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INTRODUCCION. 

Dllranta la acreditación da laa Practica• da Servicio en al 
6raa de Paicologia Educativa incluidas en el plan de estudios da 
la carrera, tuve la oportunidad de conocer directaaanta alfJ\Ulall 
necesidades y situaciones tanto personales collO sociales, da 
nillos que por 110tivoa diversos habian sido raaitidoa a loa 
aarvicioa da educación espacial de la U.N.A.11.. Del trabajo 
cotidiano con ellos, y al contacto con su probla .. tica, nació ai 
intaras por saber qu6 alternativas de desarrollo a inteqración 
social podria habar para ellos en al futuro, as dacir, da qua 
aanera seria su foraación integral coao individuos pertenecientes 
a una sociedad tan dificil como la actual, qua no sólo considera 
al poder collO la aeta principal del individuo, sino que a la va• 
saqrega y obstaculiza el paso de quienes avan•an con un objetivo 
diferente y a un ritao diferente. Taabién ae preguntaba cu61 
podria ser una forma adecuada para trabajar con ellos, 
conaiderando que el problaaa qua presentaran, aaa da aprandi•aja, 
lenguaje, conducta o deficiencia -ntal, por ajeaplo, aiaapre 
estaria relacionado con otros aspectos de su persona coao 
sentiaientos propios, f aai 1 ia, coaunidad, conducta externa, y 
astado org6nico. 

Una manera de resolver estas inquietudes fué precisaaente 
adentrarme._ en foraa tanto teórica collO practica, en el 6rea de 
Educación Especial. 

La bllsqueda de 6ate acercamiento ae condujo a participar 
coao prestadora de earvicio social en el progra.. "Foraación 
Profesional Práctica en el Area de Educación Especial" del Centro 
de Investigación y Servicios de Educación Especial (C.I.S.E.E.) 
U.N.A.N., donde se lleva a cabo un proyecto da la Facultad de 

Psicologia: "Proyecto de Educación Especial". 
En este Centro, durante la prestación de Servicio Social y 

al colaborar en actividades diversas (con loa nilloa y con el 
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equipo d• trebajo), edverti la existenci• de importente• 
el..-nto• que debe poaeer el profeaioni•t• para lograr un 
edecuedo deanpallo en au tarea. 

A travts del treto y atención a nilloe y adol•cenua con 
deficiencia aental, durente sus actividad•• de eutocuidsdo, 
socialización, psic0110tricidad, etc., conoci •u• carecter1aticaa 
y valor collO persona•, •u diversos inter••••• ••1 collO la 
aituación eaocional-social de aus fa111ilia11. Tallbitn aprendi • 
tratarlo•, a trabajar y a convivir con ellos. 

Deaputs de detectar alquna• de eaas necaaidadas y analizar 
las for11•• en que l• inatitución las aetiafac1a, a11r9ió •l 
intarta por trebajar con elloe el traa de .. t-ttic••, al ••r 
"8ta poco abordada en au prograaa. Eata rut un intento por 
coapleaentar el proqra- general de un grupo de nilloa del 
c. 1.s.1.E. y equipararlo con el que se sigue en otru aacualu. 
Al preguntar.. si tsta seria o no una necesidad real y por quii, 
encontré que la utilided de aprender mataa4ticaa (o bien 
cualquier otra materl.a), radica en la aplicación constante de 
dichos conociaientoa o habilidades a la solución da probleaas an 
la vida cotidiana. 

Lamentablemente, esta utilidad parece no haber sido 
visualizada claramente en loa metodos aducacioneles que •• ai911en 
en los diferentes centro• y escuelas pertenecientes al Si•teaa de 
Educación Formal en México. 

Como es sabido, dicho sistem~ tiene la función de contribuir 
al desarrollo biopsicosocial del nillo, aunque comunaente •• 
enroca sólo a la trsnsaisión de conociaientos y valores 
dominantes. 

A este siste11a pertenecen las diferentes escuelas y centros 
de educación especial, que surgen como respuesta a una necesidad 
social, con el fin de prestar servicios de educación a personas 
con diferentes tipos de discapacidades. Estas escuelas especiales 
trabajan b4sicaaente en la rehabilitación, capacitación y 

habilitación; y si bien en qran parte de ellas loa aluanos 

II 



realizan allltiples actividad•• y desarrollan u.tii•n diveniaa 
habilidades entre laa cualaa ••tlln la• da aprender a 1-r, 
eacribir, contar, auaar o reatar, coaul!Jlent• resulta qua •ato lo 
aprendan a hacer aecllnicaMllte, sin eaplaar al raao11U1ianto 
lógico, caractar1atica qua coaparten con loa alumnos da ascualaa 
regulares, lo cual implica que •• les dificultarll aplicar dichoa 
conociaiantoa a situaciones de la vida diaria. 

Ad•all• de lo anterior, en ocasiona• el aaestro o terapeuta 
no contaaplan qua es nacaaario pri .. ro despertar en el alllllllO el 
inter6s por conocer, aprender, o hacer, y por otro lado olYidan 
dar el apoyo eaocional que el aluano y au faaili• indu4abl ... nta 
naceaitan. 

En aate sentido, y to111tndo coao austanto la taor1a de Jean 
Piaget acarea del desarrollo cognitivo, sa analiza ~ tan 
iaportanta ea crear situaciones an las cual•• al nillio aapeciel 
pueda ax.,..ri .. ntar, reflexionar, analizar, y dar funcionalidad a 
lo que aprende, as1 coao la importancia que tiene despertar en el 
aluano el interés por el objeto de conociaiento, para daapu•s 
encaainarlo hacia el razonaaianto. Con ello •• viaualiza de qull 
foras podr1a favorecer al desarollo personal la an•allanza da 
aataallticas en el aula. 

Bn esta contexto, abordar el llrea de aataúticaa,con un 
grupo de aluano• del c.I.s.s.E. !aplico trabajar con alloa no 
sOlo preconceptos aateallticos o nlllleroa, sino tallbi6n su utilidad 
prllctica y ejercitando en s:I lo que es "razonaaianto ldgico•, 
debido a qua dicho razonsaiento laa ayudarte a raaolv.r 
acertadamente situaciones cotidianas, alis allrl cuando •• trata da 
qua 6atoa nUloa aean tan indapandiantes an la -4ida de eU8 
posibilidades. 

La problemlltica expuesta en loa pllrrafoa anteriores -
condujo a la realización del preaenta Reporta de servicio Social 
para titulación, toallndolo coao un estudio que podría aportar 
ele .. ntos para aejorar la enseñanaa da aatallllticaa tanto an 
eacuelas eapecisles coao en la• ragularaa. 
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El contenido especifico de eete trabajo ee divide en cuatro 
capitulos.El capitulo I constituye el marco teórico del Proqra•e 
de servicio Social y en él se preeenta como priaer punto un breve 
an4lieis de la Educación Especial en México, su definición, 
aspectos leqalee, eu finalidad y principios b6eicos,los .. todos y 
técnicas que se emplean. Como segundo punto •• beca una revieión 
de lo que es la deficiencia •ental, su clasificación y causas, 
contextualizando acerca de la persona con deficiencia mental y au 
fa•ilia. 

En el capitulo II ae exponen los objetivoe y actividades de 
servicio social, asi coao las caracteristicas generales de la 
Institución en la cual realicé el presente trabajo a nivel 
teórico-pr6ctico. 

En el capitulo III se presenta como primer punto un an4lisis 
teórico del aprendizaje de matem4ticas en niftoe con deficiencia 
mental: revisión general de la teoria Piagetana y su aplicación 
en el 6roa de deficiencia mental, definición de "razonamiento 
lógico-matemático", cómo se desarrolla, y cómo es el aprendizaje 
de matem4ticas, teniéndo como base las ideas de Piaget( 1975), 
Poquet (1981) y Robinson, (1976), Como segundo punto se describe 
el proceso de la experiencia prllctica en la aplicación de un 
progrema especifico para el aprendizaje de eleaentos 16gico
matem6ticos bllsicos, diseftado en función de lae carecteristicas 
generales de un grupo de niños con deficiencia mental superficial 
(alumnos del c.1.s.E.E.) 

Finalmente en el capitulo IV se presenta un anlllisis general 
del trabajo y las conclusiones del mismo, asi coao las propuestas 
y recomendaciones pertinentes. 

IV 



I 

MARCO TEORICO 

1.LA EDUCACION ESPECIAL EN MEXICO. 

e.BREVE RESEAA HISTORICA. 

Los primeros servicios de educación especial forasl en M6xico 
surgen durante el gobierno de Benito Ju4rez, quien fundó ls 

Eacuels Nacional de Sordos en 1867 y la Escuela Nacional de 
ciegoe en 1870. Es hasta 1914 que el Dr. Jos6 de Jea~s Gonz4lez 

propone •educación pera las personas con deficiencia aental" y 
eres dos eacuela• en el estado de Guansjusto, lo cual da lugar a 

que posterioraente sean creadas m4s escuelas en todo el país y 

hacia 1926 se cree el Centro de Demostración y Experiaentación 

Pedagógica en la U.N.A.M. 

Seis años después se organiza el Departaaento de 

Psicopedagogis e higiene escolar, y se abre la escuela de 
recuperación fisica en el D.F. Ante estos acontecimientos, en 

1935 el Dr. Roberto Solis Quiroga plantes al •inisterio de 
educación ls necesidad de institucionalizar le educación especial 

en México y se abre a su cargo el Instituto M6dico Pedagógico, 
pare el deficiente aentsl (IMP). Poco tieapo después, al 

considerar otras stipicidades se funda la Clinics de ls Conducta 
y de ortolslia en 1937, y durante casi 20 años solo estas 

instituciones de car4cter oficial funcionen en el pais. 

En 1959 se crea la oficina de coordinación de Educación 

Especial dependiente de la Dirección General de Educación 
Superior e Investigaciones Científicas, U.N.A.M. A rsiz de este 

acontecimiento se abren más de 20 escueles de educación especial 
en todo el psis. 
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En tanto continúan los callbios sociopoliticos del pais, 

estos servicios se amplian y para 1970 se decreta a cargo de la 

Profa. Odalmira Mayagoitia, la creación de la ~irección General 

de Educación Especial (DGEE) dependiente de la Subsecretaria de 

Educación Básica, teniendo 

desarrollar, adainistrar y 

co•o tarea 
vigilar el 

organizar, dirigir, 

sistema federal de 

educación de niños atipicos y la formación de aaestros 

especialistas. ~allbién se comienzan a experimentar los priaeros 

grupos integrados, en el D.F., Monterrey y Puebla. Ada-'s da que 

en ese mismo año aparecen los primeros Centros de Rehabilitación 

y Educación Especial (CREE) y las primera• Coordinaciones 

supervisadas por la D.G.E.E. 
Posteriormente, en el año de 1978 se crea la confederación 

Mexicana de Asociaciones en Pavor de la Persona con Deficl.encia 

Mental, A.C. (COMFE), a la cual actualmente est6n afiliados cerca 

~e 70 centros en el D.F. y 60 del interior de la República. Esta 
organización ofrece, entre otros servicios, la canalización, 

asesor.1a a padres y profesionistas, apoyo emocional a padres, 
programas para casa, supervisión laboral a asociaciones y 

asesoria sobre conducta socio-sexual a familias y profesionistas. 

b.Mlt.RCO LEGAL Y DEFINICION DEL CONCEPTO. 

Desde una perspectiva legal, existen disposiciones (art. Jo. 

constitucional) que reconocen el derecho a la educación eleaental 

b6sica de todas las personas, y por lo tanto el derecho que 

poseen niños y personas con discapacidades fisic'as o psiquicas, 

transitorias o definitivas, o bien con aptitudes sobresalientes, 

para recibir educación especial. 

La Ley General de Educación, Revisada (1993) en su articulo 

39 reconoce la educación especial como parte del Sistema 

Educativo Nacional. Este derecho es expresado en: la Declaración 
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de los Derechos del Niño, Declaración de los Derechos de las 

Personas Mentalmente Retardadas y Declaración de loa Derechos de 

los Iapedidos, promulqados por la Asallblea General de las 

Naciones Unidas en 1956, 1971 y 1976, raspectiva .. nta. La 

Secretaria de Educación PUblica (1981) analiza dichos docuaentos 

y señala que todos ellos concluyan y racoaiandan lo siquienta: 

actuar a nivel tanto nacional como internacional y con .. reos de 

referencia comunes para loqrar que estas 

diqnidad humana, salud, rehabilitación 

participación social y politice, y tenqan 

plena. 

personas 

para el 

acceso a 

qocen de 

trabajo, 

una vida 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba en 1982 

el Proqrama de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, 

el cual proaueve iqualdad y plena participación social de las 

miaaas. Entre lea orqanizaciones que 

encuentran: el Pondo de las Naciones 

(UNICEP), cuyos principios incluyen 

apoyan -te proqraaa se 

Unidas para la Infancia 

el fortaleciaiento de 

recursos familiares y comunitarios en favor de los niños con 

discapacidad. La Orqanización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y a cultura (UNESCO) apoya la educación 

para niños y adultos con discapacidad, y afirma que éstos deben 

recibir los servicios comunitarios aequn sus necesidades 

especificas. Por su parte, la orqanización Mundial de Salud (OMS) 

trabaja para la prevención de la deficiencia y rehabilitación 

médica.(La Voz,1992) 

Es notable que la educación reqular y la educación especial 

comparten objetivos y principios ideológicos comunes en lo 

esencial, la diferencia estriba en las técnicas aapleadas y en 

las modificaciones y/o adaptaciones que hacen a los programas y 

métodos educativos, lo cual sugiere que son los programas los que 

deben adaptarse al niño, y no a la inversa; ade .. a se debe hacer 

énfasis en las •posibilidades de desarrollo y adaptación social" 

del alumno y no en sus limitaciones.(SEP,1981) 



Los sucesos y cuestiones hasta aqu1 expuestos, auestran un 
panorama general de los aspectos i111por.tantes que rigen en el 
sisteaa de educación eapecial y los cuales se integran en la 
aiguiente definición del concepto de educación especial: 

" ••• todos los individuos son 11nicos y por ello 
especiales. No obstante, existen en nuestra comunidad 
quienes, debido a sus capacidades f1sicaa e 
intelectuales,requieren una instrucción m6s relevante o 
apropiada que la habitualmente disponible dentro de las 
estructuras educativas tanto formales coao infol'llalea. 
Llamamos a estos individuos excepcionales o especiales 
y hemos construido un 6mbito de educación para 
satisfacer sus exigencias de aprendizaje •.. Este 6abito 
se denomina Educación Especial." (Ashaan y convay,1992) 

Esta definición reflaja la filosof1a que se sigue en el 
presente trabajo, ya que tras hacer un andlisis de la misma, se 
rescatan las siguientes cuestiones: 

-La educacJl6.n especial es respuesta a una exigencia social. 
-cada individuo posee características propias que lo 

diferencian de los dea6s, sin ser por ello merecedor de 
segregación, sobreprotacción o rechazo social. 

