin derramarlos. 

2.S Hábitos de orden y limpieza. 

-Guardar en su sitio los materiales después de util.izar
los. 

-Limpiar la mesa y el mantel después de tomar los aiimen 

tos. 
-Tirar la basura en el lugar correspondiente. 
-Lavar materiales después de utilizarlos (pinceles, bro-
chas recipientes, utensilios de comida, etc.). 

-Mantener limpio el sal6n de clases. 

2.6 Prevenci6n de accidentes. 

-Evitar meterse objetos a la boca, nariz y oídos. 
-Informar sobre algún peligro. 
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-Utilizar con precauci6n objetos punzocortantes. 
-Reportar el dafto ocurrido sobre su propia persona u -
otras personas. 

-Manejar con precauci6n los enchufes el~ctricos. 
-Utilizar con precaus:i6n los juegos. de jardín. 
-Evitar probar o ingerir sustancias de envases que - -
no conoce. 

-Evitar ingerir medicamentos no indicados. 
-Pasearse por diferen~es lugares con o sin vigilancia. 
-Evitar tropezarse con objetos. 
-Evitar peligros como las esquinas de los muebles, pi-
sos resbalosos, etc. 

-Evitar el acercamiento a animales que los puedan lesi~ 
nar. 

3. AREA DE LENGUAJE~ 

3.1 Respiraci6n. 

-Realizar ejercicios de succi6n y soplo (anexos). 

3.2 Ejercicio orofaciales. 

~Realizar ejercicios orofaciales (anexo). 

3.3 Vocalizaci6n • 

..,Jmitar la posici6n bucal para pronunciar una vocal sin 
emitir el sonido. 

-Emitir el sonido de las vocales. 

3.4 Onomatopeyas. 

~se manejar'n de ~cuerdo con la wiidad de trabajo. 

3.S Sonidos ecoicos. 

-Baitir vocales (diptongos). 
-Emitir palabras divididas en sílabas (utilizar la se-

.. cuencia didlctica: b ,ch, f, g ,k, 1,11,n,fi,p, t ,y .s, d, j , r, rr) 



-Emitir palabras monosílabas y bisÍlabas. 
-Repetir pares mínimos (anexo). 

3.6 Articulaci6n. 

-Se trabaja a nivel ecoico en las actividades de: calen 
dario, noticia, lista de asistencia. 

3.7 Estructuraci6n. 

-Descripci6n de U.ininas. 
-Completar ideas de lÚlinas y cuentos. 
-Expresarse en el juego simb6lico. 
-Expresar experiencias. 

3.8 Lenguaje receptivo. 

-Se trabajar¡ en las diferentes actividades del día. 

4. AREA ACADEMICA. 

4. 1 Atenci6n. 

-Establecer contacto visual. 
~Fijaci6n visual en situaciones discriminadas. 
-Seguimiento v~sual de estímulos suce·sivos. 
-Mantener su atenc:i6n el tiempo que dure una activida·d. 

4. 2 Imitaci6n. 

Reproducir conductas motoras finas. 
Reproducir conductas motoras gruesas. 

4;3 Seguimiento de instrucciones. 

-Ejecutar indicaciones simples (manejando una sola ins
trucci6n, ejemplo: Siéntate; Ag!chate; Cierra la puerta, 
etc.) •. 

-Ejecutar indicaciones complejas (manejando dos o· más -
instrucciones, ejemplo: Si~ntate y s.aea tu lunch). 
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4.4 Identificaci6n del esquema corporal. 

-Señalar en sí mismo, e~ otra persona y en una lámina, 
las partes de su cuerpo: 
Cabeza (cara, ojos, cejas, pestaftas, nariz, boca, la

bios, dientes, lengua, mejillas, frente, bar
billa, orejas, nuca, cabello). 

Tronco (cuello, . hombros, espalda, pecho, cintura, ca
dera, abdomen, nalgas, ombligo). 

Extremidades ·superiores {brazos, codos, manos, dedos, 
uftas). 

Extremidades inferiores (piernas, muslos, rodillas, -
pantorrillas, pies, tobillos, dedos, uftas). 

-Nombrar las partes del cuerpo (ver tarea anterior). 
-Seftalar y nombrar las partes internas del cuerpo: &ª! 
ganta, corazón, pulmones, estómago, intestinos. · 

4.5 Discriminaci6n e identificación de colores. 

-Discri.Jllinar objetos de color rojo. 
-Discriminar objetos de color azul. 
-Discriminar objetos de color amarillo. 
-Discriminar figuras de color rojo. 
-Discriminar figuras de color azul. 
-Di.ser iJnin.ar .figuras de color amarillo. 
-Identificar (señalando y/o nombrando) objetos rojos. 
-Identificar (seftalando y/o nombrando) objetos atules. 
-IdentificaT ·(señalando y/ o nombrando) objetos am~rillos. 
-IdentH,icar figuras rojas· (sefialando, nombrando, recor-· 
tando, etc. utilizando diferentes materiales). 

-Identificar figuras azules (seftalando, nombrando, recor 
tando, etc. utilizando diferentes materiales). 

-Identificar figuras am.aTillas (seftalando, nombrando, -
recortando, etc. utilizando diferentes materiales). 

-Aparear objetos y figuras del mismo color (primarios). 
-Agrupar figuras u objetos de acuerdo a su color (piiln!. 
rios), 

-Seftalar objetos comunes de diferentes colores (primarios). 
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-Discriminar objetos de color verde. 
-Discriminar objetos de color blanco. 
-Discriminar objetos de color negro. 
-Discriminar objetos de color naranja. 
-Discriminar objetos de color café. 
-Discriminar objetos de color rosa. 
-Discriminar objetos de color gris. 
-Discriminar figuras verdes. 
-Discriminar figuras blancas. 
-Discriminar figuras negras. 
-Discriminar figuras anaranjadas. 
-Discriminar figuras cafés. 
-Discriminar figuras rosas. 
-Discriminar figuras grises. 
-Identificar (sefialando y/o nombrando) objetos verdes. 
-Identificar (sefialando y/o nombrando) objetos blancos. 
-Identificar (sefialando y/o nombrandol objetos negros. 
-Identificar (sefialando y/o nombrando) objetos anaran-
jados. 

-Identificar (sefialando y/o nombrando) objetos cafés. 
-Identificar (sefialando y/o nombrando) objetos rosas. 
-Identificar (sefialando y/o nombrando) objetos grises. 
-Aparear obj_etos y figuras del mismo color (secundarios) 
-Agrupar figuras u objetos de acuerdo:- a su color (secll!! 
darios). 

-Seftalar objeto~ comunes de diferentes colores (prima
rios y ·secundarios) . 

4.6 Identificaci6n de formas. 

-Discriminar objetos redondos. 
-Discriminar objetos cuadrados. 
-Discriminar objetos triangulares. 
-Discriminar objetos rectangulares. 
-Discriminar objetos ovalados. 
-Discriminar figuras redondas. 
-Discriminar el círculo, usando diferentes materiales. 
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-Discriminar figuras cuadradas. 
-Discriminar el cuadrado, usando diferentes aateriales. 
-Discrillinat figuras triangulares. 
-Discriminar el tri,n¡ulo, usando diferentes materiales. 
-Discriminar 
-Discriminar 
-Discriminar 
-Discriminar 
·Identificar 
•Identificar 
•Identificar 
lares. 

figuras rectangulares. 
el rectmgulo, usando diferentes materiales. 
figuras ovaladas. 
el 6valo, usando diferentes materiales. 
(seftalanc!o y/o nombrando) objetos redond9s. . . 
(seflalando y/o nombrando) objetos cuadrados. 
(seftalando' y/o noabrando) objetos triangu-

-Identificar (setlalando y/o nombrando) objetos ovalados. 
-Aparear objetos y figuras que tengan la misma fol'lla. 
-Agrupar objetos y figuras de acuerdo a su forma. 
-Abstraer las diferentes formas en objetos y figuras. 

4.7 Relaciones espacio-telllJ>orales. 

4.7.1 Posici6n. 

-Seftalar con relación a sí mismo las siguientes posici~ 
nes: arriba, aba,o, adelante, atr'5. 

-Seftalar con relaci6n a otras pers.onas las diferentes -
posiciones: arriba, abajo, adelante, atr4s, enfrente,
junto, enmedio. 

-Seftalar con relación a objetos y lugares las diferen-
tes posiciones: arriba, abajo, adelante, atris, enfre~ 
te, junto, elllll.edio, dentro y fuera. 

-Seftalar en una 1'1nina las diferentes posiciones: arriba, 
abajo, adelante, atris, enfrente, junto, enmedio, den
tro y fuera. 

4.7.2 Lateralidad. 

-Seftalar con relación a sí mismo a un lado y a otro. 
-Discriminar con relaci6n a s{ mismo, derecha-izquierda. 
-Seftalar con relación a s! mismo los elementos que se -
a la derecha o a la itquierda. 

75 



4. 7 .3 Tamafio. 

-Discri.Jllinar objetos de acuerdo á su tamafio (grande-p! 
quef\o o chico-aedian.o, alto-bajo, largo-corto). 

-Aparear objetos de acuerdo a su tamafio. 
-Aparear figuras de acuerdo a su tamaño. 
-Agrupar objetos de acuerdo a su tamaflo. 
-Agrupar figuras de acuerdo a su tamafio usando diferen 
tes procedimientos. 

-Identificar entre personas, animales, frutas, etc. lo 
grande _y lo pequefto. 

-Aparear o~jetos semejantes. "" 
-Seftalar y/o nombrar las ilustraciones de dos objetos -
comunes. 

-Igualar por pares las figuras relacionadas (ejemplo: -
perro-hueso). 