-Algunos individuos poseen como una de sua caracter1sticaa 
personales, la de tener capacidades físicas y/o intelectuales 
diferentes a lo comunaente esperado. 

-Por lo mismo, estas personas requieren 
técnicas, prograaas y métodos adecuados 
satisfacer sus necesidades de aprendizaje. 

de una educación con 
que contribuyan a 

Dichas necesidades de educación especial difieren en algunos 
aspectos de acuerdo a la dificultad de cada individuo. 
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c.¿QUIENES REQUIEREN DE EDUCACION ESPECIAL? 

Hablar de "personas con requeriaientos de educación especial" 

incluye al comlln de la gente que por alguna dificultad física o 

psicológica, transitoria o permanente, requiera de educación 

especial en algiln momento de su vida.(SEP,1981) 

Las personas que requieren de educación eapecial presentan 

características co•o: deficiencia .. ntal, dificultad de 

aprendizaje, trastornos de audición y lenguaje, deficiencias 

visuales, deficiencias motoras, proble•as ellOCionales y de 

conducta, autisllO y/o capacidades superiorea a lo normal 

(sobresalientes), cada una de las cuales se definen a 

continuación, según infor•ación de la SEP(l9Bl) y el CEPH(l9Bl). 

Dt!ficiencio a.nl.Al· Alteración permanente de las funciones 

c09noscitiv1s, que conllevan dificultades de adaptación. 

Qificyltades 11.Jl aprendizaje. Se presentan e~ 

de la escuela regular, co•o consecuencia de 

neurolóc¡icas o de métodos de enseñanza inadecuados. 

el transcurso 
alteraciones 

se consideran 

como tales las dificultades del niño para hablar, escribir, leer, 

deletrear o hacer c6lculos •atea6ticos. 

Traatorno1 lltl audición ~ languaja. Se dividen en dos rubros: 

a)Niños sordos -aquellos que sufren una pérdida auditiva durante 

los tres primeros años de edad y que por ello su lenguaje no se 

desarrolla no?'llalmente. b)Niños hipoacústicos -quienes después de 

haber adquirido un lenguaje comprensible pierden la capacidad 

para diferenciar o captar sonidos. 

Deficiencias visuales. Existen dos modalidades: a)Ciegos 

-quienes poseen severos daños y por lo mismo sólo pueden aprender 

a leer mediante sistema Braille. b)Débiles visuales -quienes 

logran leer letras impresas con ayuda de recursos especiales como 

anteojos o letra agrandada. 
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Qeficiancias ~. Limitaciones motoras qua la dificultan 
al niño su aprendizaje escolar bajo el sistema reqular, las 
actividades cotidianas y su adaptación social. En aata cataqor1a 
se ubica la par4lisis cerebral infantil. 

Probl••"Jl a1Qcionales ~ !hl. conducta. Frecuente presencia da 
conductas socialaente inadecuadas, retraiaiento, dificultad para 
establecer o mantener relaciones int~rpersonales. Incluye tallbién 
la tendencia a desarrollar síntomas físicos o te110ras asociados 
con problemas personales o escolares. 

~. Coaprende caracter1sticas coao: resistencia o 
incapacidad para establecer relaciones interpersonales, 
ansi•ismamianto, reaccionas inesperadas ante estimulas 
.. dioaabientales, marcados por callbios en el astado de áni110, 
trastornos da lenqusja (por ejemplo verbalizacionea fuera da 
contexto), aoviaiantos repetitivos, hiperactividad, o bien 
inaovilidad. Además de caracteristicas coao ésta• tllllbi6n puedan 
poseer habilidades nonnales o incluso extraordinarias. 

Sobresalient.ru;. La capacidad intelectual o académica del 
niño es claramente superior a la de la mayor1a da aquéllos da su 
misma edad. 

En general, los alumnos de educación especial son personas 
que por diferentes razones pueden presentar problemas, en mayor o 
menor grado, para progresar siguiendo los proqraaas de la escuela 
regular. 

La SEP (1981) clasifica los servicios de educación especial, 
según el tipo de atención dada a las personas con necesidades 
especiales: 

1) Para los sujetos cuya necesidad de educación especial es 
parte fundamental en su integración y normalización contempla las 
lireas de: deficiencia mental, trastornos visuales y auditivos, 
impedimentos neuroaotores y aptitudes sobresalientes. 

2) Para las personas que requieren temporalmente de atención 
como un complemento de su desarrollo pedagógico normal, contempla 
las lireas de: problemas de aprendizaje, de lenguaje, asi como 

6 



trastornos de conducta (nillos y jóvenes inadaptados sociales, 
coso son loa menores infractores). 

Para proporcionar adecuadamente aatos sarvicios tanto a 
nivel eatatal coao a nivel privado, existen fines generales y 
aspectficoa que riqen la educación especial. 

d.FINALIDAD DE LA EDUCACION ESPECIAL. 

En un esfuerzo por consolidar la educación especial a nivel 
nacional, la s.E.P. (1981) contempla los siquientee fines: 

LtlllS GENl811 E5· 
Contribuir a •desarrollar araónicaaente todas las facultades 

del ser huuno• a la vez que se le fomente "a90r a la patria y 
conciancia de la solidaridad internacional". 
~ ESPECIFICOS. 

-"capacitar al individuo con requerimientos de educación 
especial para realizarse como una persona autónou, posibilitando 
su integración y participación en su medio social para que pueda 
disfrutar de una vida plena''. 

-"Actuar preventivamente en la comunidad y sobre el individuo, 
desde su gestación y a lo larqo de toda la vida, para loqrar el 
mllximo de su evolución psicoeducativa". 

-Aplicar programas adicionales para desarrollar, correqir o 
compensar las deficiencias o alteraciones especificas que los 
afecten. 

-Elaborar quías curriculares para la independencia personal, 
la communicación, la socialización, el trabajo y el ti .. po libre. 

-Incentivar la aceptación de las personas con requeriaientoa 
de educación especial, por parte del medio social, haciendo 
progresivamente viqentes los principios de normalización a 
integración. 
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A trav•• da la hiatoria da la ad\lcacidn aapacial, 
particularmente a nivel privado, sa praaentan cambio• an cuanto a 
lo• objetivo• planteado• por diferente• centro• qua praetan 
aervicioa aducaUvoa da aata tipo. 

Hoy d1a, eaoa conceptos han evolucionado y axiatan 
inatitucion•• (CISBB,1977)(CONPB,1971) qua conaidaran C090 tarea 
fundaaental lOC)rar qua dentro da la aducaci6n aapacial •• 
contaaple la formación de la paraona coao tal, .. decir, coao an 
al caao apec1fico da la paraona con deficiencia .. ntal, atendar 
no aólo aapactoa acalMllicoa, aino tUlbi•n • .. tiaular au 
razonaaianto•, au inte;ración COllO aiallbro productivo da la 
aociadad, contribuir al •daaarrollo paraonal clal individ\lo con 
deficiencia -t•l a la vas qua •• aatimula la participación 
activa da l• faaila y la COllllllidad•. 

Bn aeta aantido, puaato que el individuo •• un aar aocial 
por naturalasa, ese intarcaabio conatente entra 61 y la aociadad 
(•el ai 11isao y loe otroa•) contribuye a raafiraar au propia 
identidad y conservarla, tal como lo afirma Wallon H.(1965). 

Por su parta, la S.B.P.(1981) afir11a qua loa educador•• 
eapaciale• aon responsables de la foraación da una paraona, 1111• 
qua de la rahabilitación de un inv•lido. 

Incluao, al t•raino inv•lido actualaenta ba aido auatitu1do 
por el da dbcapacitado, dado qua el pri .. ro da a entandar qua la 
persona no tiene alternativas para aejorar o aolucionar au 
situación, cuando en auchos casos sólo daba aaplaar aadioa 
diferentes a los que usa el co1111n de la qenta para loqrar alqo 
coao al adquirir conociaientos, o transitar por laa callea, por 
ejaaplo, y qua tal vez represente para •1 un poco 1111• da aafuarso 
que el noraal. 
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e.PRINCIPIOS BASICOS DE LA BDUCACIOll BSPBCIAL. 

Pere •lc•n••r lo• fin•• plenteado• por l• SSP(1911), ••ta 
•i• .. ha fij•do la• aiquient•• norma• de la educación eapeci•l: 

1, -IU&ua U 1U, pglibil idtdH Ul &lilW .... 11119 9D &11 

>Awtq,g&gee; Adeata d• reconocer que la• expectativas del 
-••tro aer6n percibidas por el alumno y to .. du en cuenta pera 
for..r •u autoi .. 9en, por lo que cu•ndo •••• eirpectetiv•• aon 
poeitiv••· el •prendisaje •• ópti110. 

2.-1ns1tyidu1ltger la ed.uc;apidn, debido • que cada nifto 

preHnta determin•do• probln•• de diferente natur•lasa y 
complejid•d· lato no •iflnifica precia ... nta qua la enHllansa
•prendisaje debe ••r de uno a uno, aino a l• bebilid•d dal 
-••t:ro pera que ••tando d•ntro el 9rupo, c•da nifto avance s991ln 
aua ojetivoa y ritao propioa. lato •• •coordinar la 
individualización y la socialización•. 

3.-PrPllQv•r i& npratlización. Que l•• personas con 
naceaidad•• de educación especial viv•n lo ... poaible en 
condicione• •norulea•. Puesto que co- no •• l•• ba permitido 
d••arrollar la capacidad de responder a lea exi9enciaa de una 
sociedad que le• pide 11.\is de lo que pueden dar, son excluidas de 
au Mdio y por eao ven afact:ada su neceaid•d de pertenencia, 
propia del ser huaano. Este rechazo provoca el retr•i•iento y la 
a9reaión, aanifeataciones que a9ravan su situación y qu• podrían 
••r atenuadas a t:rav•• de la normalización. 

otra situación que puede atenuara• a trav6a de la 
normelización, ea la aobreprotacción, que lejoa de benefici•rle 
lo aleje de la realidad social y fomenta en él una dependencia 
excesiva hacia quienes lo sobreproteqen, creando en él 
ina99urid•d, la cual puede expresar aediante el retrai•iento y/o 
agresión. 

si bien la nonoalización depende en gran Ne<lida de los 
valores sociales doainantee, 111ln aei la• actitudes favorables 

9 



hacia peraonas especial•• pueden ser pro110vid•• por principio en 
la eacuela y la fuilia, para satisfacer la• •necesidades de 
pertenencia y sequridad• co•o individuo. •se debe co .. nzar por el 
respeto que •erece cada niño y cada persona, desarrollando su 
persona, pero sin exigencias irreales, brindarle• el •ximo de 
posibilidades para au realización, el reconoci•iento de aus 
6xitoa, por pequeño• que sean•. 

4.-Jntnrar lA ""c•cidn ••gecial :t lA edw;eeiQn DSllilU:· La 

integración •• refiere sobre todo al aspecto scadt•ico, a 
diferencia del concepto •nor114lización•, enfocado ... bien hacia 
el 411bito social. Integración significa aceptar ~n importsnte 
es que niftos y jóvenes con requeriaientos de educación especial 
sean educados en condicione• tan normales co- aea posible, lo 
que a su vez i•pl.ica elegir el ••dio lllls adecuado para su 
desarrollo y educación. 

Empero por supuesto hay aluanos que no pueden ser integrados 
a escuelas regulares, porque necesitan constante e intensivo 

cuidado y atención de su salud física y psicoafectiva. Así se 
plantea la relación de •a menor li•itación, aayor integración•. 

La formación de "grupos integrados• pretendió incorporar al 
proceso regular de aprendizaje de la enseñanza priaaria a alUllnos 
que no han logrado adquirir la lectoescritura y/o el clllculo 
elemental debido a proble•as en el desarrollo de sus procesos 
b4sicos de aprendizaje. 

f .METODOS Y TECllICAS QUE SE MAJIEJAll EH LA EDUCACIOll ESPECIAL. 

LOa centros y escuelas de educación especial que existen en 
el país tratan de cumplir con los f inea generales y específ icoa 
anterior•ente .. ncionados y para ello e•plean aétodoa y técnicas 
basados en diferentes corrientes teóricas. 
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Con el tran•curso de los aftas, la orientación filosófica y 
los prograaa• de investigación aplicado• a la educación e•pecial 
han callbiado. Al respecto, Ingalla (1982) realiza una deacripción 
donde auastra el panoraaa general de la aituación (cuadro 1). 

En K6xico, la S.E.P. basa su Guia curricular da Praaacolar y 
Pri•aria l!!•pacial (1982), en una filoaofia buaaniata, ya qua 
indepandiente .. nte ds la probleiútica del alumno, afirma que a 
6ste daba conaidarlllrsela an.tas qua nada co•o una per•ona. 

CUADRO 1. Visión global de los dJ ferentes •étodo• empleado• en la 
Educación E•pecial, as1 co•o los pricipios en 1011 cuales se 
basan, Y BUS exponentes (basado en inforaación presentada por 
Jngalls, 15182). 

ttETOOO PRINCIPIOS EXPONENTE 

orallzación <ial Pedro Ponce d• León 
aordo (1550) 

Kátodo fisoló- Desarrollo 111usular y a- Edoua1:d Sequin 
gico diestraaiento de los sen- (1835) 

tidos. 

Educación Uaica Con diversas actividades Gulick 
importantes áreas del ce- (fines del s. XIX) 
rebro se ejercitan. 

Autoeducación Desarrollo sensorial a H. Montessori 
travtts de diferentes aatg (1870-1956) 
rialea atacti vos para •l 
nilio, quien avanza seqlln 
su propio ritmot el niño 
aprende aediate la acción 

Método de Unida- Desarrollar los conoci- Ch,Jnqra. 
des mi en tos y aptitudes llás (1935) 

pr&cticos. 

curriculua tra- Aplicar un progra•a nor-
diclonal 1 aodi- =~1 d~e~~~!~~1::~~n d:f ~~t ticado. 

luano. 
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capaci tacion mo- •Los ni.,oa especiales aon Kephart (1971) 
tora perceptual. cualitativa•ente diteren- Bateh ( 1965) 

tes.Los patrones motores Get••n (1966) 
son 1• base del desarro• Do•an y Delcato 
llo porceptual, y dste, (1966) 
del de1arrollo conceptual 

Enaellianza clini- A trn•o da un diaqnóstJ. S11ith (1974) 
ca o de receta. co 11inuscioso, se el•bo- Peter (1972) 
(Instrucción re- ran proqra•as de dificul- scandon ( 1971) 
catada indivi- tad proqre•i va, segun las 
dual•ente caracteriaticaa individu.1 

lea. 

Anlllieis da t•- Las contenidos· de apren- Bloo• (1971) 
reas. dizaje ae dividen en pe- (Taxono•1• por obje 

qur?nas parces para que tivosJ 
r::ean aai•ilado~ gradual-
mente, y con el menor .... 
fuerzo. 

Técnicas terapé.1.1 se aplica a alumnos ina ... 
ticao y lllOditica daptado• aociales. 
ción de conducta .Escuela•: Paicoan•Uiaia 

Personal ista 
conductista 

Mdtodos espac1tJ. Mejorar las posibi lida- Jouve 
coe para el tra- des de reeclucación de las Guberina 
tamiento de defi personas con deficiencias Perdocini 
ciencias sonso- sensoriales. Braille 
rialea (Optacón, 
sistema Braille, 
ate.). 

Técnicas basadas Aplicqble a los trastor- Cho•sky 
en la teoría ps.i nos de la palabra. Lennebar9 
colingu1stica, J<agan 

T4cnicas basadas El nifto construye su prg 
en la teoría pio conocimiento,pasa por 
Piagetana acerca diferentes estadios, si-
del desarrollo guiando siempre una •isma 
cognitivo, secuencia. 
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2.DEFICIEHCIA MENTAL. 

El contacto directo con personas que viven de cerca la 

probleatitica de la deficiencia mental, despierta el interés por 

un mayor conociaiento al respecto, debido a ello, en esta ocasión 

ae aborda particularaente el 4rea de deficiencia aental. 

a.DEFIHICIOH 

Dentro del grupo de personas que requieren de educación 

eapecial se encuentran aquellas con deficiencia mental, las 

cuales preeentan problemas de aprendizaje y liaitaciones tanto 

personales coao sociales en diferentes grados, a partir de una 

deficiencia de tipo intelectual y motriz. 

Existen diferentes foraas de aproxiaarae y definir el 

concepto de deficiencia mental. A continuación se presentan tres 

definiciones, cada una de las cuales aporta eleaentos relevantes 

para una coaprensión a4s global. 

En priaer téraino, con la definición establecida por la 

D.G.E.E, en México (1981), se da a conocer un panorama del punto 

de vista que prevalece en las instituciones gubernaaentales del 

país, para las cuales un individuo tiene deficiencia mental: 

" •.. cuando presenta una disminución significativa y 

permanente en el proceso cognoscitivo, acompañada de 

alteraciones en la conducta adaptativa." (SEP, 1981) 

En ella se señala la existencia de importantes alteraciones 

en el funcionaaiento de procesos cognitivos 

aprendizaje, atención, concentración, lenguaje, 

motriz, y capacidad de abstracción, que son 

1J 

collO meaoria, 

coordinación 

de carllcter 



irreversible. Asimismo aclara que estas alteraciones conducen a 
la presencia de probleaaa de adaptación en diferente• drea• coao 
lo son: coaunicación, autocuidado y socialización. 

En una segunda definción, propuesta por la AAllD (American 
Aaaociation on Mental Deficiency) se considera la daticiancia 
coao una alteración an el funcionaaianto intelectual 9anaral, al 
cual suela estar muy por debajo del proaedio, y va acoapaftado de 
deficiencias an la adaptación, adaatla •asta alteración •• 
.. ntfiaata durante al periodo da desarrollo•. (In9alla,1992) 

SS911n Inqalls (1992), aqui se conteaplan con aayor precisión 
tres criterio• iaportantea para este tipo de alteración. Dichos 
criterio• son: 

(1) Debe haber un c.1. inferior al pro!Mdio, •• decir .. nor da 
70 o aenor da 68, dependiendo da la escala .. plaada (Nechalar 
o stanford-Binat). 
( 2) Su adaptación a las exiqanciaa allbiantalaa es inferior a 
la de otros niños da su miama edad, por lo qua al retraso an 
el desarrollo de alqunaa conductas puede •ar aaftal da posible• 
deficiencias en la adaptación, lo cual aa .. nifiaata an cada 
etapa de su vida, en forma diferente, •81J1ln laa normas 
propuestas por la AAllD: 

-En infantes y niftoa de edad preescolar, la inadecuada 
adaptación de conducta puede observarse en diferentes llreas 
como son: aptitudes sensoriomotoras, de coaunicación, da 
autoayuda y socialización. 
-En los niños de edad escolar las def icienciaa de adaptación 
se observan en: la falta de aptitudes sociales, dificultades 
para aplicar 
actividades 

las adquisiciones académicas 
cotidianas o probleaas en •1a 

razonamiento y juicio apropiados•. 

b4sicaa a 
aplicación 

las 
de 

-En la adolescencia y la edad adulta, las dificultades da 
adaptación se muestran de acuerdo al qrado en que la persona 
puede llevar una "vida independiente dentro de la coaunidad", 
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debido a que en esta etapa la re11pon11abilidad social y el 
rendiaianto en al trabajo pasan a un priaer plano. 
(J) Loe criterio• qua aenciona le definición da la AAllD 
(funcionaaianto intelectual abajo del proaedio y dificultada• 
en la conducta da adaptación) 11e ponen de aanifiaeto durante 
al periodo da deearrollo, qua va desda la concepción haeta loe 
11 afio• da edad, ya qua 11i aparece ú11 tarda no •• trataria 
praci11aaanta de deficiencia aental •ino de deterioro .. ntal. 

Si bien ea iaportante conocer una aeplia definición t6cnica 
coao la anterior, en al preeenta trabajo •• considera que para 
una aajor coapranaión del proble .. , debe tenaree eiaapra en 
cuanta qua la persona con deficiencia mental a~n teniendo cierta• 
liaitacione11, taabi6n e• capaz de eantir, coaprander y convivir 
coao individuo intecirante de la eociadad. 

Bajo eetos lineaaiento11, 11a preeenta una tercera definición, 
propuesta por la Confederación Mexicana da Aeociacionas en Pavor 
de la Pareona con Deficiencia Mental (COllFE), qua ea refiera al 
eujeto con deficiencia .. ntal de la siguiente aanara: 

"Ante todo ea una persona, un ser huaano, qua presenta 
liaitaciones pera resolver por si solo, total o 
parcialmente, las actividades normales de aprendizaje, 
impidi6ndole por lo tanto solucionar sus necesidades 
individuales y/o sociales, como resultado de una 
enferaedad congénita o adquirida que altera 
principalaante una o varias funciones cerebrales, no 
susceptibles de curación en el sentido de una 
enferaedad, pero que aejora por medio de prograaae 
generados por personal especializado.• (CONPB, s.f.) 

Esta llltiaa definición se adopta como base del presente 
trabajo con el fin de manejar una concepción ad11 integral de lo 
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que es una persona con deficiencia aental, ya que al analizar 
dicha definición se obllervan las siquientea cu .. tionea: 
1) Enfatiza la preaencia del individuo con doficiencia_aental co

llO un ser social.- es primeramente una persona, y collO tal Pll 
see una sensibilidad propia, defectos, virtudes, capacidades, 
liaitacionea y necesidades individuales y sociales COllO el d• 
aear tener aaiqos, ser aceptado socialmente, tener la poeibil! 
dad de ser independiente, no ser sobreproteqido. 

2) La deficiencia .. ntal ea consecuencia de diversos factores,loe 
cuales se analizan con mayor profundidad en un apartado poste
rior. 

3) Se ven afectadas funciones cerebrales como: capacidad de ai.-
tracción, aprendizaje, atención, concentración, .. llOria, coor
dinación motriz y lenquaje. 

4) Tener este tipo de liaitaciones de lugar a experiencias d .. a-
qradables -que bien pueden considerarse limitaciones Bocialea
como rechazo, sobreprotección, tensiones familiares, fracasos, 
etc.,lo cual contribuye a crear en él sentiaientoa y conductas 
como:ansiedad, poca iniciativa, fruBtración, conformidad, aqr• 
sión, impulsividad y/o excesiva dependencia, entre otras. 

5) Estas limitaciones le dificultan su aprendizaje bajo un siste
•a normal de enseñanza, y taabién el resolver sus necesidades 
y problemas tant.o individuales coso sociales que se presentan 
en la cotidianidad, por ejemplo el vestirse, aliaentarsa, co
municarse, trabajar, formar una familia, o bien, hacer uso de 
servicios comunitarios. 

6) Aunque no es precisaaente curable, la persona con deficiencia 
mental sí puede mejorar sus habilidades y adquirir conocimien 
tos, dependiendo del nivel de su problema; inclusive en muchos 
casos puede lleqar a conocerse, controlarse, saber qué quiere, 
darse cuenta de que en primer luqar es una persona. Todo esto 
puede loqrarse mediante adecuados proqraaas de intervención 
que incluyan apoyo psicolóqico, trabajo con padres de familia 
y con la comunidad, en los que participen diversos profesionia 
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tas coao psicólogos, pedagogos, m6dicos, terapistas fisicos o 
maestros. 

Sin abandonar ésta 
importancia de hacer una 
clasificaciones y causas de 

concepción, taabi6n se conteapla la 
breve revisión de las diferentes 

la deficiencia mental. 

b.CLASIFICACION 

Existen diversas formas para clasificar la deficiencia 
mental: por niveles o por categorias. 

La DGEE emplea una clasificación por nivele• de deficiencia 
mental en función del c.I. , en tanto que la AAMD aaneja una 
clasificación similar e incluye la Edad Mental. La clasificación 
por categorias hace alusión 
dárseles, y debido a ello 
educadores. En el siguiente 
respectiva. 

al nivel de educación que pueda 
com~nmente es eapleada por loe 

cuadro se presenta la información 

CUADRO 2.Diferentes clasificaciones da deficiencia r.iental. 

NIVEL. 

leve o 
superficial 

moderado 

severo 

profundo 

50 - 10 

CATEGORIA EDAD MENTAL 

educable 1,3 - 10.9 
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Las personas con deficiencia mental en la categoría de 

educables ·(nivel ligero) pueden desarrollar: (a)habilidades 

académicas elementales o de nivel primaria como lo sería por 

ejemplo aprender a leer su nombre, ésto, mediante enseñanza 

especializada, (b) su potencialidad de adaptación y participación 

social y (c)habilidades ocupacionales que les den acceso a la 

autosuficiencia económica total o parcial (CEPH,1981). 

La categbría de entrenables comprende a las personas cuyo 

potencial les permite desarrollar aptitudes de autocuidado y 

habilidades laborales sencillas, mediente las cuales obtenga 

alguna utilidad económica y se integre productivamente a la 

familia y/o a un grupo social cercano (institución de residencia, 

taller o industria protegida). (CEPH,1981) 

En tanto que la categoría de subentrenables, (niveles severo 

y profundo), se refiere a personas que requieren de custodia 

debido a que aveces no logran desarrollar habilidades básicas de 

autocuidado. 

A lo largo del presente trabajo se adopta la clasificación 

por,· niveles, debido a que los términos y cifras que maneja, son 

empleados de manera más com~n dentro del áreú de psicología. No 

obstante, debe considerarse que ambas clasificaciones se 

complementan entre si. 

e.CAUSAS 

Como se ha dicho a lo largo dál trabajo, la deficiencia 

mental se debe a diferentes causas, mismas ·que se detallan con 

mayor profundidad en el cuadro 3, donde ·se muestran di versos 

factores de tipo orgánico. 

Por otro lado, una causa más de la· deficiencia mental son las 

condiciones psicológicas y sociales, debido a que el ambiente en 

el cual crecen algunas personas diagnosticadas como individuos 
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CUADRO 3.-causaa de la deficiencia cental (basado en infonnnción 
presentada por Jnga~ls,_ 1978). 

CATEGORIA SUBCATEGORIA EJEMPLOS 

l)INFECCIONES Prenatales · Rubeola ,sífilis ,cito11egalovi-
rus toxoplasr.iosis, y otras. 

Poatnatales Heningi tis ,nncef ali tis, enven.a. 
namiento por plomo. 

INTOXICACIONES Prenatales Anticuerpos 111aternos, dr09as 1 
alcohol ,nicotinn ,herotna,111et4 
dona,otroa estados tóxicos --
(toxemia, radiaciones) 

2 )TRAUMAS Y OTROS Perinatales AnoKia ¡.ier ..1.natal, lesión aecá-
AGENTES FISICOS nio:a. 