-Juntar dos partes de una figura para hacer un todo. 
-Agrupar las figuras en conjuntos. 
-Recordar el objeto que falta de un grupo de S. 
-Seftalar y/o nombrar la parte que falta de una figura. 
-Seguir secuencias de objetos (ejemplo: 
-Expresar los conocimientos cuantitativos: uno, otro, -
· todo, nada. 
-Discriminar m's - menos - igual. 
-Imitar verbalmente cadenas de números apare&ndolos con 
objetos: 
a) 1, 2. 

b) 1,2,3. 
c) 1,2,3,4. 
d) 1,2,3,4,5. 
e) 1,2,3,4,5,6. 
f) 1,2,3,4,5,6,7. 
g) 1,2,3,4,5,6,7,8. 
h) 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
i) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

-Igualar el número de elenento& de·~ 'COftjunto (1 al S) 

(6al10). '· . - ·. 
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-Contar objetos (1 al 5) (6 al 10) m6viles que van sien 
do apareados. 

-Contar objetos fijos presentados en forma ordenada. 
-Contar objetos fijos en desorden (1 al 10). 
-Decir cu~ntos elementos hay en un conjunto. 
-Dar tantos objetos de un conjunto como se le pidan. 
-Relacionar el nmnero con la cantidad de objetos. 
-Relacionar el n6mero con la cantidad de elementos ilus 
trados. 

-Igualar nWlleros (1 al 5) (6 al 10). 
-Seftalar y/o nombrar nWlleros (1 al 5) (6 al 10). 
-Seftalar y/o nombrar qué n6m.ero sigue (l al 5) (6 al 10). 

-Seftalar y/o nombrar qué n6mero va antes (1 al 5) (6 al 
10). 

-Calcar, remarcar con l!piz o trazar siguiendo un punte! 
do, el nfunero cuyo concepto esté adquiriendo. 

4.9 Pre-lectoescritura. 

Lectura. 

-Observar hechos que ocurren en la escuela. 
-Distinguir los hechos que se les indique. 
-Seftalar la l!mina que se nombre. 

:·:--Seftalar y/o nombrar la.s figuras que se le indiquen en 
la l!nina. 

-Recordar elementos ·de una l'-mina. 
-Seftalar y/o nombrar la parte que falta de una figura. 
-Sel\alar y/o nombrar las figuras de un libro. 
-Pasar las p'ginas de un libro, una por una. 
-Encontrar un libro específico. 
-Secuenciar dos o tres figuras de acuerdo a una historia. 
-Seftalar sunombre escrito, 
-Describir, despu~s de observar objetos. ~ersonas y ani 
males. 

-Distinci6n entre imagen y textos. 
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Escritura. 

-Garabatear espont{neamente. 
-Rayar libremente en superficies amplias. 
-Rayar libremente en superficies limitadas con diferen 
tes materiales. 

-Rayar siguiendo un ritmo. 
-Puntear en todo el especio de una hoja libremente. 
-Puntear en todo el espacio-de una hoja siguiendo un -

ritmo. 
-Puntear en todo el espacio de una hoja siguiendo un -
ritmo y cesando de puntear al interrumpirse. 

-Iluminar superficies l:Unitadas con movimientos izquie!. 
da-der-echa. 

-Iluminar figuras libremente. 
-Iluminar figuras respetando el contorno. 
-Iluminar usando los diferentes planos de la hoja. 
-Seguir con el dedo el contorno de moldes. 
-Seguir con el dedo la direcci6n de líneas. 
-Seguir la direcci6n de líneas con crayolas. 
-Realizar ejercicios en el aire de arriba a abajo y 

viceversa. 
-Realizar ejercicios -en el aire en línea inclinada, de 
arriba a abajo y viceversa. 

-Trazar· lineas rectas (verticales y horizontales) - -
siguiendo el punteado presentado· en diferentes planos 
de la hoja. 

-Realizar ejercicios en el aire en línea curva. 
-Trazar líneas curvas siguiendo el punteado presentado 
en los diferentes planos de la hoja. 

-Trazar líneas coJDbinadas rectas y curvas, siguiendo -
el punteado presentado en los diferentes planos de la 
hoja. 

-Calcar . 1 íneas rectas, curvas; inclinadas y combinadas, . 
utiliz.ando los diferentes planos de la hoja. 

-Tt'azar líneas rectas, curvas e inclinadas, utilizando 
los diferentes planos de la hoja. 
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-Realizar ejercicios en el aire en forma de circulo, de 
izquierda a derecha y v-eceversa, 

-Seguir con el dedo el contorno de un círculo. 
-Seguir el conto~no de . un círculo con crayolas. 
-Seguir el contorno de figuras con crayolas. 
-Trazar cículos siguiendo el . punteado presentado en los 
diferentes planos de la hoja. 

-Trazar cículos utilizando diferentes planos de la hoja. 
-Trazar figuras presentadas . en forma punteada en los d,! 
ferentes planos de la hoja. 

-Calcar figuras. 
-Calcar dibujos. 
-Trazar~ras utilizando los diferentes planos de la 

hoja. ' " 1. 
-Copiar"'Tlgu~4s s~~c~~las que la maestra dibuje. 
-Repetir palabras que contengan la vocal en éstudio 

(secuencia i, e; a, o, u). 
-Seguir con el dedo el camino. de la vocal en estudio -

(el camino se presentar' en diferentes materiales). 
U,tt.~.M· CJ 

-Repetir la vocal oralmente conforme la sigue por el - ~XTA 

camino presentado. 
-Modelar la vocal en est.udio con diferentes materiales 
(plastilina, sopa, bolitas de papel, etc.). 

-Calcar la ~ocal en estudio .del modelo que se le prese~ 
te. 
-Escrl.bi~· en el aire l• vo.cal en estudio., s.iguiendo el 
tra~o imaginario con su maestro. 

-Identificaci6n de las vocales. 
-Apareamiento de vocales iguales. 
-Combinaci6n de las 5 vocales para formar diptongos. 
-Remarcar vocales o diptongos trazados con. lápiz suave. 

4.10 Conocimientos Generales. 

Se realizarán las actividades de acuerdo a la unidad -
tedtic:a. 
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5. AREA DE SOCIALIZACION. 

5.1 Pautas sociales. 
-Saludar y despedirse, 
-Dar las gracias. 
-Pedir permiso. 
-Pedir por favor. 
-Tocar la puerta antes de entrar a alg6n lugar. 

5.2 Relaciones interpersonales. 

-Jugar apropiadamente sin la intervenci6n del adulto. 
-Caminar tomado de la mano de una persona conocida. 
-Participar en juegos paralelos. 
-Iniciar actividades de jUego con otros nifios. 
-Ayudar sin que se le pida en diferentes actividades. 
-Compartir objetos o comida con otra persona cuando se 
le .Pide. 

-Esperar y tomar su turno en cualquier actividad de 
grupo. 

-Contestar preguntas sociales, ejemplo: ¿Cómo te llamas? 
¿Cuántos aftos tienes? ¿Dónde vives?. 

-Respetar Hmites establecidos· socialmente. 
-Cmb·iar de ·actividades sin resistencia o demora. 
-Participar . en actividades grupales organizadas. 
-Prestar sus pertenencias cuando se le pidan o espont! 
neamente •. 

-Aceptar las ~eglas ae un juego. 
-Cooperar en el trabajo de equipo. 
-Participar en actividades cívico-sociales. 

80 

~ . . 



ANEXO II 

PROGRAMA MENSUAL 

PROGRAMA SEMANAL 

Y EVALUACIONES 

DEL "CENTRO DE EDUCACION OOWN, A.C." 



CENTRO DE CDUC/\CI ON OOWN, 11 . C. 

StCCION :Pr•waac CRLf'O ~ 
/.;::, ESQ:A,~ !9H · 1919 

TtXA OBJ!:T I VO ARC:AS EVALUACION 

t1i c.uctpo 

~
"°'º· · Mor.celo 'j O:.co.r IA/"I Orctc.. Occ..ac·. 
ut \dC.t'lhf•~ucri "j ~ñc..1c.n m~ 
~v (UCJpO Cc...btlO. . i'ontc 

C.lO\. , eo.crft)') . O'K4"'°~ C> • C. ~ 

I ~ kl1" "°'"C.$ de \o coro 

1Ho<jO•' V«on"=<- 'j iut _ 

~
• Qu_• 10<."i.¡. •~ut j """.' "".• , m~mq . «" o4'rc.. ptr X>l'C.. 

une.. 1c._,.,;,.;c.. 14n P""~ 
1 c. e<\l>uc ... . o.i 1 <onco !f 
\o.s q:JC'hC.M\OQdc~ 

'º . .1.up'rlc.. j Trc."c.s 
utt 1otnhf•ctuc. ~~Ore 
un a:~ e¡ vctne.. lo~ ot9c.no'.) 

1n-{cz.1t'\O:> c.c:nt.OfO _c.otc.-<-0 '1 

t.J ! monc.~ cr.~ loM~v ~ 

ln;C.")1100 .. .) 

--o--
. Qua. 1n1e;.1 cl"'\ j M\Jo1.r.n. 

i't' ~ "'• s;;.tlc.r O. Ql'(trtn'lc 

. PHurc.. ~ 
- Out. MltJOfCl:" le.. c.c-t,v , oa(~ 
Ck pc.ic.c., Vt\C.. ~tJo1c.. 0 11 • .. -

tc:J1c."00 1c.. '- t,,lf\ pvnfu <w«•°f ...,, 
<.: -- o.--

• 0-JCl. •CCl,rt•" $~ ._utncto 
ltt'\(. C."} j ..._ on\Q r f'c.) '.-

· r .. .. 1 '· 1 le,{>., n•• • ... ~. - ~ .. &. 

J Orac... "Cn•0< •C mo · 1 
~ .. i. . 
ti ~oiQr <;!ru«>o 1 

1 

l 2 . l./ator f'"º 1 

1 

~RO Hoó1(,. HcrooOae' 

tES Oc:lw.Da. 