Postnatoles Trauma post.natal ,mal trato in-
fantil. 

J)OESORDENES DEL Por herencia Fe ni lcetonur ia, gal actocemia, 
METABOLISMO O trastornos del metabolismo 11 
NUTRICION pido (enfermedad de Tay-Sach) 

Endócrinos Hipotiroidismo (cretinismo). 

Desnutrición Prena"C.al y postnatal. 

4) ENFERMEDADES C.f: ( Postnatales) Esclerosis tuberosa, enfenrae-
REBRALES BURDAS dad de Von-Reckl lnghousen 

(neurofibromatosis) 

5) INFLUEHCIAS PR.E Hidrocefalia, espina bífida, 
NATALES OESCONJ2 111icrocetalia. 
CJOAS 

6)AHORMALIDADES DE Síndrome Down, 
LOS CROMOSOMAS Sindrome da Edward, 

Síndrome de Patau. 

Alteraciones Síndrome de Turner 
de cromosoae s Síndrome de .Klinefel ter 
sexuales otros 

7) DESORDENES 01; 
GESTACION Pre111adurez 

con deficiencia mental, y la educación que reciben no son tan 

provechosas como se desearía. El hecho de vivir en un· ambiente 
cuyo nivel socioeconómico es bajo, significa muchas veces que el 

niño se ve privado culturalmente al encontrarse en situaciones 
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co110: habitar en una vivienda ruinosa, en hacinamiento, estar 

expue•to a m1Htiples enferaedades por falta de cuidados y de 
alimentación, adquirir h•bitoe inadecuados, y recibir escasa 

atención por parte de los padres, lo cual da una "sensación 

general de desamparo", ade•ás de que la esti•ulación que recibe 

es muy pobre. Por lo mis•o, a~n sin tener indicios de lesión 

cerebral preaentan caracteri•tica• que podrían calificarlo• collO 

individuo• con deficiencia .. ntal, es decir que •uestran 
proble-s de adaptación y bajo rendi11iento en las pruebas de 

inteligencia, lo cuel no •ignifica que en realidad tengan 
deficiencia 118ntal, sino que la educación durante •u desarrollo 

ha sido diferente a aquella que las prueba• presuponen. 
(Ingalls,1978) 

Las condiciones psicoaociales del individuo con deficiencia 
mental intervienen no solo al inicio del proble•a, sino tambi6n 

durante el transcurso de su vida, en la cual se enfrenta a una 
realidad de continuos retos tanto para él como para su familia. 

d.CUAL ES LA REALIDAD DE LA PERSONA CON DEFICIENCIA MENTAL. 

Al analizar la situación actual tanto a nivel individual 

como social de la persona con deficiencia mental, podemos 
percatarnos de que a~n existen algunos mitos en torno al 

problema, como por ejemplo: que una persona con deficiencia 
mental es peligrosa o agresiva, que no debe o puede convivir con 

otras personas, que se le debe tratar como niño o como bebé, que 

no podrá aprender ni mucho menos establecer una relación de 

pareja o laboral, o bien una vida independiente. 
Para lograr la integración social de estas personas, se 

considera necesario un callhio de actitud de la familia de la 

persona con deficiencia mental, de su comunidad cercana y la 

sociedad en general, ya que cuando existe desconocimiento y 
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rechazo, el individuo con deficiencia aental no es respetado ni 

valorado como persona y más aún cuando ni él ais11<> se ha 

descubierto como tal. A este respecto M. de Maiatre afiraa lo 

siguiente: 

"La exigencia de valor que es la fuente del desarrollo 

de la personalidad generalmente es muy viva en el 

deficiente mental... Pero en la aedida en que faltan 

los medios para reafirmarse coao sujeto, está aés 

expuesto que el niño normal a ser tratado collD objeto." 

(M. de Maistre, 1973) 

En la sociedad actual, donde la inteligencia y el éxito se 

tienen coao valores fundaaentales, generalmente el individuo con 

deficiencia aental llega a ser tolerado, soportado, y con muy 

poca frocuancia es aceptado. 

El trato que les otorga la sociedad conlleva una actitud de 

indiferencia, lástima, temor y/o sobreprotección, lo cual deja 

ver la ignorancia y prejuicios que poseen respecto a las personas 

con deficiencia aental. 

La realidad es que una persona con deficiencia aental 

también tiene sentimientos, capacidad y necesidad de aaar, de 

tener aaigos, adem4s de que puede aprender a conocerse y a 

conocer a otros, a comunicarse, a comportarse adecuadamente, a 

ser autosuficiente, a hacer uso de servicios co•o transporte, 
centros de diversión o tiendas, a trabajar para ganarse un 

sueldo, ser responsable y, ante todo, puede aprender a solicitar 

de las dem4s personas un trato normal, de aceptación y autonoaia, 

ya que •tampoco es válida su dependencia hacia una forma de trato 

especial" pcr tener deficiencia mental, dado que ésto "va en 

contra de su ubicación dentro de la realidad", y es que debe 

aprender qué puede dar de si mismo y qué necesita como individuo 

integrante de la sociedad.(CONFE,s.f) 

De manera que, es necesario darle el apoyo tanto familiar 

como profesional para ayudarle a conocerse y a expresar sus 
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emociones y experiencias, puesto que cuando una persona no puede 

hacerse comprender, se limitará a aceptar la excesiva dependencia 

hacia los otros. Lo más conveniente es que él tallbién aprenda a 

defenderse y a exigir sus derechos, a luchar por conseguir el 

lugar que le corresponde como ser humano dentro de un grupo 

social , además que también debe aprender a pedir ayuda cuando 

realmente lo necesita. Esto sería cwnplir con un deseo propio de 

superación, el cual tallbi6n le puede aer inculcado. 

Por su parte, la familia del individuo con deficiencia 

•ental además de proporcionarle apoyo, tallbién requiere ayuda 

para afrontar los diferentes problemas que se le presentan, y que 

analizaremos enseguida. 

e.LA FAMILIA DE LA PERSONA CON DEFICIENCIA MENTAL. 

Un factor de suma importancia dentro de la problemática, 

matizada por nuestros valores socioculturales, es la dificultad 

para enfrentar el rechazo social que existe hacia las personas 

con problemas como la deficiencia mental¡ el enfrentamiento 

inicia con los mismos padres, los demás familiares y vecinos. 

De ahí que el problema de deficiencia mental afecta no sólo 

al individuo que la padece, sino a toda su familia, a quien le es 

dificil llevar una vida com\ln cuando conviven con alguien que 

hace las cosas de manera diferente a los demás, ya que debe 

acudir al médico, a terapias y a escuelas especiales, en vez de 

dedicar ese tiempo para vivir una vida cotidiana regular. 

Menolascino y Wolfensberger (1967) estudiaron las diferentes 

reacciones de los padres de familia ante el problema, y las 

describen como tres diferentes reacciones: Crisis de valores 

personales, Crisis de .lo inesperado y Crisis de la realidad. 

La nruili WI ~ Personales" se presenta debido a que 

la mayoría de las personas piensan que la competencia y el 
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triunfo son valores especiales, y cuando los padres se dan cuenta 

de que su hijo carece de elementos que lo ayudarían a ser 

competitivo y triunfar de acuerdo a su propia concepción de lo 

que ésto significa, les causa conflicto, se angustian y surge en 

ellos toda una serie de sentimientos como tristeza, culpabilidad, 

desesperación, enojo consigo mismos, con los profesionales o con 

la pareja, ante quien pueden surgir diversos probleaas sobretodo 

si su relación no es muy buena, ya que se atribuyen mutuaaente 

ser causantes del probleaa o se delegan uno al otro el cuidado 

del niño. Incluso llegan a pensar que ya no hay nada por hacer 

para que el niño mejore en su probleaa, y desafortunadaaente a 

veces esta idea es apoyada por comentarios erróneos de los 

profesionales que lo atienden (sédicos, neurólogos, educadores). 

La "i:a:J.ali llll .l.J2 inesperado", es uno reacción no 
precisamente ol retraso, sino ol cambio ton repentino en lo 

propia vida que esto representa: y que surge debido a que no se 

contempla la posibilidad de que el niño pueda representar algún 

problema como el de deficiencia mental, o bien, se ve demasiado 

lejano eso situación, y por lo mismo se elaboro la ideo de un 

estilo de vida como el que comunmente llevan las demás personas. 

Consecutivamente aparece la "i::tiili !1!i!. lA realidad" cuando 

se enfrentan al hecho de que ahora tendrán liaitociones de 

diversa indole: económicas, tiempos libres para vacocionar, 

amplia dedicación a un niño con déficits, menos invitaciones y 

visitas a los amigos, tratar de no desatender a los otros hijos, 

o bien,cuidar la relación familiar. 

Relación familia-hijo. 

Dentro de esta relación familiar pueden presentarse diversas 

situaciones problemáticas, como por ejemplo en aquellas familias 

que se comportan demasiado permisivas, extremadamente exigentes 0 

que rechazan al niño, provocando asi sus problemas de conducta, 

que no son sino una respuesta natural ante esa forma de trato 

especial, y ésto lo hacen por que la mayoría de las veces piensan 
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q•Je si no podrll integrarse a la sociedad entonces no necesita 

aprender reqlas de conducta, o bien creen que si•ple11ente no 

entiende lo que se le dice, o que debido a su condición basta con 

darle órdenes para señalarle lo que tiene que hacer.(COHFE,s.f) 

otra situación coalln es la sobreprotección de la fa•ilia 

hacia la persona con deficiencia •ental, asignllndole una falsa 

incapacidad de aprendizaje y una inhabilidad exaqerada de 

autocuidado y/o de participación en diversas actividades, por lo 

cual lejos de 110tivarlo para realizar esas actividades le 

resuelven todo ein permitir pri•ero que •l lo intente. 

Afortunada .. nte, cuando loa padres reciben apoyo profesional y/o 

se percatan de esta sobreprot&cción y de lo inconveniente que es, 

intentan hacer coaprender también a los deus faailiarea para 

evitar esta situación. 

Relación faailio-profa1igniatos, 

Al encontrarse dentro de esta problemlltica, el primer 

contacto que tiene la fa•ilia con el profesioniata, es desde el 

11a111ento en que se les coaunica el probleaa, pudiendo convertirse 

ésto en una situación verdaderaaente frustrante o deaasiado 

alentadora si se les dan falsas esperanzas.(CONFE,s.f.) 

Posteriormente, cuando el niño es llevado a recibir atención 

especializada, resulta fllcil encontrar parejas que no se 

involucran en el tratamiento y/o educación de sus hijos, ademlls 

de que por lo regular el padre delega esta tarea a la madre, 

quien la acepta, siguiendo así una "costulllbre social". De hecho, 

las parejas piensan que en qeneral es mlls dificil para el padre 

que para la madre aceptar y enfrentar el problema, pero la 

realidad es que ambos pueden tener los mismos sentimientos de 

soledad, frustración, angustia, o tristeza, sólo que la forma de 

manifestarlos no es la misma, dadas las diferentes 

características personales, los valores culturales y sociales, 

asi como las diversas actividades y relaciones sociales de cada 

uno. 
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con demasiada frecuencia se presenta una dificultad por 
parte de allbos padres (y sobre todo del varón) para colaborar y/o 
pedir ayuda al profasionista, aún cuando se encuentra anta 61, y 
por lo tanto corresponde a éste acercarse priaaro a los padres 
tratllndolos no únicaaante como tales, sino coao personas, con 
santiaientos, necesidades, y no sólo centrar su trabajo en el 
nifto con deficiencia mental. 

De aanera que si bien es indispensable la colaboración de la 
faailia en general para fil tratamiento del nifto, antas que nada 
debe apoyllrseles para que ellos mismos expresen aus aantiaientoa, 
aua viviancias, que las concienticen, y reflexionan acarea de las 
aiaaas y traten asi de resolver sus crisis paraonalas. En aste 
sentido, se afirma que antes de pedirles colaboración a 1011 
padres hay que indagar y coaprender por qué no han colaborado. Da 

esta foraa, al conocaraa alls ellos misaos y a au hijo, auaanta la 
posibilidad de aceptación ante el problema, trabajando en equipo 
con el profesionista y, de manera ideal, prestando apoyo a otras 
faailias que se encuentran en situaciones siailaraa. 
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SERVICIO SOCIAL. 

l.OBJETIVOS DE SERVICIO SOCIAL. 

Para proporcionar el apoyo profesional requerido por laa 

personas con deficiencia aental y sus faailiaa, es necesaria la 

formación tanto prllctica coao teórica en el llrea de educación 

especial; además de una actitud realmente profesional: critica, 

hacia su trabajo y hacia si mismo, reflexiva, abierta al caabio y 

a la constante actualización y, sobre todo, con calidad huaana 

toaando en cuenta la sensibilidad propia y la de los deus. 

Dichos elementos pueden cultivarse o bien, adquirirse, en parte, 

a través de la realización del servicio social, para el cual ae 

plantean diversos objetivos, mismos que a continuación se 

detallan. 

a.OBJETIVOS DEL PROGRAMA P.E.S. 

Los objetivos generales del programa de servicio social de la 

carrera de Psicologia, aprobados por el consejo Técnico de la 

Facultad de Estudios Profesionales Zaragoza - UNAN (1991) son: 

(a) ~ Institucignal. 

1) Propiciarán situaciones de aplicación a la práctica 

psicológica que permita relacionar al psicólogo como profesional 

de la conducta, comprometido con la solución de problemas 

nacionales. 

2) Adecuar el perfil profesional del psicólogo a los problemas 

~acionales prioritarios. 
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3) Propiciar situaciones que permitan detectar formas concretas 

de intervención psicológica como medios alternativos de docencia. 

4) Propiciar situaciones de intervención que peraitan iaplementar 

técnicas de investigación psicológica al an4lisis de la 

problem4tica nacional y de la eficiencia de la carrera de 

Paicologia para foraar profesionales de utilidad. 

(b) ~ Eatµdiantil. 

1) Desarrollar actividades que 

concretas que demuestren el dominio 

inteqral de un concepto dado. 

peraitan realizar acciones 

operacional y el conocimiento 

2) Desarrollar habilidades que permitan abstraer y generar 

inforaación teórica adquirida e integrada durante au carrera. 

3) Desarrollar habilidades que permitan abstraer y qanarar 

inforaación relevante a partir del an4lisis y aplicación da laa 
diferentes dimensiones de un concepto dado. 

b.OBJETIVOS DEL PROGRAMA c.1.s.!.E. 

Los objetivos específicos del "Proqraaa de Foraación 

Profesional Técnica en el Area de Educación Especial" del centro 

de Investigación y Servicios en Educación Especial, establecidos 

para el desarrollo del servicio social (1991) son: 

-- Proporcionar a los alumnos formación pr4ctica en el 6abito de 

la Educación Especial, colaborando con otros profesionales en el 

desarrollo de diversas funciones profesionales propias del 

psicóloqo. 

-- En el CISEE los prestadores de servicio social participan 

b4sicaHnte en la función de servicio a la comunidad. En este 

4abito, el programa de servicio social da la posibilidad de 
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ponerse en contacto con el funcionaaiento y problealltica 
institucional en el ceapo de la educación eepecial, de realizar 
trabajo aultidisciplinario y planear, conducir y evaluar 
actividades paicoeducetivas con loe niftoe. 

-- Adealls de lo anterior, el aluano tiene la poeibilidad de 
dieeftar y conducir un proyecto de eu inter•a pereonal con loa 
niftoe del centro, acorde con la• neceeid•d•• de loe •i•
(previo acuerdo con la dirección del centro). 

-- Las actividades concretas en que participan los alllJIJloe de 
servicio social se relacionan fundaaental .. nte con: 
(a) La habilitación eocioeducativa y paicolóqica abarcando •1 
aedio eecolar, el faailiar y el coaunitario. 
(b) El ejercicio de la evaluación educativa, eocial y clinica. 
(c) Asesoría y capacitación faailiar. 
(d) Elaboración de informes y reportes a padree de feailia, 
profesional•• e inetitucionee. 
(e) Apoyo tera~utico a la población beneficiaria de loa 
servicios externos del centro (opcional). 

c) OBJETIVOS PERSONALES PLANTEADOS AL INICIAR EL SERVICIO SOCIAL. 

(a) Obtener capacitación pr4ctica en el 4rea de educación 
especial. 
(b) Aplicar y corroborar las ideas propias y los conociaientos 
adquiridos durante la carrera. 
(c) Obtener inforaacón actualizada del 4rea de Educación Especial 
(situación actual, avances y aspectos por investigar). 
(d) conocer la Institución; historia del CISEE desde sus inicios 
a la fecha, conocer los objetivos que persique, su orqanización 
interna, actividades que realiza, y su foraa de trabajo. 
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(e) Conocer si en realidad existe y cóllO se lleva a cabo el 
tr•bajo interdisciplinario en el 4rea de Educación Especial. 
(f) conocer lo• trabltjos (experienci••· id••• y aportaciones) de 
profesionistas de diversas carreras, respecto al 4raa de 
Educación E•pecial. 
(g) Conocer y trabajar directamente con la población qua recibe 
los servicios de la Institución; conocer sus necesidades, 
de•andas, y problem4tica. 
(h) Participar direct ... nte en actividades de intervención con la 
población atendida, •ediante la planeación, organización y 
conducción de dichas actividades. 
(i) Aportar ideas, sugerencias y trabajo prOductivos, a la 
Institución y ••i•iallO a la población. 

2.CARACTBRISTICAS GENERALES DE LA INSTITUCION. 

En el Centro de Investigación y servicios en Educación 
Especial se lleva a cabo un proyecto de la Facultad da Psicología 
- UlfAM : •proyecto de Educación Especial•. Este centro se fundó 
en 1977 bltjo el noabre de Centro de Estudios de Psicoloqia Humana 
(CEPH). En ese año, un grupo de padres de niños con deficiencia 
•ental solicitaron y obtuvieron apoyo profesional de la Facultad 
de Psicología para confol'lllar un centro que proporcionara 
servicios de educación a sus hijos y los orientara a ellos coao 
padres. Este centro tiene tres funciones principales: 

l.Sarvicio a la coaunidad. 
2.Apoyo a la for•ación profesional. 
l.Intercaabio, extensión y actividades de apoyo. 

1. La función de servicio a la Coaunidad tiene co•o 
propósito " ••• conocer y evaluar pel'lllanentemente las necesidades 
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sociales y profesionales existentes en esta 4rea promoviendo y 

fomentando el trabajo interdisciplinario para su comprensión y 

büaqueda de alternativas de apoyo y solución a ellas." 

2. La función de Apoyo a la Fonaación Profesional tiene la 

finalidad de " ••• complementar y actualizar la infor11ación que 

reciben loa prof esionalea que se incorporan al 4rea de educación 

especial a trav4s tanto de contactarlos con loe proble11aa 

directos de la población, de loe servicios, etc., collO de 

pro11ever en ellos la reflexión y evaluación de sus experiencias 

de trabajo.• 

J. La función de Interca.Wio, Extensión y Acti vidadea de 

apoyo, pretende 

retroalimentación 

social, académica, 

como brindar el 

necesario, tanto 
requieren alqün 

crear y mantener canales de coaunicación, 

y colaboración permanente con la coaunJdad 

profesional e institucional en esta drea, así 

apoyo que solicite, o bien, se considere 

a personas que directa o indirectaaente 

servicio de educación especial, como a 
profesionales e instituciones que trabajan en este campo." 

Recursos con los que cuenta este Centro: 

- Personal de la UNAM: profesora de carrera, técnicos académicos 

(2), psicóloga y secretaria. 

- Personal contratado por la Institución: profesor de educación 

física, maestra de educación especial, psicólogos, y personal de 

intendencia. 

- Recursos materialas: Es una casa habitación adaptada, con tres 

aulas, oficina, cocina, comedor, amplio jardín con juegos, J 

baños, cuarto de servicio, patio, mobiliario correspondiente en 

cada sala, equipo de oficina, material y utensilios adecuados. 

- Recursos financieros: provienen de colegiaturas, donativos, y 

UHAM. 
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pgbl1gióo atendid1; 
- En 11 servicio sscolar per11anente estilo inscritos alu1111os con 
deficiencia ••ntal medis y superficial, y cuyas ed1d11 fluctúan 
entre 5 y 16 años. 
- Tallbi'n hay servicios de canalización y de terapias por hora. 
- Los alUllDos inscritos al servicio escolar, estlln divididos en 
tres niveles: El primer nivel lo conforman niños de 5 a 7 aftoa de 
edad, con deficiencia Hdia. En el segundo nivel ae encuentran 
niftos de entre 7 y 10 años con deficiencia mental superficial. Y 

el tercer nivel astil integrado por adolescentes de 11 a 16 años, 
con deficiencia media o superficial. 

J.ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y POBLACION ATENDIDA POR EL ALUIOIO. 

Durante la prestación del servicio social en el centro de 
Inveatigación y servicios en Educación Especial, y siguiendo el 
"Prograsa de for11ación profesional prilctica en el ilrea de 
educación especial", fueron desempeñadas las siguientes 
actividades; 

(1) Trabajo conjunto con las maestras responsables de un grupo de 
siete niños con deficiencia mental superficial y con problemas de 
conducta (grupo de 20. nivel en CISEE) mismo que consistió en; 
--colaborar con la planeación de actividades, dando sugerencias. 
--Apoyar las actividades psicopedagógicas con el grupo, 
preparando algunos materiales para la clase. 
--Prestar atención individual cuando algún niño lo requeri1, para 
realizar alguna tarea, o bien, para ayudarle a centr1r 
atención en la clase. 
--conducción ocasional de alguna actividad psicopedagóqic1. 

su 

--observación, apoyo y participación 
psicoterapia breve, como por ejesplo: 

en actividades da 
psicodramas, terapia 
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racional eaotiva en los que el grupo dramatiza un probleaa actual 
de algün niño, o en loa que se le ayuda a reflexionar respecto a 
alguna actitud o coaportaaiento negativo que preaantaran, con la 
finalidad de ubicar el problema, sus consecuencia• y su parte da 
responsabilidad. En ocasiones estas actividades van acoapañada11 
de algün tipo de •reforzaaiento social" coao el retirar alqün 
objeto grato para el nifto, o reservar un acercaaiento aaiatoso 
para cuando cesa el coaportaaiento negativo. 
--oiaefto, elaboración y aplicación de registros de obaervación, 
con el fin de evaluar el desempeño y necesidades específ icaa de 
cada niño de acuerdo al prograaa de CISEE que sigue el grupo de 
20. nivel. 
--Diseño y elaboración de aaterial didáctico de apoyo para 
algun&s actividades específicas del salón de clases, por ej .. plo, 
láminas de secuencias, calendario de actividad•• semanales para 
el salón, láminas para colorear. 
--Experiencia práctica en la elaboración y aplicación del 
proqrama "Enseñanza da eleaentos lógico-matemáticos a un grupo de 
niños con deficiencia aental", aisaa que as explicada con 11ayor 
detalle en el siguiente capítulo. 
--Participar en las visitas de "Evaluación en el Hogar", cuya 
finalidad es valorar el ambiente en que vive el pequeño 
(estructura y dinámica familiar, espacios físicos con que cuenta, 
cambios y avances en la familia y en el niño), 
--colaborar en la elaboración de los reportes correspondientes a 
dichas visitas. 

(2) Trabajo conjunto con la maestra responsable del Programa de 
Psicomotricidad y Socialización en el CISEE, colaborando en la 
preparación y/o distribución del material de trabajo, y en el 
apoyo psicopedagógico a los alumnos, 
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(3) Participación con padrea de familia: 

--Observar el trabajo que se realiza con loa padres de familia en 

juntas de orientación e infor•ación. 

--Observar las entrevistas realizadas a dos fa•iliaa externas al 

CISEE que solicitan loa servicios del centro, mia•aa a quienes se 

lea proporciona información de lugares donde puedan recibir los 

servicios que requieren. 

(4) Participación con todo el personal de CISEE en juntas 

•enaualea informativas y de trabajo, donde se expone infor•ación 
general sobre el proyecto CISEE, se co•entan avances y/o 

deficiencias en la organiza~ión y funcionamiento del centro, se 
analizan y reflexionan loa problemas por resolver y se busca 

solución a los •is11oa1 también se exponen dudas, co•entarioa y 
sugerencias respecto a la información dada, planeación y 

organización de actividades y problemas a tratar respecto a loa 

niños. 

(5) Apoyo teórico recibido: 

--Información acerca de la historia y filosofía CISEE. 

--Información acerca de los casos atendidos en el centro 

(información verbal y lectura de expedientes). 
--Información bibliográfica en los temas de deficiencia mental y 

psicomotricidad. 

(6) Asesoría recibida: 
--sesiones de supervisión para comentar de manera individual y en 

grupo, acerca de: mis actividades realizadas, infamación 

racabada y experiencias; exposición de dudas, sugerencias y 

planes acerca de las actividades a desarrollar, ad• .. • de 
analizar y reflexionar algún problema que se hubiera presentado. 

--Apoyo para el manejo emocional propio durante las actividades 
terapéuticas y/o psicopedagógicaa, 
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(7) Actualización profesional: 

--curso "Nuevas aportaciones del psicólogo a la deficiencia 

mental". organiza~o por CISEE. (abril,1991) 

En este se abordaron los siguientes temas: La deficiencia •ental 

como problema social; Instancias que tratan, deben y/o podrían 

tratar ésta proble•4tica; La psicología y el psicólogo frente al 

problema de la deficiencia mental y como ce-responsable de su 

concepción y trata•iento actuales en México; Nuevas posibilidades 

de aportación hacia la deficiencia •ental. 

--Primer Congreso Nacional de Autismo; organizado por la sociedad 

Mexicana de Autismo A.C. (SOMAAC). (marzo,1991) 

Los temas tratados fueron: causas y diagnóstico del autismo 

(definición, diferentes enfoques, características generales y 

evolución del problema); Alternativas de tratamiento y educación 

(diferentes modelos terapéuticos, atención en otras entidades del 

país, tratamientos médicos farmacológicos y no farmacológicos); 

La familia de la persona autista (experiencias narradas por 

padres y hermanos). 

--Tercer Encuentro sobre Temas Educativos: organizado por la 

Confederación Mexicana de Asociaciones en Favor de Personas con 

Deficiencia Mental, A.C. (CONFE) (junio,1991) 

Se expusieron conferencias con los siguientes temas: Areas de 

educación indispensable para las personas con deficiencia mental. 

A manera de talleres simultáneos, se presentaron los modelos de 

enseñanza seguidos en cuatro diferentes instituciones. (Fundación 

CEDAC A.c., Comunidad Down A.C. y Centro de Investigación y 

servicios en Educación Especial). 

--Pre-congreso "Avances en la Educación Especial". (agosto,1991) 
Se abordaron como temas generales:· ·.audición y lenguaje, 

intervención temprana, niños sobresalientes, . problemas· de 

aprendizaje, trastornos de la comunicación, autismo; audición· y 
lenguaje, bilingüismo. 

--congreso Mundial de Salud Mental, México 1991/ orga.nizado por 

la Federación Mundial de Salud Mental. (agosto,1991) 
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Se realizaron sesiones plenarias, mesas de trabajo y conferencias 
en las que se trató una qran diversidad de temas, alqunos de los 
cuales fueron: Necesidades, deaandas y alternativas en servicios 
de salud mental: Mujer, proqreso y desarrollo social: Deficiencia 
aental y bienestar emocional: Juventud: Educación y salud 11ental 
en entornos interculturales, etc. 
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I:U 

EXPERIENCIA PRACTICA CON EL PROGRAMA "ENSEBAJIZA DE ELEMENTOS 

LOGICO MATEMATICOS A UN GRUPO DE NIAOS CON DEFICIENCIA MENTAL". 