O ll S I: R V A C : .~ ¡.; i: S 

$. rlono10 . #o .. crtlc... ':) o .xc-r ""'~°"º"c.. 
~0t-1f. ":)il..I OOJct-f•"° onidi Oc) mo 1 ruc.1ctc.n ú:.. 
b,a~urS•CJO" ~la~ pcria qut: ~~c. c>•ua,C.:r 
Mo'oct V~rOl'\t «- ~ lcur 

00 
N 



,. 

"'. 

z ~
 

-z e u <
 

u :;; 
~
 

e,¡ 

r.: !'.) 

::) 
~
 

f-z ~ 
u 

(') 
a: ~ Cal 

~ 

j o 11. 
:::> 
a: 
o 

.,, rL 
::;; ir: 

d
': 

,.] 

e 
z 

u 
º g¡ 
u 

o 
u
~
 

f;f 
<

 "' Cal z o u <
 >
 a: Cal 

"' (!] o z o u <
 ::> 

-l 
<

 >
 

Cal 

<
 Cal 

a: 
<

 ' .¡ 
., ] r 
d 

:¡ 
c:;t 

"< 
~
 

~
 

<'.( b !! 

" 

·"' ii' ~
 

<n 
9 

--< 
..... 
,<

) 

·e ;¡. o 

83 

~
 

o
-

" 
·

':t 
? 

E
 

'.!"g 
... g 
? Cl 



e r N f R o , r. r E o u e "- r I o N D ( 1 w N· 

!.,e:N· i f 41: f>nrrmfg< 
'. .. :""'' .... .,, ·1el ___. tt l _d& C')c1,,bc• 
' · ' · :~ 

Grupo : C' 1nc'o • 

c1., .su. 

, ... ,~ 

. Soc.ic.11.:.C. _ 
: ~on 
1 
1 

\~rto_ 
. rrolfÍ~ 

':lorn~rio · I 
- ~ff·~ 1 

o-..c~ ; 
1 

i 

Com:91ido 

~ - ' 

u 

t.?> .l. 

""·" 
-=--io- 11.:t -.s4q 
rrcll"' , 1 
~-... 

".:>cn-.>Of i(> J . ~ - · 
P"O\lt4. 

ÁCn~jC. ' ~- j 

/\i::t j V ido<tes 

'5oluClo ' ln ~I ~·i:> - lo <~C41c/c:.. rot,_ 
un C•;WC . ~ óO" les VU- O•U con1oAOo 

'(c:<ii1'1<~ .. ~ ol rc~l>CdO . · 

- l?on« ~He:« _ cQ.M•nor ~~" d'{<"•"-lcs 
IY1i~ (<Op•OO!> _ lcnio1!o_) • 

-TÓ<:O"OO .ou;o:tU\1tS !Rsfruflltn.~ Ck pc:rcv<JÓ'> . 
llc"Qf el rdmo oc vonQS co11c1ot\f.S . 

- 0$$1cnctC: Tcc.l\G.. 

Uat~C.,C.. . \<<<_ 'j HzdCc1Qr ~lot»QI ~nic:· lo 
tc,,c.., Oc.1 o,c.. 

- eccor\G.< pop<I lu"1r< OC co'Qln . P<ll°' ~ 
pcOG<.•°bS !>OIC>f< el ~jlg oc \c. f •9ute. ""'" · CSlcJI 

.~1u0• Ono<. : >ic...-olo_ .l-lotcctc- _:;, Os.cc:r • .,,;c..,lb 
on•cc.. . Hc<jou ~ 'T«c • irici~ ; Trc:.nc:i:. _ 
ia 'j .l.upiic:. • ove.lo 

r, .loc.c.11ic.r le. ¡ . ~.:,,c. <;iv< c:slc. ua:inooar, "'" le. 

lfc.m•nc. º°""'"""'ºº ur> '"°º"'º 
¡- Soplc.r c. i~s O<t popaiQ po;C. hoc:.Cf OUfÍll;J~!> 
iU' IJf> vC:.0 c.on C~...c:.. 

1 
¡ 

t\u~ ::;l:ro: &á.(0 Hcrnf'"M'JÓ,u 

p¡-,, , eccolar: ~.B ...... i'f~- ~19~1'1'-'--------
l' l .-111 tlc 1·r a l,.,.-1i l 1: _______ _ 

·- -- ------, 
fota tt.;1·} . 1) d lffi<•L) f'I. 

~~- -lr.O~io:.
CC>Y _ _ d....,b_ ~. 

-&.!. 

f '"~'' · 1 i_jt lO~ ... 
C.~'!>101 bt<Krw1c.':. flc:."Cf~ 

>_,c..:.. con ~I C110wJ" ~ ''
·~ · c.orrnponoénk ~ 

Ho.i(.'> Ole: un-tulooc-"11 . 
""4U..:f.-d<> cnf« l/GtC.') 
111.<1>'> c.olO re:~ 

Popo\...') ""°~- ~uc.. 

Lv.-1l 11.:11 : ió11 r-ti~ ; • . , v . u · ·i ( lf1e ~ , 

.. 

. - - -·· --------- ------

! 

O> .... 



~ic:· ·~ ié.1l: '''DO''º' 
~ ... •:t•up., 

r":· .. :.·.! Cnntenido 

CE:NTRO Df e:ouc ;..rrcN DOW N· 

Grupo: e,cicq 
d•.ISD· 

Maestro : ~ Hgcaa"me, 

Mo esec!J.r: ¡qrg · 1919 
F~:rn de :-:r·:~ ... : ·.:· 

l' . ..:tividades Mar1:wi .. tl . jidá~:ri . :r· ~ · ., •• • 1 Lt• ; .~. n tibs ··;' .• ,. ~,- : üOe!"~ 

~~_,.~~~~~~--r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~r-~--~~~~ ·· ~~~~~~~~ 

·¡ ~·U:..·- '·' -Soh.JOlo c:ioi'> 5-:t · juc;,o.r rcnOCQ · l)or.c, t>lo.ne. C. le.. ruc.oc. ck Sc.n 
~·~vCI . Qmo c.1o 

\

, 1 Q. · · T ' , ¡ - ~1$ie,nc¡c:- :s TCC.\otl:.. 
1 1 

¡ac.c;,cKm.cc.. ¡ ~ q ·~uc11.t;,c. 
ITc.f't'\C- l'l()lo . ."4crccJc.. ~ ~t": SCf\C.ler en ~· '"'~ 
1 le. .. ponca de ~o. ce.re.. 

1 
l:b'jClC:t . l/c.roÍ\~ :j l«rc. ·. ~nC.ic.r "'" c.1 t'OMf:>c.cc.. 

tt.0> Clc( f'flun~ ore.u» co:fo> M0.~03 Oc.oo> 
: P•<~nc.."I. fftu,t<.11.. ,a0,·11c.:s . t»,n1Q<ritic..l p1C'S · troritu 

c.llo nornOtCS . c.,¡.¡.,,,._ _ ~' , _,¡ ·1c é:i. P<>3•iol<. 

1 

f 

JOu1.x...Oc. · 1· i f.I ~ '1.3 o.o 
! . 2. '4 

i ' ' 1 -· !acc.a~"''"'"' .... , 
1 

i 
ltx:u1dc . lt 

:nol"t\o..e.,10-' · 
l)g.,,.C., J.vprlc:- :ti~> ~"''/o)~<>) '·'"',,n.,s 
.crc o.u corc:..On . pvlMon<" c311>1>""~" e 1t1~ul..,us 

- .Lo.~x c.c..c. · !j rftc.no3 ; pc.1~~• 

• Cotnc.r,. "'~"ªº cliwcdof , ircc.'dus et<. vt1e.. {'rc.ilc. 

..,..,. c.oMO (W(J.r.l#fD. . pc,c. ' c.lt. ' 

- l>c.c.·, c.I . noN>tif<. c.ICI nv,.;,(IO Qv<. cl.j~-;.¡ oc c:n-lrc 
,... l'llOft'bft ~ pOMI . c.n el p• lirrci. lo. cu-ri 10oa CJ< 
CCC ~pon d•(frlO 

Sc.Hc:r "'"C. ~<rtx. 9u• ~ ve. clcuc.,ou poco e F-0'"' 

!Un rornpcccouc.:. el• le.. 
'r•43;_,,.... nvn1e>nc.. d~I . 

:.+o.M0"'1 d~ un n·.r.c,, C'l'I 

.>(vf. ~ ven lol o.gé.no) 
t\1crnu:. c.CJ'<ON COICl~ 

aio~o> ~ 

et 

<1<1 

U ne. CLt<ICIC.. o rnlXCi<. 

OD 
VI 



CEN TRO f' F · E~ Uc.~. 

~c ·'::i ,~ n: }'cqq .. ,rc' IQ< <:;ru~o : .....,.l;-1~Cc~o..._ ____ _ 
~c;1•~1· ·1."' .1c! __ .~ ~ __ de Cc..u;u de ..IS.ü. 

( N [ ' ·-:' · . .¡ 'I . 

'.'\J¿~r:---=: 4co,<c Haux:oCrCJ 

.>f.c ~sc:o:o: . >: : JqS¡¡ · l'l!'9 
' ~·::: J.( ;gc\C\') ? '. :íl ,

1e - :·:: .. · ·l·.: --------

.." t"t!.:l 

,

1
~~.é.luC.. 

Sw~rio _ 

. f'Y\O'lr 1 L 

I s.u,~,;º . 
fl"tO' (ll 

1 

Occ.~~.Cc... 
! 

Cc,ntcnido 

5 .1 

u 

' ':> ;__ 

~. q 

A..::'t i vidade:s 

1 

Sc.iuao 

• ec,...r ctf . .sc..Hcr cc:m1nc...r -troic..r 

1 . 
~ . C.o" ,IC.Js Ojr,J~ 1c..pC.C10~ c..A:>•cC.< ele. CIOi'C((, V1(/1C 

lal ~"'ªº Cfc. u" 1ns1 H.Jl"r'l<.f'l,fc) '1 :X.Cju;rlo hc~1c... 