1.APRENDIZAJE DE MATEMATICAS EN NIAOS CON DEFICIENCIA MENTAL. 

a.TEORIA DE PIAGET EN EL AREA DE DEFICIENCIA MENTAL. 

Sin minimizar la importancia de conocer la situación global 

de una persona con deficiencia mental, en el presente apartado se 

aborda como tema central su desarrollo cognitivo desde una 

perspectiva basada en la teoria de Piaget. 

Según esta teoría, todos los niños pasan por los diferentes 

estadios sie11tpre en el mismo orden. En este sentido, al.in al 

analizar los diversos factores que intervienen en la evolución 

mental como son: maduración org4nica, experiencia, interacciones 

y transmisiones sociales, ··y-,: la :~_finalidad interna (adaptación 

congnitiva como un esfuerzo· para :-1,;grar equilibrio entre la 

persona y su ambiente; la. relÍSclón.. cogni ti vo-afecti va) , se 

considera que las irregularidades en::· cualquiera de ellos no 

afecta el orden en que·· se 
0

presenten ia~ etapas . de desarrollo 

cognitivo planteadas por·Piaget.(Piaget y B.Inhelder,1975) 

si bien esta afirmación se basa en estudios con niños 

normales, lo anterior tambián es aplicable a niños con 

deficiencia mental (B. Inhelder, 1943) . (Robinson y Robinson, 1976) 

(Ingalls,1982), en cuyo caso la diferencia estriba en el tiempo 

que tardan para pasar de una etapa a otra, ya que el periodo de 

transición entre dos estados es mucho mayor en los niños con 

deficiencia mental que en los niños normales. Esto puede deberse 

a afecciones en el sistema nervioso central o a la falta de 
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estimulación, ademlla de las dificultades que deberlln enfrentar 

con ayuda de tipo especial requerida para cada caso. 

Conforme a dicha teoria, se considera que los periodos 

particularmente importantes en el área de deficiencia •ental son: 

el sensoriomotor, el preoperacional y el de operaciones 

concretas. De hecho, algunos autores (Ingalls, 1982), (Robinson y 

Robinson, 1976) afirman que las personas con deficiencia mental 

•edia poseen capacidades que los ubican en un estado 

preoperacional, en tanto que quienes presentan deficiencia mental 

superficial muestran un nivel de pensamiento de operaciones 

concretas. Por lo que respecta al periodo de operaciones 

formales, según los mismos autores), se ha comprobado que ning~n 

niño con deficiencia mental logra alcanzar ese nivel, y eso se 

debe a que el desarrollo congnitivo en personas con deficiencia 

mental no solo es mlls lento, sino que disminuye antes que en las 

personas normales. 

Además se plantea que en los individuos con deficiencia 

mental existe cierta "viscosidad" del pensamiento, ya que después 

de haber alcanzado un nivel avanzado dan muestras de pensamiento 

menos maduro al realizar actividades 

diferentes momentos de una misma 

Robinson,1976) 

diversas 

actividad. 
o incluso 

(Robinson 

en 
y 

Por otra parte, se piensa que en estas personas especiales 

también suele encontrarse un estado de "falso equilibrio" en el 

cual muestran tener capacidad para algunas construcciones lógicas 

pero inhabilidad para completarlas, a diferencia de lo que ocurre 

normalmente.con el desarrollo intelectual, que se caracteriza por 

la habilidad para llegar al equilibrio. Este falso equilibrio, 

aunado a otras caracteristicas psicológicas como la alta carga 

afectiva que poseen acrecienta la susceptibilidad del individuo 

para dejarse influenciar por diferentes factores emocionales y 

sociales que existen en su entorno.(Robinson y Robinson,1976) 

(Menendez,s.a.)(Porquet,1981) 
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De hecho, estos niños no adquieren las estructuras lógicas 

en foraa tan natural como ocurre con los niños noraalss, ya que 

sus funciones cerebrales se encuentran afectadas y por lo mismo 

requieren de continua estimulación y orientación para asimilar 

información (Maistre,1973) y consecuentemente para adquirir 

conceptos, relacionarlos y aplicarlos en situaciones cotidianas. 

Asi mismo, se observa que tampoco la actividad psrceptlva y 

organizadora se da en ellos espontáneamente al relacionarse con 

el mundo, y por consiguiente no pueden introducirse al 

aprendizaje escolar com~n, donde se aborda directamente ln lecto

sscritura y el cálculo al suponer que el niño ya ha realizado de 

manera natural discriminaciones perceptivas (por ejemplo de 

colores, formas, dimensiones, o estructuración espacio-tiempo a 

un nivel complejo).(Maistre,1973)(Robinson y Robinson,1976) 

El no contar con estas "posibilidades organizadoras" 

significa que los niños con deficiencia mental deberán ser 

apoyados para mejorar el desarrollo de su percepción, motricidad 

y lenguaje, de manera que puedan lograr las estructuraciones 

antes mencionadas, como se afirma en el siguiente párrafo: 

"Se deberá someter al niño deficiente a una educación 

preescolar y paraescolar de la percepción, de la 

motricidad y del lenguaje, que consistirá en 

adiestrarle a efectuar las diferenciaciones, las 

estructuraciones necesarias para que los aprendizajes 

escolares puedan revestir un sentido, una significación 

para él ••• "(H. Maistre, 1973) 

De esta manera se enfatiza la importancia de crear en el 

niño el interés por lo que se quiere hacer percibir y ejercitarlo 

a percibir, además de acrecentar sus intereses personales 

colocándolo en situaciones donde deba aplicar su habilidad mental 

no sólo a través de actividades espontáneas, sino también en 

actividades diriqidas.(Robinson y Robinson,1976)(Menendsz,s.a.) 
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También debe tenerse en cuenta que cuando se trata de 

adolescentes con deficiencia mental, aunque éatoa tengan la aiaaa 
capacidad intelectual que un niño pequeño noraal, aua gustos • 
intereses personales serán más bien semejantes a los de otros 
muchachos de una edad cronológica cercana a la suya. 

(Menendez,s.a.) 

b.RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO, DEFINICION 

Por principio, el pensamiento es una manera en la cual se 

refleja la realidad. Al respecto, algunos autores (González,1985 
y smirnov,1960) señalan que en el hombre, el reflejo de la 
realidad no es simplemente la súma de imágenes, sensaciones y 

recuerdos, es una integración de la realidad mucho más compleja 
que la de los animales: la relación de tipo social del hombre con 
el medio, implica nuevas formas de comunicación y da pauta para 
la aparición de la conciencia en el hombre, en la cual la 

realidad es "sintetizada" y a la vez cuenta con "gran potencial 
de generalización en forma de significados que son transmitidos 
socialaente". Esta generalización de los hechos es lo que se 
conoce como Leyes de la Realidad. Por lo tanto, la realidad 
existe en la conciencia bajo la forma de significados. 

El hombre siempre se encuentra ante situaciones que 

enfrentar y resolver; "El pensamiento busca la solución a una 
situación (problema) utilizando conocimientos previamente 
adquiridos, y para resolverlo debe apoyarse en las leyes de la 
realidad, es decir, en la generalización de los hechos aislados y 
fenomenos concretos" (Smirnov,1960). Esta generalización que 
efectda el pensamiento, la realiza a través del lenguaje. 

De acuerdo con Smirnov(l960) el pensamiento humano se 
caracteriza por ser un pensamiento verbal, ya que •es el reflejo 
de la realidad por medio de la palabra". 
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Es decir que, al notar una característica general, el hombre 
emplea palabras para denoainarla, y la •conecta• así con los 
fenóaenos u objetos que poseen esa característica. Por ejemplo, 
la palabra •redondo" es conectada con objetos que poseen esa 
característica general a la que se refiere la palabra. De tal 

manera, al hacer generalizaciones por medio de la palabra, seg~n 

el mismo autor, el hombre •alcanza lo que es inaccesible a las 
sensaciones y percepciones•. 

"La extensión de aquello sobre lo que se pianaa es 
•ayor que la extensión de lo que se percibe". [Esto 
significa que] •en el proceso del pensaaiento el hombre 

va más allá de la realidad" 
mejor a~n, la conoce con 
exactitud]. (Smirnov,1960) 

[pero sin alterarla; 
mayor profundidad 

y 

y 

A través del pensamiento se expresa también la coapleja 
relación que existe entre los aspectos cognitivo y afectivo, ya 
que cuando el hombre trata de comprender su realidad, esta 
comprensión influye a su vez en la esfera motivacional. Al 
respecto, González Rey afirma lo s-iguiente: 

"El contenido de los motivos se desarrolla aediante la 
comprensión por_ p~rtEI _del hombre de su realidad por 
medio de sus procesos cognitivos, en especial del 
pensamiento.• (González R., 1985) 

Seg~n smirnov __ (1960{ si bien la motivación contribuye a su 

vez al desarrollo de., ciap~cidades como el pensamiento, éste 
requiere además de elementos';fisiológicos, no sólo psicológicos. 
•La base fisiológica der-''pénsarniento es la actividad analítico
sintética del cerebr~" _:y, este ---mecianismo nervioso es igual en . ,', 
todas las personas sanas y normales, 

Por otra parte, el pensa~i .. nt~ se ve favorecido cuando se 
basa en la práctica' donde surge' __ una relación -'dialéctica al 
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11<>mento que el individuo experimenta, piensa y aplica a una nueva 

experiencia lo que ha pensado. 
Al inicio, cuando el niño manipula objetos, simulténeaaente 

piensa y actúa: al realizar una nueva operación aental lo hace 

con ayuda de actividades prácticas y posterioraente aprenderé a 

realizar nuevas operaciones mentales (Piaqet,1975) (llaier,1984) 

(Sairnov,1960). Es decir que la actividad subjetiva y la 

actividad práctica se compleaentan. 
Seqún sairnov (1960), en el proceso del pensaaiento existen 

dos operaciones racionales básicas: Análisis y Sintesis, las 

cuales estén sieapre unidas en toda actividad -ntal, y también 

se basan en la actividad práctica (lo anterior se coaprueba al 

observar cómo los niños inician dividiendo objetos reales). As! 

misao, smirnov y colaboradores señalan que existen diferentes 

grados y tipos de análisis y s!ntesis. 

1&ll Wla ~ lk análisis liQlll 

a) Cuando se divide mentalmente el todo en sus partes. 

b) Al separar mentalmente siqnos aislados o cualidades, como por 

ejemplo al describir el color, el tamaño y forma de las cosas. 

l.l2li l1llii. ~ lk s!ntesis liQlll 

a) La unión aental de las partes en un todo. 

b) La unión de diferentes s!ntomas, propiedades y aspectos de 
objetos, 

Siquiendo a Smirnov, se afirma que a partir de esta actividad 

anal!tico-sintética se pueden realizar otras importantes 

operaciones racionales como lo son : comparación, qeneralización, 

clasificación, abstracción y concreción, las cuales se definen, 

seqún el mismo autor, de la siquiente manera (cuadro 4): 
COHPARACION.- Para comparar objetos o fenómenos es 

indispensable primero analizar sus cualidades, lo cual permitiré 

establecer la semejanza o diferencia que existe entre éstos: al 

establecer· la relación que existe entre los objetos o sus 

cualidades, se realiza una actividad de s!ntesis. 
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GEHERALIZACION y CLASIFICACIOH.-A través d• la comparación, 
el individuo puede descubrir lo que hay de general en loa objetos 
o fenómenos y por ende lo que es esencial para deterainadoa 
objetos (esta forma de generalización conlleva a la for11ación de 
conceptos, 

conexione& 
descubrimientos de 

reales). La 
leyes y al conocimiento de las 

generalización, y también la 

CUADRU 4.- EsqueDa que 1Duestra la relación entre l•e operaciones 

racionales. 

" e 
T 
I 
V 
I 
o 

" D 

o 
p 
E 
11 
s 

" M 
I 
E 
N 
T 
o 

torna 
directa 

42 



diferenciación, posibilitan la clasificación de objetos o 

fenómenos en grupos o subgrupos. 

ABSTRACCION.- Al generalizar los objetos o fenó•enos el 

individuo realiza un proceso de abstracción, es decir: deja de 

lado las cualidades que no tienen en común y distinguen sólo las 

cualidades generales. 
CONCRECION. - Este proceso (opuesto al de abstracción) es 

realizado cuando se piensa en algo particular que funja como 

ejemplo de una explicación general. 

Se observa que con la generalización de los hechos, aunada 

siempre al uso de la palabra, pueden formarse Conceptos, Leyes, 

Juicios y Conclusiones, las cuales según Smirnov se definen cada 

una, de la siguiente manera: 

FORMACION DE CONCEPTOS.- A partir de la generalización se 

forman los conceptos que, de hecho, son producto del pensamiento. 

Saber un concepto implica tanto aprender los caracteres generales 

de objetos y fenómenos, como conocer "lo particular que en él se 

generaliza". 

"El concepto se denomina con la palabra;... es 

resultado de la separación mental de lo general para 
los objetos y fenómenos, así como de la unificación 

mental de ellos•. (Smirnov,1960) 

El contenido_· de los conceptos también cambia a medida que 

hay mayor conocimiento. 

JUicro:_- En·· los juicios se descubre el contenido de los 

conceptos. 11 El juicio es reflejo de conexiones entre objetos y 

fenómenos y sus cualidades•. Siempre se dan en fonui verbal -al 

igual que las conclusiones derivadas de éstos- y se pueden formar 

ya sea de manera directa cuando el juicio es construido a partir 

de algo que se percibe, o bien, de forma indirecta cuando el 

juicio es formulado con deducciones. "Es la afirmación o la 
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neqación de alqunas relaciones entre loa objetos o los 

fenó11enos". 

CONCLUSION.- Es la obtención de un juicio a través de otros. 

una conclusión es inductiva cuando va de lo particular a lo 

qeneral, o deductiva si parte de lo qeneral hacia lo particular 

(la deducción se basa en una inducción previa)i Las conclusiones 

,por analoq111 se realizan a partir de casos particulares 
1seaejantes. 

\ La relación entre las operaciones racional•• antea descritas 

e ilustra en el cuadro 4. 

En qeneral, el concepto de Pensamiento se ha definido seq~n 

mirnov y colaboradores como un proceso ps1quico que inicia en lo 

e se percibe y que, a través del razonamiento hace inferencias 

cerca de lo que no se percibe inmediatamente. En caabio el 

azonamiento, también llamado inferencia o deducción, es más bien 

na de las actividades del pensamiento. 

AZONAHIENTO LOGICO. 

M. Parquet (1981) distinque dos formas de razonamiento: el 

lógir,o y el matemático, mismos que se describen a continuación: 

Mediante el razonaaiento lóqico el nifto deduce las 

r laciones implícitas en cada situación que experiaenta y también 

d duce las nociones que pueda contener esa situación real. 

Por supuesto, para que el nifto logre adquirir tal 

c nacimiento de esas experiencias, es necesario que se sienta 

m tivado, que tenga la necesidad de conocer, dado que al observar 

r laciones complejas pero que tienen alg~n sentido emocional para 

é , las aprende más fácilmente. De hecho, desde que se inicia en 

e conocimiento del mundo, su conducta obedece más a lo emotivo 

q e a la lóqica, y a medida que se va desarrollando, la situación 

ti nde a equilibrarse. El proceso seguido en esta forma de 

ra onamiento es mostrado por H. Porquet en el siguiente cuadro: 
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;~~o~~t~·;::fº~ª-º que sigue el raznn••leñt".' l~ico. (T~-do .dei 

Una situa~ión ~eal' Tor.ia de ·con.ciencia de· 

1
, . asta situación. 

. . l 
objetOs· a Utiliza: ·· AtonCión a l•• cualidades 

!. _r de loa objotos y a aua 
ag:rupaJaientos. 

AocloneI r.eallzodas j 
Expresión verbal de la Traduccidn en lenquaje 
acción realizada y los 9r.Uico y en p•labrea 
resultados obtenidos propiiss de las tr•n•fo~ 
•ediarite el len9uaje 111aciones re•liz•da• y 
usual. las relaciones que se 

han deducido. 

A partir de este esquema se explica el hecho de que a~n los 

niños de preescolar más pequeños experimentan situaciones reales 

de juego donde a la vez que hacen uso de los objetos, atienden a 
las cualidades de los mismos, rc••lizan aciones y expresan 
verbalmente esas acciones y sus resultados, empeando el lenguaje 
com~n. En cuanto a los niños más grandes de preescolar, ellos 

logran "tomar conciencia del objeto", y expresan tanto la 
situación vivida, como las relaciones deducidas, a través de 

palabras propias y lenguaje gráfico.(Porquet,1981) 

RAZONAMIENTO MATEMATICO. 

El proceso de razonamiento se favorece con las actividades 

espontáneas del niño, a través de las cuales realiza 
agrupamientos, comparaciones, evaluaciones •uy ele•entales y 

además empieza a utilizar un lenguaje que, en cierto •oda, 
implica nociones matemáticas como: igual, ºtanto como, más que, 

menos que, mucho, poco. 

Además, al expresar una situación real, el niño encuentra 

una gran variedad de elementos que deberá ordenar, asi es que los 
clasifica y reflexiona acerca de esas clasificaciones, lo cual le 

conduce hacia la formación de conjuntos y ésto a la b~squeda de 
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otros criterios de clasificación y formación de nuevos conjuntos. 

Es así como la formación y descomposición de m~ltiples conjuntos 

que realiaa el niño mediante el juego, contribuyen a la formación 

o adquisición gradual de la noción de conservación y de cantidad, 

por ejemplo cuando el niño observa que el gran conjunto de 

alimentos se puede descomponer de diferentes maneras: en líquidos 

y sólidos, dulces y salados, etc., pero que siempre seguirá 

conteniendo los aismos elementos.(Porquet,1981) 

La actividad práctica y la adquisición de nociones 

matem4ticas se influyen recíprocamente. Al respecto, M. Porquet 

afirma lo siguJ.ente: 

"· •• [Las experiencias] le permiten al niño tomar 

conocimiento de colecciones de objetos y de sus 

diversas relaciones. Así es como se formará en su 

mentalidad el hábito de considerar los conjuntos antes 

que el número, que aparecerá como una de las 

propiedades de los conjuntos~. (M,Porquet,1981) 
~'':,:.,. - ... 

. '~' ,,, 
Esta es en si la aplicación :de~!'.razonamiento lógico a la 

comprensión matemática. 

RAZONAMIENTO LOGICO 

De acuerdo con M. Porquet'el rázonamiento lógico matemático 

implica que, a partir de uná ~Ú:uaciÓn real, la cual no es sino 

un conjunto de objetos y sus relaciones, el niño la analice, es 

decir, descubra las relaciones y clasifique los diferentes 

elementos de la situación real con base en sus propios criterios 

de clasificación. 

Este descubrimiento de las relaciones entre los objetos y de 

sus propiedades se conoce como Conceptualización o formación de 

Conceptos, ya que en ese momento la realidad exterior es 
representada mentalmente. 
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En este sentido se afirma que el concepto es como un 

"reflejo en la mente", de las propiedades y relaciones entre 
objetos; 11 diferencia de la representación gráfica que es más 
bien un reflejo perceptible, según explica Gorski en el siguiente 
párrafo: 

"La diferencia esencial entre representación y concepto 

estriba, ante todo, en que la primera constituye una 
reproducción perceptibl· ••. de la conte•plación viva, 
sensible, de los objetos, mientras que el concepto 
·constituye un reflejo en la mente, generalizado, de 
determinados vincules y relaciones entre los objetos y 
sus propiedades." 
"El concepto obra siempre en el pensamiento co•o 
miembro de determinada relación lógica". Gorski (1974) 

Antes de lograr la Conceptualización, el individuo atraviesa 
por una fase Preconceptual que, de acuerdo con Piaget ( 1959) es 
"un periodo de transición entre el conocimiento sensorio-motor y 
la formación de conceptos". 

En el siguiente apartado se explican brevemente, según 
Piaget, las caracteristicas generales del desarrollo coqnitivo, 
durante al cual se observa cómo se da el razonamiento lógico 
matemático¡ mismo que se analiza con mlls detalle en un inciso 
posterior. 

e.DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO. 
TEORIA DE PIAGET. 

Como anteriormente se dijo, el razonamiento lógico 
matemático se da a medida que el niño descubre las relaciones 
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entre los objetos y sus propiedades, además de clasificarlos 

según sus propios criterios. 
Este razonamiento evoluciona poco a poco de acuerdo con las 

habilidades que se vayan dando en el individuo, por lo cual forma 

parte de su desarrollo cognoscitivo. 
Dicho desarrollo depende de que el individuo capte 

inforaación ligeramente diferente de la que ya conoce y después 

reestructure su conocimiento para integrar la información antigua 

y la nueva. De otro aodo, si la información exterior es muy 

distinta a la que ya posee, no será comprendida debido a que no 
puede relacionarla con el conociaiento ya existente; y al 

contrario, si es igual al conocimiento que posee, no le aportará 

nada nuevo. 
Por otra parte, la "conducta cognoscitiva huaana" viene a 

ser una combinación de Maduración (diferenciación del sisteaa 

nervioso), Experiencia (interacción con el mundo físico), 
Transmisión social y Equilibrio (adaptación cognoscitiva). 

(Maier, 1984) 
como ya se ha mencionado, para Piaget la adaptación es un 

esfuerzo cognoscitivo de la persona para que haya equilibrio 
entre ella y su ambiente. Dicha adaptación depende de dos 

procesos: Asimilación y Acoaodación, las cuales actúan sieapre 
juntas y se equilibran entre si, son como fuerzas contrarias. 

La asimilación se lleva a cabo cuando algo que está fuera 

del sisteaa es captado e incorporado. En tanto que el 

acomodamiento se refiere al cambio en la estructura interna para 

adaptar lo recién asiailado.(Des.Cog.s.a.) 
Estos cambios en la estructura cognoscitiva pueden ser más 

rápidos en una persona que en otra, pero siempre seguirán una 

misma secuencia. En los niños estos calllbios se suceden 

progresivamente, siguiendo una secuencia en etapas, mismas que a 

su vez se basan en dos aspectos: Estructura ("cómo el niño 

representa el mundo") y Operaciones ("como el niño puede actuar 

de acuerdo con esta representación"). 

48 



Por otra parte, se considera que existen diferentes formas 

de penaaaiento representativo, las cuales son: iaitación, juego 

si•bólico y representación cognoscitiva; todas ellas se 

interrelacionan y adealls contribuyen al equilibrio entre la 

asiailación y acollOdación.(Piaget,1986) 

Inicialaente, la iaitación es solo una 111anifeatación del 

pensamiento sensorioaotor; cuando se convierte en Imitación 

Representativa (inicio del nivel preoperatorio), el niño 

reproduce los aodelos sin reflexionar, dado que ea f6cil-nte 

sugestionable, y los selecciona dnicaaente por razones afectivas. 

Al finel de este periodo egocéntrico, diferencia su propio punto 

de viats y ae reaiste a las sugestiones, lo cual significa que la 

reflexión actda frente a la imitación y ésta se •reintegra" en la 

inteUgencia (inicio del nivel operatorio). Respecto al juego 

sensoaotor, explica que en sus inicios no intervienen siabolos ni 

reglas, pero al transformarse en Juego Simbólico éste iaplica la 

representación de un objeto ausente. Al inicio del nivel 

operatorio se da paso a los juegos de construcción en los que la 

creatividad infantil se "reintegra" en la inteligencia, entonces 

la iaitación y el juego se integran realmente; esto significa que 

hay Representación Cognoscitiva.(Piaget,1986) 

Asiaisao es muy iaportante para la representación el uso del 

lenguaje, y el empleo de signos verbales dependerll de los avances 

en el desarrollo del pensamiento. sin eabargo, el lenguaje 

corriente no es adecuado para describir el objeto, es decir, para 

la "representación espacial o infralógica", co1110 menciona Piaget 

en el siguiente pllrrafo refiriéndose a los signos verbales: 

"Ademlls de las palabras, la representación naciente 

supone el apoyo de ~n sistema de "significantes" 

manejables, a disposición del individuo como tal, por 

eso el pensamiento del niño es mucho mlls simbólico que 

el nuestro, en el sentido en que el símbolo se opone al 

signo." (Piaget,1986) 
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La representación está directamente relacionada con los 

mecanismos de asimilación y acomodación. Al respecto, el mismo 
autor afirma lo siguiente: 

" ••• De aquí se deduce el proceso evolutiva que hemos 

encontrado varias veces, en tanto en cuanto hay 

desequilibrio, o bien la acomodación supera a la 

asimilación y hay imitación representativa, o la 
asimilación··:prevalece y hay juego simbólico, o bien van 

hacia el equilibrio y hay representación congnoscitiva, 
pero ento~c~s el. pensa11iento no rebasa el nivel de los 

preconceptos_ o_de la intuición, por que la asimilación 
y_ la _acomod_ación siguen siendo una y otra incompletas". 

(Piaget,1986)' 

En este sentido, a medida que hay mayor equilibrio, "la 
imitación os más reflexiva y el juego es constructivo", 

integrándose ambos en la inteligencia. La representación 
congnoscitiva llega entonces al nivel operatorio debido a que la 

asimilación y la acomodación pasan de ser directas o particulares 
a ser generalizadas.(cuadro 6) 

Aunado a esta cncplicación general del periodo evolutivo, a 
continuación se presenta en forma breve el plantea•iento de 

riaget acerca de los periodos o etapas del desarrollo 
congnoscitivo, en cada una de las cuales el individuo presenta 

una serie de "pautas de organización", de acuerdo a su estilo de 

vida en ese momento. El completamiento de una etapa da lugar a un 

equilibrio transitorio, así como el comienzo de un desequilibrio 
corresponde a otro nuevo período. 

Dichas etapas o períodos son los siguientes: Periodo de 

inteligencia sensoriomotriz, Periodo de inteligencia 

representativa mediante operaciones concretas y Periodo de 

inteligencia representativa mediante operaciones for111ales. 

(Piaget,1975) (Maier,1984) 
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CUADRO 6.- Pr?~•~o 9~~~ra1 de adaptación cognitiva. 

AFECTIVIDAD 

CONDUCTA 
COGNITIVA 
llUHAl:A 

·{:..MAouRÁCioH del or9anis110 · ·. 
-EXPERIEHCIA con el mundo f1aico 
-TRANSHISION SOCIAL 
-EQUILIBRIO o Adaptación coqnoscitiv4. La 
adaptación ae da por etapas ( per1odos del 
desarrollo propuestos por Pi•CJ•t) 

ASIMILACION 
Cuando es mayor 
que la acomoda
ción, hay juego 
sirrib611co. 

1 

1 

ACOHODACION 
Cuando es mayor 
que la asimila· 
ción, hay Imit.a. 
ción represente. 
ti va. 

cuando alllbas van hacia 
el equilibrio, hay Re
pr-esentación Cognosci-
tiva.· · · 

" 
' . '• 

·1· '' 
,; ·mayor eqUilJ brio: ·" 
Ja imitación es Ml\O: 
11.afladva y el" J'Uugo 

-~es construceivo.·. 

NIVEL 

Ol>EkATORIO 
{EQUILIBRIO 

Cporaclones (cómo actlla 
el niño, de acuerdo con 
ous repres:entacicanos). 

I.PERIOOO SENSORIOHOTRIZ (O a 2 años de edad) 
La actividad motora y la percepción o sensopercepción son 

fundamentales en este período, el cual se divide en 6 estadios: 
1) de o a 1 mes. Realiza ejercicios reflejos, 
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2)de 1 a 4 l/:i meses. Se presentan reacciones circulares 

·primarias (relativas al propio cuerpo). 