\

llc.9c< C'- , ·, 

-w,s1ctnc.1é. t'~ '::! 1Jo;~1C.. 
1 
1 

1- f/Ol\Olo µO.<Cc!c.. j O~r : °tivSCC.r . ctn1o lo.> 
b , 10'°'6 p1tt3ca~ ~" tos p0tt:a~s. . le.. voc.cJ C"::( 1 .. nr le... 
i~G€.~irc... \c.~ 1f\C/14vc. 

LFHoojct<~ , Vct•o;.,,(e. j lfrt. : bus«>< . aiitrc_ lo• 

r1on<> P"'3.ººº' .'lSI. lo> por<td<s . <ti c:t•P1""'!J., g._,< 
e. rn c-.~~1,c... lo 1r"ICI 'f¡°vc 

'Dc;.v;c:< .l.u¡:)dc:. j ,,.,.,,¿, 'Dv>car. ctn1rc. los CI'<ioncl 

p<t'JO."'.o:-. . otn lo~ p<>t<.CI<> , le. s1ic.tx. · 9vc 1c. mc.<.>1rr... 
lct3 1na.c¡u< 

M.~c ~t· .i . : i1 ·J ií\á ,"": t.: 

1 

1 . 
!Une.. pc.f'ID•c.fc. un 

\' """'"º . 
1

20. e lene¿~ e.o n vecoJ a::. 

ó•plon90~ '1 "''lc.oc.s 

~n.sorio. 1 l . !> .:> ¡- Prooc.r =icbor o.rnc:.r~o ~",.;º;,) '::j avlc<. Cc.iWa::.r) JU<JO d< ¡,,.;.,~ ::l e>¿u<D.r \ 
;tnoif•l ! p:impo.l"'c..<ICJ~ 'j OC:3Pv<~ '!iC.f\C-IG1iCJ) cucnc:to :;)< 1t 

l ¡ "°""'º'ª (JfC u 01t0 - . l 
¡Cl=a • ...:..ce.. .in J ~c.c;¡cr '" "' ""ilv(.rr<:- el< U•' IC!:j.O le> t''9U'':' u" <l~qv<tO"Co ':jfC.n:1< d< i 
: U"' ')4...Jpt;>~1C,O,., C.'t\ C,c. ~(.;(.! l(.( ~ICfr10C.. . r" lo~u . . ~'9'-'rC)cf<'-pi(rd•- 1 
~ lo!> pc-!o<i coc.;v c.1t) lc,~ . l'")OI _ f\UOC.~ , pc:to'i . ctt-:>I 
bctl\>onC.. / · " · • 1 
! O'Y'1r 1i ! { r'd1."C ( ,, oc t ü"k hcc 1L ic.¡.uq:dc C!g Xl<l"'I ! Clocc: .. .. ¡ c... ' 

~ .: Tl 

------
r:s · :~ ... ~.·~vne~~ 

00 

°' 



CENTRO or ED.UCA <: ION !:: Q ".<N· 

Sección;· j}OQcdor 
Senana. del __ al -- de .ú:::ii....r:u 
~ =~ 

Grupo : e,n;,,., 
demg. 

""-"estrn : 'f>) (e ' Hv1 oo«y,., 
Mu e,;col4'•: /9U - 196q 
Plan t1e !T"abd i w· 

>rea 

Sc:x.c.1.~ 
c..On 

TczMc:-

'Ocn~i·. 
mah1i 

·¡oc.now1óc.: 

ªº 
la.ex: a e ,Y,.,d 

Cnnteni.jo 

~ . / 

-' .z. 

J ~ -?> 

%.:t . 

~ . ~ 

ktovidades 

- '501uau 
- ~u9or JVt.!J~!> Ole. p<tx~c.1c1°'1 (roiiC. 

1tnc.c"1.c.cto:io. ""' P<"'t) Pol•~c:) 
O.s. 1 ~1el\<;.i:. . Tea.e.. ~ u.,,,~,c:. 

IAo.r.coo.: ·.)Í~lc.. b O~r :Sc:nC.lc.r e,.,; ,.,,,meo 
"-".~U ~ I~ cc:..c.. . 
Ho!jdti:. ~'."Qi:.¡ '.1 lc:~ : 5encJc.,r c:n el rc~.,.J,... 

~ 
d.d ""'"~ '!1 ..QMo~r _'O•C..O'>. ~ªº·, · mane~ 

o o , . p1c:rno-:> . t\'\U,.¡0$ • YOClollc.> pon-lo«•lb.J P•U 
n<.o. c.c.iclh? . llQ"'oro). c:.on-lvwc '.1 CDC1~1c~ . 

I)o.,:a . .l.uprlc. .!1 Trl)nc:.) .:. 'SenCJc.• lo'> o~CllO'> 
"ic:rno..,. c.cn.b•o <.Otelo" pvlMone" . cs~""°9" e 
1ni<s11ño:s ~ ' ·· · · 

Co,, lo~ OjO~ 11c:ndc.~ . -lome.• olo(e;cnic, Cl:>Jetb3 

pcqucno"I ~-lC"t:.r oc: ~c. ; , c;¡vc "°" 'j ·.,,., que · 
lit-sien ~os 

• _!)ecbobf'Cf j obaio"C' CO" Cjv<"'C- "'"' ;,o..uet~r -t.:. . 

~· eo OOlo pu c.sft> 

· Materi a l di~.ác~ iro 

Un rO •""Peteoctt:...:Jo 0<. 10. 

(' i9_:,te. hvmonc. -~~I 
-4ctneñc etc un n1n0 <"" 

:<r!. 9ut( ~e~ 'º:' . º''J<·"'C'"' 
,n1<1n~ c.. c~'vc:;t~F 

AU:¡..,ci-u• J~c3 "'' 
jp¡GS!''<> : NICCl<o>C.. ~ r.c.'><<» 
P~ vtC/rt <; 

'Sus. ~cl~ rtS 

}foOd.a . .>'a.atlt:- ~ 0-y:r,f 
co e.tul<.'> . . 

~ore.< lcl p~¿., toj6) ~ ITlc.nuc.>. p ojc.s 16$,,> ;, 
lc-zul<.~ 

- Hc..yacc, v,ron;~<- ~luc · 'Ou,cc.' obJC'bl ¿º'º' · ~ 
o~ ~..,,(~ ,ctl ~~d 1c.r1~ ~ 'º~ mc:-l<11clrf.l Olct SC'º" 

• J..;pdc. . lVCn<J> -j i)c;.~ ,Q . é :>c°'3"' -ioclo., /O".I io~o." 
loa. oi"' a:n un <l~f\C. cit. 3'colorcz:s . pot -lurr'lo 

Un ~,-iucnc. '!< ~ 
·~o«s, p0' n111i.. 

[ ·.·"' ! uaci~~ n 

¡ 
l 'bservaciones 

co ....., 



e E N T R o D r E D u : ... r: ! o N : ;; w :1· 

5ec:ción :' y,,, ... ?'''º' f ' 
Se!w'la d<?l __ al __ de~ 

Grupo: p,,;¿, 
deilbi.. . 

n!.·1 :~ 

Area 

Soc;,c..I• i.c.. 

c.,o.I 
~n ... ~1\0 · . 

Mc..1dl 

~n-,or lo · 
tr'WlhÚ:. 

~ .. : 

;¡~wic.. 
malr•i· 

auJa.;.,aG... 

Soc..~l! l C.. 
1.JOll 

5.,,~1iú . 
(Yl01f ... : 

'Cnntenido, 

5/ 

, , 
/ ';i:l,, 

J.2 

l-5 

.5.2. 

1 .i. 

Pul<.><u<GW~Vi j 2.i ':> 

ktividades 

• 5c;.lu.oo 

• cZotrtt . .!!<41io< cC.n\111Cor 1ralc.f 

Tou:.noo 1n.,,1ru"'V~ oc pcrc.¡¿c;,,,, Ha:vor o .,¡mo 
<X difor.o1<S cc.n<:1<l'IC.S 

-a;;Si~~ .Tccnc.. u0 1; .. ,¿_ 

Cb";P"~~"<:> ele 09uc.. t1cM~te.., ).p,n'lc.1 c11 ujic.. 

~
~c. ·~. cite · p~pc.f t~voiuc_~o;., pe.re.. ha.qr_ CJ~ 
Uc'1r. · con :.oprt.> . o.isoao• C:"fc r cofc:s 'fl¡ao> . 
"pe.pe/ j d< ~,,,;.. . : 

- Porc: di.JO' d :,e.Ion como c~ic oc. oc.ur.r. , , M¡..•c¡, 
~c:uo•;. . 'j '3uotac.r -ioao lo ;,.,.,;,·c..uu 

- Em~rrc.r un O•Dol i1D. l!>c"' O(C.( un crool;ft.j rrqnÍr 

pi ~Ion pe.re. i;¡u< "<o. ~I OrCOI etc! '3rv,c.o · : 
~<.tl(. o~ue- j pc>i\utc. "n namore 

ÜmC >e.r plc11;/,ni:. 

J.. . ~"w:'P•c.f~c ce.re. 4.1 rnc.nos. pon~r.sc. creme. ':J 
pi..1t'I G1.'.:>(. 

?-\\est'T'O : .tJOO,, ·, tlanc@ · 
M0 esool.-ir : ~'""q"'. ~"-'~L..·':.;'1¡,jli,¡'z¡_' ____ _ 

? l.ir. · .. !t! · ~at- .1 "' 0: .. _______ _ 

Ma~erial di~c~ico 

C..fbnctuo3 -f~G""JUI(,,)') 
1om()Oí<~ c."4o.t<~ 1olL'.Gcn• . 
lncz5) . 

T Cftoo\p (.rC. . p<r:rc<~t •C. cñ 

lf>c.¡:c': b•cx.'><->: :>o>¡,1-lc.) 
O~<rt ,,; fC':t1.ito' . 

f'k:.ne:rc..,.) . • tJc,.1c...:> el~ "'"'€. 

E-.i.cotx.$ . ~re.~ . J<.~<-) 

U" C• oot ; ,,, . pe.le.<, . 

1tuoc3c.. . º9"'"-

ice.le.) pe;,,, p¡,,,.,,i,n~ . 
plG:rf1 i 1ti~ 

IJ 
Eva l uaci6n· Cbservaciooes 

00 
00 



CENTRO DE EDUCACION DOWN, A.C. 

GRUPO 4. INTRO DUCC ION ENERO 87. 

El objetivo del programa de la Secci6n Preescolar es el de des! 
rrollar al máximo las capacidades del niño en las áreas sensorio 
motrices, de autosuficiencia, de lenguaje, acad6mica y de socia 
lización. 

A lo largo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y di
ciembre de 1986 se han llevado a cabo actividades que, siguien
do el objetivo del programa, han contribuido a fortalecer e in
crementar las capacidades motoras, intelectuales y sociales de -
los alumnos. 

En el presente reporte se expondrán cuales han sido los avances 
observados en las diferentes áreas de trabajo así como los temas 
que han servido como guía para implementar algunas de las acti
vidades realizadas. 

Asimismo, se espera que este reporte refleje la atención y coo
peración con que los Padres de Familia han apoyado y fomentado 
la educaci6n de sus hijos. 

Los temas revisadas hasta la actualidad han sido: 

LA ESCUELA. 

- El regreso de vac:aciones. 
- Mi salón. 

- El gimnasio. 

- El taller . 
- El salón de lenguaje. 

- El patio. 

- La alberca. 
- Mis compañeros de escuela, sus maestros y sus salones. 
- El personal adniinistrativo y directivo de mi escuela. 

Mis compañeros de grupo y mi maestra. 
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EL CUERPO l:IUMANO ;. 

Mi cue~po y sus partes: ojos, nariz, boca, orejas, cabeza, -

brazos, manos, piernas, pies, torso, espalda, cadera, vientre, 
talones, codos, rodillas, cuello, dedos (nombr e de cada uno). 

- Mi cuerpo por dentro: 6rganos internos, coraz6n y e st6mago. 

LA SALUD E HIGIENE. 

Importancia del as co personal: diente s , manos, cuerpo, ropa. 
- La importancia de a limentar s e bien: c a rne, huevos, leche, fru 

ta, verdura. 

Es bueno hacer ejercicio para mantener nuestro cuerpo sano. 

- Hay que organizars e , tener tiempo para estudiar, divertirse,

descansar y comer. 

EL · VESTIDO. 

- Utilidad de la ropa. 
- De qué está hecha la ropa. 

Para mejor comprensi6n, el presente reporte ha sido dividido en 
las 5 áreas que abarca el programa de la s ecci6n pr~scolar. 
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REPORTE TRIMESTRAL: GUADALUPE TREJO. ENERO 87. 

AREA SENSORIO M:>TRIZ. 

Lupita no encorva su espalda al estar sentada pero sube sus pies 
a la silla porque no siente un punto de apoyo para ellos; su equi_ 
librio al pararse y brincar en un s6lo pie ha awnentado, sus - -
coordinaciones general ojo-mano y ojo-pie están bien establecidas. 
Comienz.a a estructurar su espacio conforme a los puntos arriba
abajo, adelante-atd.s, dentro .. fuera y al centro. Su prensi6n de 
garra es usada ocasionalmente y su prensi6n de pinza es fuerte y 
precisa, usa la prensi6n de copa para retener agua u otros obje
tos. Mueve sus dedos indice, pulgar y mefiique independientemen
te. Sus sistemas sensoriales (tactil, visual, auditivo, gustati_ 
vo y olfativo) resp.onden adecuadamente a la estimulaci6n que se -
les presenta. 

AREA DE AUTOSUFICIENCIA. 

Se lava sola cara y manos; se pone el calzoncillo y el pantal6n
con ayuda (desabrocha pero no abrocha); va al bafio sola; come -
sin ¡i.yuda y comienz.a a cortar con cuchillo y tenedor; se lava los 
dientes con ayuda; es limpia y ordenada, sacude su mantel y su -
mesa, ayuda a recoger el material y barre con ayuda. 

AREA DE LENGUAJE. 

Realiz.a correctamente los ejercicios de aspiración y expiraci6n
nasal y bucal cuando se le modelan, generalmente tiene su boca -
cerrada de lo que se deduce que su respiraci6n es correcta. Posee 
un lenguaje oral espontáneo muy extenso y hace uso de él conti-
nuamente, presenta algunos problemas de articulaci6n (jojoles por 
frijoles) pero su estructuración es muy buena, usa artículos - -
(quiero la patalina/plastiiina/)¡ tambi~n presenta muchos mandos : 
"cállate", "no", ~'cantá", que se han tratado de suavizar enseñán 
dole frases equivalentes (guarda silencio, ¿quieres cantar?). 

AREA ACADEMlCA. 

Atiende, imita y sigue instrucciones regularmente, gracias a ésto 
91 



y a su capacidad, aprende r'pidaaente. ldentifica las partes -
de 1u cuerpo por atr's y adelante y sabe indicar donde se encue~ 
tra 1u ~oraz6n y 1u e1t6ma¡o. Identifica los colores b'sicos -
rojo, azul, verde y amarillo. Maneja relaciones espaciales de- · 
tamafto (chico-mediano y grande), de longitud (largo-corto), de -
posici6n (arriba-abajo-enmedio-al centro -atrás-adelante-dentro 
fuera), de tiempo (pasado, pr6ximo y presente), Realiza seria
ciones, a¡rupac;iones y clasificaciones sencillas y esd adqui-
riendo el concepto de cantidad que a veces se le asocia con el -
de náaero, Al il tuninar raya en una sola dirección (de arriba a 
abajo o hacia los lados) y respeta el contorno, se esd inicia~ 
do en trazados rectos, verticales y horizontales. Ha adquirido 
conocimientos natura1eS y sociales al aprender Como es SU eSCU! 
la y por qu6 hay que ir a ella, como se llaman y cuales son las 
partes de su cuerpo y al aprender cuales son los alimentos sanos 
y que hay que hacer para mantenerse sano. 

AlBA DB SOCIAl.IZACION • 

Se inte¡ra al arupo y jue¡a con sus co•palleros, es cooperativá
Y amistosa pero se queja constantemente de que le pegan o de -
que una u .otra cos.a "es suya" y se la quitaron; con la mayor -
interacción con sus amiguitos y haci~ndole comprender que todo 
en el sal6n es de todos, mejorarfn estas situaciones. Tomando
en cuenta que es obediente y muy despierta aprende muy rápida-
mente y retiene lo aprendido, le gusta ayudar a sus compafteros
Y sus habilidades motoras son muchas. Lupita avanza dpidamen
te en su educación escolar, 

MONICA E. HERNANDBZ GARCIA. 
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GRUPO: 4. ENERO 1988. 

INTRODUCCION 

En la presente evaluaci6n se reportan los logros alcanzados por 
los alumnos del grupo 4 con respecto a los objetivos del Progr_! 
ma General del Centro y los conocimientos que han adquirido, -
siguiendo el temario del presente afto escolar. 

En el periodo comprendido del mes de Septiembre de 1987 al mes~ 
de Enero de 1988 se han revisado los temas: 

Mi Escuela: Mi sal6n, los salones de mis compafieros, los salo
nes de terapia, el gimnasio, la alberca~ la direc
ci6n, la bodega, el auditorio, el patio. 

.Mi Cuerpo: Mis 6rganos sensoriales, mis extremidade~ (y sus -
partes), mis 6rganos internos (cerebro, coraz6n, -
pulmones, est6mago e intestinos), mi cabeza, mi 
tronco y mi cadera. 
El aseo de mi cuerpo y las actividades que debo -
realizar para mantenerme sano. 

Mi familia: Mis papás, mis hermanos, mis abuelitos, mis primos 
y tios. 

Mi casa: La sala, el comedor, la cocina, el bafto, las recá
maras y los muebles de cada una de estas piezas. -
Los servicios necesarios para el hogar: gas, luz,
teláfono y drenaje. 

La ciudad: Las calles, los medios de transporte y de comunica 
ci6n. 

Los temas proporcionan a los niftos informaci6n natural y social 
que les permite adquirir y realizar pautas de higiene, salud y

sociales, necesarias para su propio b.ienestar y para promover -
la convivencia familiar, es.colar y social en general. 

Agradezco el apoyo brindado por los Padres de Familia a mi labor 
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y al desarrollo de sus hijos, y los invito a renovarlo con nue
va fuerza y entereza en aras del buen desempefto escolar y social 
de nuestros chicos. 

A t e n t a m e n t e , 

MONICA ELIZABETH HERNANDEZ GARCIA, 
Maestra del Grupo 4. 
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ALUMNO: GUADALUPE ISABEL TREJO RODRIGUEZ. . ENERO 1988. 
GRUPO : 4. 

AREA ·SENS()RIOMOTRIZ.. 

Motor grueso: Se ha trabajado el control posturd $1 estar sen
tada· an·te la mesa poniéndole un apoyo para sus p.ies y se ha ob
serv84.o que su postura ha li.ejorado. aunque a veces sube. los P.ies 
a la sjlla~ Al sentarse en el piso inclina su espalda hacia -
adelante, por lo que hay que poneJ:" más atenci6n al respecto. Su 
coordinaci6.n al seguir secuencias de movimientos es m.uy buena.,-

· sus coordinaciones ojo-mano y ojo ... pie se .han ido afinando tanto 
por los ejercicios que realiza como por su proceso demaduraei6n. 

Motor fino: Para ej ercit.ar sus manos y sus dedos se ha trabaja
do. - estrujar, recortar, razgar. construir. amasar• pegar, coser, 
prensi6n de copa. de garra y de pinza, imitaci6n de moviinientos 
mímicos y ei movimiento individual de los dedos~ En general, -
deseJílpef'ia muy bien la mayoría de estas actividades¡ la fineza,
fuerza y coordinación de ~us movimientos . aUDtentará c"Onforme se -
le siga estimulando' por medio de ejercicios y haci,ndola traba
jar con utensilios pequeftos (aguja. 16.piz, gis. crayola, ut.en,s..!. · 
lios para coaer·, etc.) apoyando asi a su ptoceso de maduraci6n .. 

'pues, por ejemplo, no puede mover en forma independiente todos-
sus dedos por falta de desarrollo motor. 

Sistemas ·sensoriales: 'l'.odos sus sistemas sensoriales responden
bien a la estim.ulaci6n qué se les da, por lo que se recomienda
seguir ejercitándolos para que la nifta perciba sensaciones, sa
bores. olores, sonidos, im'genes. movimientos y posiciones com~ 
nes y poco coaunes que enriquezcan su conocimiento de sí misma
Y del medio a11,biente. 

AREA DE AUTOSUFICIENCIA. 

Se lava la .cara ym.anos por sí ·misma. Se quita y pone algunas
prendas coao: calz6n, camiseta, pantal6n, playera. calcetín.es,
zapatos, su~ter; necesita ayuda para abrochar. abotonar o anudar. 

Realiza por sí aisaa todas . sus respuestas de evacuaci6n urinaria .. 
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o feca i en la taza del baño. Maneja adecuadamente los cubiertos 
y el vaso, más hay que cuidar el aseo pues tiende a explorar su
comida tomándola con la mano y llevándola a su boca. Usa el pa
ñuelo, pero requiere de ~yuda para dejar sus fosas nasales bien 
limpias. Guarda las cosas que se le pide que guarde, ayuda a r~ 
coger, sacudir y barrer, así como a lavar pinceles y recipientes. 
Evita las situaciones y objetos que pudieran ocasionar alg6ndaño. 

AREA DE LE~.GUAJE. 

Confunde la aspiraci6n nasal y bucal con la espiraci6n, se reco
mienda fomentar los ejercicios que implican soplar, aspirar, ol
fatear. Imita y realiza. adecuadamente ejercicios con la lengua, 
labios y mejillas. Vocaliza e imita onomatopeyas y sonidos 
ecoicos . . Su articulaci6n es muy buena, forma frases .completas y 
describe situaciones presentes y pasadas. Se recomienda fomen-
tar su lenguaje espo~táneo. 

AREA ACADEMlCA. 

Atiende, iutita, sigue instrucc;ionés y se identif.ica a sí misma e 
identifica algunas partes de su cuerpo. Discrimina los colores: 
rojo, azul, amarillo, verde, anaranjado, blanco, negro, café, -
rosa, lila, y est! adquitiendo 1a noci6n del beige. Discrimina
y nombra círculo, cuadrado, triángulo, rect&ngulo, pentágono, -'" 
y está adquiriendo el concepto de trapecio, Identifica y nombra 
a la mayoría de objetos de uso coin6n que se encuentran en su me
dio. Utiliza adecuadamente palabras de referente abstracto. La 
estructuraci6n espacio~temporai. se ha trabajado por medio de ca- . 
lendario de noticias y el calendario de colores. Con ellos se -
han estudiado el presente (hoy} y el pasado (ayer). Lupit,a con~ 
ce los nombres . de los dhs y los aplica correctamente, 'en ·algu- -
nas ocasiones y en base a los dibujos, evoca el pasado reciente •. 
Establece las relaciones de posici6n arriba, abajo, adelante, -
atrás, a un lado, dentro~ fuera, con respecto a un punto de refe 
rencia u objeto. Sabe que su cuerpo tiene dos lados, pero no -~ 

los nombra. Diferencia grande de chico, alto de bajo, y largo -
de corto. Arma series o las completa por sí misma. Realiza el~ 
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sificaciones descriptivas sin ayuda y las genéricas y relacion~ 

les con ayuda. Diferencia mucho de poco, y hay que reforzar -
sus conceptos de igualdad y el de nada o cero. Actualmente está 
trabajando con los n6Jneros uno y dos. Al iluminar de un lado -
al otro o de arriba a abajo, respeta la direcci6n y los límites 
marcados. Su trazado siguiendo puntos, es claro y firme, sigue 
punteados rectos y curvos. Identifica las vocales "A~' y "E" m~ 
yúscula y minúscula y las nombra. Se ha trabajado .en la lecto
escritura con la redacci6n de noticias diarias. Imita lo escri 
to en la noticia con muy buena articulaci6n. 

AREA DE SOCIALIZACION, 

Lupita posee pautas sociales verbales bien establecidas, es co2 
peradora, juega en grupo y frecuentemente juega el papel de lí
der. Le gusta ayudar y se lleva bien con sus compafieros, . sin -
embargo su comportamiento ante extrafios es inhibido, es recome~ 
dable reforzar y promover la interacci6n con otros niños y adul 
tos así como los contactos sociales adecuados. 

A t e n t a m e n t e , 

MONICA ELIZABETH HERNANDEZ GARCIA. 
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CENTRO DE EDUCACION DOWN, A.C. 

SECCION: PREESCOLAR JUNIO 1988. 

GRUPO 4. 

INTRODUCCION 

En el presente reporte de evaluaci6n se expone la labor realiza 
da por los alumnos del grupo 4 y los logros obtenidos a partir
de ella en el periodo comprendido del mes de Febrero al mes de
Junio de 1988. 

Tal labor se ha llevado a cabo apegíndose a los objetivos expue! 
tos en el Programa Preescolar del Centro_y al temario elaborado 
para el presente afto escolar por las maestras encargadas de tal 
secci6n. 

En el periodo de cuatro meses antes mencionado, se revisaron 
los siguientes temas: 

La ciudad: 

El campo: 

Los medios de transporte. 
Los medios de comunicaci6n, 
Los servidores públicos. 
Las personas que realizan oficios. 
Los comercios, calles, parques, edificios públicos 
que constituyen una ciudad. 

Las plantas del campo: el maíz y sus derivados, el 
trigo y' sus derivados, el frijol. 
Los animales del campo: el caballo, el buey, la 

, vaca, el cerdo, .el borrego, el conejo; los animales 
de corral~ gallina, guajolotes, patos. 

Eh e.l mes de Junio se estudiaron los animales marinos y algunos 

que vuelan. 

A través de estos tem.as los nifios conocen su medio y lo compa~ -
ran con aquellos con los que no tienen un contacto cotidiano; -· 
la informaci6n asf adquirida les pennite ampliar su visi6n del 
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mundo hasta otro tipo de medios conformados por personas, anima 
les, vegetales y edificaciones diferentes a las que se pueden -
observar en una ciudad. 

Nuevamente agradezco a los padres de familia su cooperaci6n y -
apoyo, sin ellos mi labor se ver1a limitada a unas cuantas horas 
de trabajo, más con su ayuda, ésta se amplía y se fortalece ob
teniéndose así mejores resultados. Por el desarrollo logrado -
y por los avances obtenidos, GRACIAS. 

A t e n t a m e n t e , 

MONICA EL!ZABETH HERNANDEZ GARCIA. 
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ALUMNA : GUADALUPE ISABEL TREJO GONZALEZ 

SECCION: PREESCOLAR. 

GRUPO' : 4. 

AREA PSICOK:>TRIZ. 

JUNIO 1988. 

Motor grueso: Lupita presenta una buena posici6n de su espalda
Y su cabeza al estar sentada, pero tiende a subir los pies al -
asiento, es .necesario suprimir este h'bito, por lo que sugier~
que se eongam4s atenci6n al respecto fuera de la casa. 
Sus coordfnaciones ojo-mano y ojo-pie han seguido desarroUándo 
se grac.i as ~ los ejercicios de psicomotricidad ; .-~ . su proceso :- . 
de maduraci6n. 
La estructura espacio-temporal se enfoc6 hacia laidentificaci6n 
de . "aye_r~'• ·"hoy", los días de la seaana y 111an.ana, tarde y noche, 
asocUndolos a la ocurrencia .de hechos o de activida4.es relacio 
nadas con· -t &les periodos ·de tiempo o con dete?'Jllinados días. 
Lupit~ identifica "hoy" y "ayer" diciendo .lo qu~ se va a hacer
º lo qú·e·, s_e< 'hb_o~ noabra y ubica lunes, martes , ..• mi6rcoles y ·ju!:, 
ves; los conceptos de aaftana, tarde y noche tienen que s.er. refor 
z.ados. 

Motor fino: Para ejercitar sus manos y sus dedos .se ha trabaja
do el recortar, construir, pegar, coser, la prensi6n de garra y 

de pinza, li imit~~i6n de secuencias, las pertusiones corpora-- · 
les y el .~vi.miento de cada uno de los dedos, observándose fir
me za en sus aovimient'os. si bien, . le falta precisi6n-. 

Sistemas sensoriales: Sus sistemas sensoriales responden a la -
estiaulaci6n que se les da¡ hay que seguir proporcionándole es
timulaci6n para ampliar sus posibilidades de entrar en contacto 
con el •undo que le rodea. 

AREA DE AUTOSUFICIENCIA. 

Se busc6 l,a independencia en el vestir, ensef\ándole a anudar y
abotonar¡ como son actividades que requieren de una prensi6n de 
pinza' fuerte y de una coordinaci6n manual muy fina, reforzando-
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estas ireas se podrán conseguir avances en el anudado y el abo
tonado. 

AREA DE LENGUAJE. 

Su lenguaje espontáneo presenta un buen nivel, se observan alg~ 
nos problemas de articulaci6n y de estructuraci6n que siendo vJ: 
gilados pueden ser superados. Sigue presentando muchos mandos
para dirigirse a sus compafteros. 

AREA ACADEMICA; 

Lupita atiende, imit& y sigue instruccione s , siempre que se le
pide que lo haga. 
Discrimina colores primarios, matices y tonos. 
Discrimina ocho figuras geométricas Je dos dimensiones y cinco
de tres dimensiones~ 
Nombra e identifica muchos objetos d~ uso común y adquiere dpJ: 
<lamente los nombre s de los que desconoce. 
Establece rela.ciones de posici6n: arriba, abajo, adelante, atrás, 
a lo s lados, dentro, fuera, alrededor y entre. ---._,, 
Está adquiriendo la no.ci6n derecha-izquierda inovjendo la mano
º el pie de uno u otro iado, observándose ante un espejo u ob
servando un modelo. 
Diferencia alto de bajo, ~hico de grande y largo de corto. 
Realiza comnaracjones entr.e pesado y ligero. 
Realiza comparaciones entre lo que está cerca y lo que está le
jos. 
Realiza clasificaciones descriptivas sin ayuda y gen6ricas y re 
lacionales con ayuda. 
Di ferencia mucho de poco y más que de menos que, identifica ei -
ce~o o nad a y las cantidades iguale s . 
Identifica los números del 1 al 7, pero no siempre los relacio -
na con la cantidad que represeritan. 
Su iluminado es firme y regular. 
Su tra~ado recto y curvo siguiendo puntos, es firme en cuanto a . 
los tra~os y resp~ta bastante el, pÜnteado. 
Identifica su nombre cuan®· se le presenta en letra script. 
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Reconoce las vocales y est! adquiriendo la letra "M" asociándo
la con . ~stas. 

AREA DE SOCIALIZACION. 

L.1pita sigue empleando mandos para dirigirse a sus compafieros,
le gusta seguir el rol de l!der; sus juegos son, a veces, un -
tanto bruscos; maneja a los adultos buscando mimos físicos y -

verbales, se ha vue 1 to un poco rebelde, a pesar de lo cual obe.
dece y coopera cuando se le pide que lo haga. 

RECOMENDAC.IONES. 

Sugif:ro que durante el periodo de vacaciones se trabajen con la 
nifia, las siguientes actividades: 

- Abotonar y anudar en prendas de vestir. 
- Hacer e jercicios de relajaci6n y respiraci6n a trav~s de la -

boca y de la nariz. • 
- Diferenciar su lado derecho de su lado izquierdo, observando

su cuerpo en el espejo. 
- Hacer comparaciones entre alto-bajo, chi~o-grande, largo-corto, 

pesado-ligeró, cerca-lejos. 
- R~cortar, iluminar o calcar dibujos de actividades rel~ciona

da s con ·maftana, tarde y noche, 
Hacer series y clasificacione~. 
Pacer comparaciones entre conjuntos con el mismo número de 
elementos, que observe conjuntos de cero elementos . 

- Hacer ejercicios con lo s números de 1 al 10 asoc ~ándolc s con 
las cantidades que representan. 

- ·Hacer trazados r ectos, curvos r circulares, siguiendo puntea 

dos. 
Observar su nombre escrito en tarjetas con letra tipo scrip t . 

A t e n t a m e n t e , 

MONICA ELIZABETH HERMANDE: GARCIA. 
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.CENTRO DE EDUCACION DOWN, A.C. 

INTRODUCCION. 

La . siguiente evaluaci6n es un reporte que se da a ustedes Padres 
de Familia, como una informaci6n importante en cuanto a los avan 
ces logrados en la educaci6n de su hijo(a). · 

Este reporte est! dividido en 5 áre.as que se trabajan dentro de -
nuestro Programa Psicopedag6gico: 

a) Are a Sensoriomot riz. 

b) A rea de Autosuficiencia. 
c) Are a de Lenguaje. 

d) Are a Académica. 

e) Are a de Socializaci6n. 

Para comprender mejor este reporte de Evaluaci6n, se aaneja la -
siguiente simbología: 

A - Implica que el concepto y/ o habilidad ya esd adquirido. 
PA - Implica que el concepto y/o ·habilidad esd en proceso de ad 

quisici6n. 
NA - Implica que e l concepto y/o habilidad no esd aún adquirido. 

Ejemplo: Motor Fino. 
PA NA 

Ensarta 

Recorta 

Pe ga 

En algunos casos se anexa un apartado de observaciones que h.ar.e
e l (la) maestro (a) de grupo con r el aci6n al área en cuesti6n, por 
consiguiente en ca so de duda o ~ i desea que se le amplÍ t alguna
informaci6n sobre este reporte, háganoslo saber para lograr una 
mejor comunicaci6n que redundad. en la educaci6n de su hijó(a ) . 

MAESTRA DE GRUPO PSIC. JUAN lWlEL DIAZ R. PR>FA. CIH:EPCIOO mMEZ 
Director tknici>. IE m$IFLL, 

Directora General. 
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"NÓMBRE ÓEt ·AiUMNO(Al· David s.a-.·ec1ra castafteda ... ~ . . . - GRUPO:_---~"•S-" ____ _ 

~~M.~iboN CORRESPONDlENTE A: Mai'zo-Juliof'89. FECHA: 13/Julio/1989. 
~ . e~ - . 

AREA SENSORIOr.l:>TRIZ. 

Motor grueso: 

Se sienta correctamente. 
Se sienta en cuclillas. 
Camina mant'eniendo el equilibrio. 
Camina con movimientos r'pidcs y lentos. 
Camina hacia atrás. 
Corre en un camino marcado. 
Se mantiene en un pie sin ayuda. 
Pedalea una bicicleta. 
Sube y baja escaleras cargando un objeto 
con ambas manos. 
Salta en el mismo lugar alternando los 
pies hacia adelante y hacia atrás. 
Salta en el mismo lugar abriendo y ce
rrando las -piernas. 
Línea media del cuerpo. 
Salta . sobre una cuerda a diferentes 
altura s . 
ratea la pelota hacia un punto determi 
nado. 
Trota. 
Lanza la pelota hac i a un p~nto dei e rmi 
nado. 
Bota una pelota y la coge con ambas -
manos. 
Con sus brazos cruia la l{nea media del 
cuerpo. 
Con sus piernas cruza la línec. ¡¡¡edia de 
su cue.rpo. · 

Observaciones: 

1C4 

A PA NA 

1 
1 

: 

-----t·-----1~-
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Motor fino: 

Hace bolas de papel. 
Ensambla. 
Encaja objetos a presi6n. 
Desencaja objetos a presi6n. 
Pica con aguja o punz6n. 
Relaciona movimientos con los dedos siguie~ 
do una rima. 
Dobla. 
Raya. 
Pega. 
Pinta. 
Recorta. 
Ensarta. 
Enrolla. 
Levanta objetos utilizando los dedos en for 
ma de pinza. 
Sostiene correctamente el lápiz y el pincel. 
Usa el lápiz adecuadamente. 

Observaciones: 

Sistemas Sensoriales: 

- Visual: 

Agrupa objetos por formas y/o colores-. 
Di.scrimina fo-1'111.a.s manipulando_ los objetos ~ 

Selecciona figuras (2 o más) que tengan 
cualida.des semejantes (color, forma). 
Observa y describe objetos, láminas e his
torietas. 
Aparea objetos e imágenes iguales. 
Localiza figuras escondidas en 16.minas. 
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Observaciones: 

- Auditivo: 

Discrimina ruidos y sonidos ambientales. 
-ftistingue la intensidad de ~onidos musicales. 
Id en ti f i ca las entonaciones de la voz: alto 
y bajo. 

A PA N.A 

~~--~~+-~~-

Observaciones: La voz con enton.aci6n alta .y baja es subjetiva, s6lo 
haciendo JWChas ejeg>lificaciones puede c<!!prmderse 

- Tactil: 

Reconoce objetos. por medio del tacto. 
Discrimina textura~ ásperas y tersas. 
Discrimina objetos grue,os y delgados. 
Discrimina objetos duros y blandos. 
Discrimina objetos secos y mojados. 
Discrimina objetos pesados y ligeros. 
Discrimina lÍquidos y objetos fr!os, 
tibios y calientes. · 
Discrimina objetos--Y sustancias lfquidos 
y s6lidos • . 

Observaciones: 

- Olfativo: 

Discrimina olores fuertes y suaves 
Discrimina olores agradables y desagradables. 
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Observaciones: 

- Gustativo: 

Discrimina sabores dulces y salados. 
Discrimina sabores ácidos y amargos. 

Observaciones: 

AREA DE AUTOSUFICIENCIA. 

Higiene Personal. 

Se lav·a las manos y la cara usando corree 
tamente: 
- El lavabo. 
- El jab6n. 
- La toalla. 
Se lava los dientes: 
- Tomando corr.ectamente el cepillo. 
- Cepilla correctaaente la dentadura. 
- Se enjuaga la boca. 
- Limpia el cepillo. 

Al usar el pafiuelo: 
- Lo toma adecuadamente. 
- Sopla por la nariz. 
- Se limpia la nariz, 
- Usa adecuadamente la crema en cara 

y manos. 

Vestirse. 

Se ,poue J ae .q~rentes prendas de 
vestir: 

Calcetines 
107 

A PA NA 

' 

1 1 

1 



Zapatos. 
Amarra y desamarra agujetas. 
Abotona y desabotona. 

A PA NA 

1 1 

Observaciones: Estas M.bilidades se 84'k¡uieren y se mantierum con el 
. uso cotidiilio. SOlicito la Sl.!?ervisi6n y el apoyo en 
casa para que tales habilidades se adquieran. 

Entrenamiento en bafto: 

Avisa cuando tiene que ir al bafto para que 
le ayuden. 
Se baja y sube la ropa al .ir al bafto. 
Controla la orina durante el día. 
Usa correctamente el p!J>el higiEnico. 
Se limpia. 
S~ lava las manos. 

H'bitos de comida: 

Unta con un cuchillo • . 
Usa la servilleta. 

_Permanece ante la mesa mientras come. 
· Utiliza el tenedor. 
Mastica con la boca cerrada. 

H'bitos de orden r li!pie%a: 

Lava los materiales despu's de utiliurlos 
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Mantiene limpio el sal6n de clases 

Observaciones: 

Prevenci6n de Accidentes: 

Informa sobre alg6n peligro. 
Reporta el dafto ocurrido sobre su propia 
persona u otras personas. 
Utiliza con precauci6n los juegos de jardín. 
Evita tropezarse con objetos. 

Observaciones: 

AREA DE LENGUAJE. 

A PA 

Observaciones: · · Favor de ver evaluad6n correspondiente al área 
de Terapia de Lenguaje. 

AREA ACADEMICA. 

Atenci6n: 

Mantiene su atenci6n el tiempo que dura 
una actividad. 

Imitaci6n: 

Reproduce conductas motoras finas 
Reproduce conductas motoras gruesas 

Seguimiento de instrucciones: 

Ejecuta indicaciones simples. 
Ejecuta indicaciones -complejas. 
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Identificaci6n del esq~e111.a corporal: 

Sefiala en sí mismo, en otra persona o en 
una lámina las partes del cuerpo: 

- Cabeza: 

Ojos. 
Nariz. 
Boca. 
Orejas. 
Mejilla.s, 
Frente. 
Barba. 

- Tronco: 

Cuello. 
Pecho. 
Hombros. 
Cintura. 
Cadera. 

- Extremidades sliJ)eriores: 

Brazos. 
Codos. 
Manos. 
Dedos. 

- Extremidades
1
inferiores: 

Muslos. 
Rodillas. 
Pantorrillas. 
Tobillos. 
Pies. 
Dedos. 
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- Noabra las .partes externas del cuerpo. 

- Sefiala los 6rganos internos: 

Cerebro. 
Coraz6n. 
Pulaones. 
Est611.ago. 
Intestinos. 

Observaciones: 

Discriminaci6n e identificaci6n de colores: 

Deterntina objetos de color: 

Rojo 
Azul. 
Amarillo. 
Verde. 
Blanco. 
Negro. 
Naranja. 
Caf,. 
Rosa. 
Gris. 
Identifica figuras rojas. 
Aparea objetos y figuras del mismo color 
(Primad,os). 

A PA NA 

Agrupa figuras u objetos de aC;Ue~o - a-- ~~ - ~ <"""·· 
color (primarios ) • >.i;·~;;:;-;..--~ ~""_· . ..+-......,.,,...._,........., __ 

Discrimina figuras: 

Rojas. 
Az;ules. 
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Verdes. 
Blancas. 
Negras. 
Anaranjadas. 
Caf~s. 

Rosas. 
Grises. 

Identifica sefialando y/o nombrando objetos: 

Rojos. 
Azules. 
Amarillos. 
Verdes. 
Blancos. 

· Negros. 
c An.a~anjados • 
. Caf~s. 

Rosas. 
Grises. 

·Aparea objetos y figuras del mismo color · 
(secundario). 
Agrupa objetos y figuras de acuerdo a su 
color (sectmdario). 
Sefiala objetos coa.unes de diferentes colores. 

'Observaciones: 
-:.:... .. ·. 

A PA NA -

1 
i 

·. ·~,':".' __ ...,..--..... _---------------------------
. ----

• 
Identificaci6n de formas. 

Discrimina objetos: 

·Redondos. 
Cuadrados. 
Triang.ulares. 1 1 
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Rectangulare.s. 
Ovaládos. 

Discrimina figuras: 

Circulares. 
Cuadradas. 
Triangulares. 
Rectangulares. 
Ovaladas. 

Identifica (sefialando y/o nombrando) 
objétos: 

Circulares. 
Cuadrados. 
Triangulares. 
Rectangulares. 

· ovalados. 
Agrupa objetos y figuras de acuerdo a su 
ÍOI'lla. 

A PA NA 

- -

Observaciones: *Se debe dar ·tilil ·pista de cmio seSaj.r con su dedo el 
contorno de 1a figtn-a, entonces ~l la nanbra y la -

. trabaja. · 

Relaciones espacio-teup>rales • 

. - Posici6n: 

Sefiala con relaci6n a sí mismo: 

Arriba. 
Abajo. 
Adelante. 
Atd.s. 

Sefiala con respecto a otras personas 
u objetos~ 

Arriba. 
Abajo. 
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• Adelante. 
Atr,s. 
Enfrente. 
Junto. 
Enmedio. 

Señala en una l&mina las diferentes posicio 
nes: -

Arriba. 
Abajo. 
Adelante. 
Atrás. 
Enfrente. 
Junto. 
Enmedio. 
Dentro. 
Fuera. 

- Lateralidail: 

Señala con relaci6n a s! mismo: 

A un lado y a otro, 
Derecha·I~quierda. 

- Tuafto: 

Discrimina objetos de acuerdo a su tamaño: 

Grande. 
Pequeño. 
Alto. 
Bajo. 
Largo. 
Corto. 
Agrupa objetos de acuerdo a su tamaño. 
Agrupa figuras de acuerdo a su tamaño. 
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- Dimensiones: 

.. , 
' 

Discrimina objetos de acuerdo a sus dimen 
siones: 

Grueso. 
Delgado. 
Ancho. 
Angosto. 

- Peso: 

Discrimina objetos: 

Pesados. 
Ligeros. 

- Distancia: 

Distingue con respecto a sí mismo: 

Cerca. 
Lejos. 

- Tiempo: 

Distingue los conceptos de maftana, tarde y 
noche. 
Distingue los conceptos de: hoy, mañana y 
ayer. 
Distingue y/o nombra en secuencia los días 
de la semana. 

A PA NA 

1 

i 
1 

Observaciones: Los conceptos de posici6n se establecen, COIOO muchos 
otros, en base a la utilidad que tienen para el niño. 
Si él no les encuentra un uso, los olvida. Solicito 
el uso en casa, de instrucciones qµe contengan indica-
ciones de posici6n ("GOOrda el suéter en la gaveta de 
arriba" "Guarda tus zapatos abajo, en el piso del clos~t " ) 

Conceptos L6gico-Matemáticos. 

Encuentra un objeto escondido. 
Busca consecutivamente el objeto escondido. 
Sigue secuencias de objetos. 
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Expresa los conocimientos cuantitativos: 

Uno. 
Otro. 
Todo. 
Nada. 

Discrimina los conceptos: 

M,s. 
Menos. · 
Igual. 

Imita verbalmente cadenas de n6meros 
apareándolos con objetos: 

1 al S. 
6 al 10. 

Cuenta objetos fijos presentados en forma 
ordenada: 

1 al S. 

6 al 10. 

10 al 70. 

Dice cuantos · elementos hay en un conjun-to: 

1 al 5. 

6 al 10~ 

10 al 70 . 

Relaciona el número con las cantidades de 
objetos: 

1 al s. 
6 al 10. 

10 al 70. 

Señala y/o nombra números: 

1 al s. 
6 al 10. 
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10 al 70. 

Séftala y/o nombr,!l el n6mero que sigue: 

1 al s. 
6 al 10. 

10 al 70. 

Seftala y/o no•bra el n6mero que va antes: 

1 al 5. 
6 al 10. 

10 al 70. 

Observaciones: 

Pn-Lectoescritara. · ·.: 

:.. Lectura: 

Distingue los hechos .que se le indiquen. 
Seftala la lmnina que se nombra. 
Seftala y/o nombra las figuras que se le 
indiquen en un:i lámina. · 
Seftala y/o nombra las figuras de un libro 
Secuencia dos o tres figuras de acuerdo a 
una historia. 
Seftala su noabre escrito. 
Describe, de·spu6s de observar: objetos, 
personas y animales. 
Distingue en.tre imagen '/ texto. 

- Escritura: 

Raya 
Puntea. 
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Illlillina .figuras resp·etando el contorno. 

Traza líneas rectas siguiendo el punteado: 

Vertical. 
Horizontal. 
Inclinado. 

Traza líneas: 

· Curvas. 
Rectas. 
Inclinadas 
Traza círculos • 
. Calca dibujos • 

.; Copia figuras sencillas que la maestra dibuja 

Observaciones: Su trazado ha mejorado notablemente, 
a{m as!, requiere de nás fuerza y 

presi6Ji. 

Identifica .las vocales: 

i 

e 

a 
o 

u 

Repite la vocal oralmente al observarla 
en forma impresa: 

i 

. e 

a 

o 

u 
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Traza siguiendo el punteado de la vocal: A PA NA 

i 
e . 

a 
o 
u 
Aparea vocales iguales. 

Observaciones: Su trazado de letras ha mejorado, pero requiere de más 
fuerza y presici6n. 
David no trabaj6 con sÍlabas, sino con diptongos, afu así 
tiaide a separar las letras. 
Solicito el apoyo de casa para que en su habla diaria 
haga uso de los diptongos. 

AREA DE SOCIALIZACION. 

Pautas sociales: 

Saluda 
Se despide . 
Da las gracias. 
Pide permiso. 
Pide por favor. 
Toca la puerta antes de ent r ar a un lugar. 

Relaciones interpersonales: 

Juega apropiadamente sin intervenci6n de 
adultos. 
Inicia actividades de juego con otros nifios 
Ayuda sin que se le pida, 
Comparte objetos o comida. 
Respeta límites establecidos socialmente. 
Participa en activi dades grupales. 
Acepta las reglas de un juego. 
Coopera en el trabajo de equipo, 
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Observaciones: David avanza rápidamente y sus conductas JJVtoras finas 
han mejorado. Sin embargo, no hay que descuidar con

. ceptos que ya se dan por establecidos. _ El apoyo en -
casa debe ser contínuo y no abocarse a dos o tres pági-
nas de tarea escolar. 

Gracias por el apoyo dado en el transcurso del año escolar. 

A t e n t a m e n t e , 

MONICA E. HERNANDEZ GARCIA. 
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