3) de 4 1/2 a 9 meses. coordinación d• la visión y la 

prensión, y comienzo de las reacciones circulares secundarias 

(relativas a los cuerpos manipulados). 

4) de 9 a 12 meses. •coordinación de los esquemas secundarios; 

en ocasiones utiliza medios conocidos para alcanzar un nuf!vo 

objf!tivo. Comi•mza a buscar el objeto desaparecido pero sin 

coordinar los desplaza•ientos sucesivos•. 

5) de 12 a 18 meses. Hay diferenciación de esquemas de acción 

•ediante reacciones circulares terciarias (es decir, hay una 

variación de las condiciones a trav6s de la f!Xploración y del 

tanteo diriqido) y descubrimiento de mf!dios nuevos. 

6) de 18 a 24 meses. Comienza la interiorización de los 

esqueaas y solución de alqunos problemas por deducción. 

Invención de medios nuevos mediante combinaciones mentales. 

se considera que, en qeneral, durante esta etapa "el niño 

representa al mundo en términos de actos•, •anipula objf!tos 

reales y así aprende a coordinar sus sentidos. Talllbi6n desarrolla 

el Concepto de permanencia del objeto, sin el cual para él los 

objetos que no están dentro de su campo visual ai•pl.,•ente no 

existen y por lo tanto no los buscará. De hecho, en esta etapa 

los movimientos y desplazamientos están centrados sobre su propio 

cuerpo, y poco a poco se van "descentrando" hasta que el niño se 

u.bica a si mismo como un elemento entre los otros. Además, 

presenta una capacidad cada vez mayor para investiqar el ambiente 

y controlarlo. 

Al finalizar este Periodo e iniciar el Periodo Preoperativo, 

el niño ya ha desarrollado la coordinación sensoriomotora, su 

capacidad para representar objetos, e inicia la "resolución 

simbólica de problemas 11 .(Piaqet,1975) 
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II.PERIODO DE OPERACIONES CONCRETAS (2 a 11 años de edad) 

se divide en los siguientes dos subperiodos: 

A) Subperiodo de las Representaciones Preoperatorias, que 

comprende 3 estadios: 

1) de 2 a 4 años. Aparece la función sillbólica (lenguaje, 

juego simbólico o de imaginación) y co111ienzan las acciones 

interiorizadas acompañadas de representación. 

2) de 4 a 5 1/2 años. Organizaciones representativas basadas 

tanto en configuraciones estáticas, como en la asi111ilación de 

la propia acción. 

3) de 5 1/2 a 7 años. Regulaciones representativas 

articuladas. Es una fase intermedia entre la no-conservación y 
la conservación; e111pieza a relacionar los estados con las 

transformaciones (por ejemplo, crecientes articulaciones de 

las clasificaciones, de las relaciones de orden, etc.). 

Durante este Periodo Preoperativo, el niño se relaciona con 

imágenes estáticas y concretas, pero bajo las siguientes 

limitaciones seg~n Piaget: 

concreción.- le es indispensable que los objetos estén 

presentes físicamente. 

Irreversibilidad.- no es capaz de "reacomodar .. ntalaente 

objetos o concebirlos en cualquiera otra disposición". 

Egocentrismo.- para el niño, lo que él experi111enta es lo 111is1110 

que experi111entan los demás. 

Centración.- "atiende sólo un aspecto o dimensión de la 

situación", no más a la vez. 

Estados contra transformaciones.- el niño ve el astado en que 

se encuentran las cosas, sin considerar qué las llevó a ese 

estado. 

Razonamiento transductivo.- "el niño razona que si A causa e, 

entonces B causa A". 

Respecto a este periodo, Piaqet agrega que: 
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"El niño ••• es preoperativo por que no puede realizar 

operaciones mentales acerca de sus representaciones ni 

cambiar su representación del mundo a no ser que el 

mundo perceptual cambie también".(Piaget,1986) 

B) Subperíodo de Operaciones concretas (7 a 11 años). 

El niño empieza a perder su razonamiento transductivo, su 
egocentrismo y centración, ahora desarrolla la capacidad de 

invertir (atender simultáneamente dos o más aspectos) y toma en 

cuenta las transformaciones, ya no considera el mundo sólo como 

imágenes estáticas. 
Logra realizar "operaciones lógicas sobre una situación 

mental; puede cambiar mentalmente una situación", es decir, 
realiza operaciones concretas, como en los experi..,ntos de 

conservación de nllmero (con objetos), de sustancia (con 
plastilina) y de cantidad (con liquides). 

Este subper!odo comprende dos estadios: 

(1) de 7 a 9 años. Operaciones simples (terminan de 
establecerse: clasificaciones, seriaciones y correspondencias 

término a término) 

(2) 9 a 11 años. Sistemas totales (dominio del espacio y del 
tiempo. Sistemas de coordenadas o de referencias-sistemas 

proyec.ti v.;s, '· s.imul taneidad) • 
'•', 

' 
III.PERIODO.DE OPERACIONES FORMALES (11 a 14 años de edad). 

El.,niño es c111111z de realizar operaciones ..,ntales no sólo 
utilizando· objetos concretos o inmediatamente representados, sino 

que ahora también ·emplea signos; usa la lógica hipotético

deductiva, la lógica de las preposiciones, la capacidad de 
razonar sobre enunciados, sobre hipótesis. A partir de los 14 

años su pensamiento operacional se basa llnicamente en el 
simbolismo. 
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d,COMO ES EL APRENDIZAJE DE MATEMATICAS. 

Co110 ya se ha dicho, durante su proceso de desarrollo el 

niño adquiere "estructuras lógicas elementalesw. Inicialmente 

esto se da en la convivencia familiar-social, donde los niños 

aprehenden conocimientos y lenguaje además de que tallbién tienen 
sus aportaciones propias. 

El razonamiento lógico-matemático y por ende el aprendizaje 
de matemáticas, inicia desde que el niño nace, ya que mediante el 

conocimiento de su propio cuerpo y también al manipular los 
objetos, descubre características como: foraa, color, tamafio, 

sabor, olor, peso, volumen; y empieza a captar las diferentes 
relaciones entre objetos.(UNICEF,s.a.)(Ashman,1992) 

como parte de este inicio está la educación preescolar en la 
cual las matemáticas son más que nada un dato físico que 

postarionr.cnte "llegará a la noción y a la operación mental". 
Por otra parte, se afirma que la enseñanza de matemáticas 

contribuye al proceso de maduración mental; que estimula la 

inteligencia del alumno de manera que al tener una mayor 

capacidad de razonamiento y concientizarla puede aplicar a su 
vida diaria lo que ha observado, relacionado y abstraído. 

Durante la edad preescolar el niño puede ser introducido de 

una manera más directa al área de matemáticas, es decir, se 

estimula su capacidad de razonamiento lógico-matemático mediante 
juegos y actividades adecuadas, ya que lo más importante para 

lograr el aprendizaje de matemáticas es crear situaciones 

vivenciales en las que el niño experimente por si mismo, además 

de proporcionarle la ayuda necesaria para razonar lo 

experimentado, tal como se afirma en el siguiente párrafo: 

"Después de haberlos observado en un medio en que 

pueden llevar a cabo libremente muchas experiencias de 
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tanteo, teneaos que ayudar a los niños a explicar sus 
avances, resolver los problemas que plantea la vida 
todos los dias, a descUbrir y comprender el aedio en el 
que evolucionan, a for111arse sus juicios, a razonar sus 
experiencias ••• " (Porquet,1981) 

Al respecto ceba aeftalar que un buen aétodo educativo debe 
contemplar las siguientes ideas, contanidaa en al trabajo 
desarrollado por Piaget: 
- En pri11er lugar, ea evidente que eprendeaoa del mundo a través 
de la acción, ea decir, participando activa .. nte en él. 

Para un buen aprendizaje es iaportante que el individuo 
interactlle continu ... nte con coapañeros en actividades grupales. 
- Cuando se trata de ectividades secuenciades, ••tas !aplican un 
proceso qua se da paso a paso, y en tal caso el educador deba 
asegurarse que cada uno de éstos haya sido dominado por el aluano 
antes de continuar con el siguiente paso, 

De ah1 que, seglln Robinson y Robinson ( 1976) , una taras 
fundamental para el maestro es "invitar a los niño• a la acción", 
crearles el interés por conocer, eapleando aaterialea y 
escenarios adecuados en situaciones que planteen un "reto 
cognitivo", el cual sean capaces de enfrentar y solucionar. 

De acuerdo con el mismo autor, en el caso de nii'loa con 
deficiencia mental, éstos comllnmente prefieren iniciar la 
actividad con problemas sencillos, por lo cual el educador debe 
crear situaciones que el alumno pueda manejar con un esfuerzo no 

·muy grande, y auaentar el nivel de dificultad en el ejercicio, 
seglln el desempeño del aluano. 

Por supuesto no debe dejar de consideraras que loa niftoa 
tienen su propio ritmo natural de desarrollo y todo intento por 
alterar este ritao fracasaré. 

Pero no sólo existe un ritmo natural, sino talllbién un orden 
natural de desarrollo, y por consiguiente del aprendizaje. 
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Para el caso del aprendizaje de matemliticas, lo idóneo y 
natural es que a partir de una realidad en la cual el niño ha 
participado activamente, se procede a representar de aanera 
espontlinea aquello que experimentó, y posteriormente al descubrir 
las ventajas de eaplear siabolos convencionales serli el aoaento 
en que requerirli aprenderlos para aplicarlos poeterioraente en 
situaciones reales. 

Este ea un ejeaplo de la relación dial•ctica que existe 
entre el proceso de pensaaiento y la realidad externa de la cual 
parte. 

De hecho, coao ya se ha mencionado, aprender aetaaliticas 
siqnifica aprender a Observar, Relacionar, Abstraer y Aplicar 
•ato a la vida diaria. 

epn1trycciOn ~ cpnc•ptg ~ 

La construcción del concepto mlaero se da poco a poco e 
medida que el niño capta las diferentes relaciones entre los 
objetos, es decir, rszone. 

Ade1111is, la construcción de "Núaero" y su representsción 
escrita se facilitan al tener de base los siguientes aspectos: 
preconceptos de Orden, preconceptos de cardinalidad, Geoaetria, 
Representación y operaciones, cada uno de los cuales se describen 
a continuación de acuerdo a infon11ación proporcionada por 
Centraras y cols.(1990) y UNICEF (s.s.): 

l.OBOil!ALIDAD. Desde que los pequeños realizan actividades 
de coaparación respecto a la cantidad de objetos (por ejeaplo al 
decir: "yo tengo muchos juguetes y tú pocos") o aaqnitud (•yo soy 
alis qrande que .•• " o •alis chico que ••• •), eapiezan a for111Brse la 
noción de orden (Ordinalidad). 

Antes de adquirir la noción de número deben tener noción de 
orden, la cual coaprende preconceptos como tamaño, lonqitud, 
peso, 111ayor/111enor, cantidad y seriación. 
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2.CAftDilfALIPAP· El niño relaciona conjuntos equivalentes, y 

a todos los que poseen la misma cantidad de objetos les asigna el 

mis•o cardinal (por ejemplo el cardinal B a todos los conjuntos 

que tienen tantos elementos como su "conjunto base" de B 

111uñecos). 

Los preconceptos que sirven de base para adquirir la noción 

de cardinalidad son: pertenencia (clasificación descriptiva, 

genérica y 

conservación 

diferente, 

relacional), 

(de cantidad, 

correspondencia 1-1, 

sustancia y nu•ero) 

GEOMETBIA. Bajo este nombre ce hace 

descubrimiento de partes y propiedades de 

equivalencia, 

y semejante-

referencia al 

las figuras 

geométricas, tales como forma, color, posición (arriba-abajo, 

dentro-fuera, delante-atrás, cerca-lejos,) Al conocer dichas 

propiedades el niño realizará con ellas actividades de 

Or.dinalidad y Cardinalidad. 

3 .REPBESEJITAl:lQH.... El niño aprende las representaciones 

gráficas por trasmisi~n social, en cambio la construcción de 

nociones aritméticas y ~el concepto ~~ numero las realiza cuando 

relaciona los objetos y reflexiona ace1·ca de estas relaciones, 

Inicialmente, a través de la Representación Gráfica 

Espontánea, el pequeño descubre la utilidad de emplear signos 

para expresar algo, y la importancia que tiene el que éstos sean 

conocidos por todos, Al hacer uso de signos ya conocidos para la 

demás gente, estará empleando la Representación convencional de 

los numeres (nombres y grafías)'; 

Por otra parte, el hecho de que un niño conozca los nombres 

de los numeres, los signos con que se"representan y hasta realice 

actividades de conteo, no implica.que posea la noción de numero, 

tal vez sólo tienda a "asociar un objeto dado con el numero que 

le corresponde", Por esta razón, lo más conveniente es dar a 

conocer al niño los nombres de numeres conforme él mismo lo 
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demande; posteriormente si será necesario que además de conocer 
los nombres, memorice las grafias, los signos y los símbolos para 
poder interpretar lo escrito. 

En si, se comprende que previa a la Representación Gráfica 
Convencional del número, debe experimentarse antes la 
r2presentanión Gráfica Espontánea. 

4.,,¡PERACIONES. Todas las operaciones, desde la adi.ción y 
sustracción, tienen sentido para el niño sólo cuanJo jste se da 
cuenta que puede emplearlas para resolver diversas situaciones de 
int.1l:"és que se le presentan. 

Algunos autores señalan que los niños muestran habilidad 
para "representar e interpretar la escritura de la suma antes que 
la resta" debido a que, para representar una S\1911 "se pone algo 
en el papel" indicando que "agregamos algo" en la operación; de 
manera que tanto operación como representación gráfica coinciden 
por que en ambos casos "se pone algo". 

A diferencia de que al hacer una operación de rosta se quita 
algo, pero en el momento de representarla gráf icaaente se tiene 
que •poner algo en el papel" para mostrar que "quitamos algo en 
la operación", es decir que, en este caso, no coinciden del todo 
operación y representación gráfica; debido a ésto una operación 
de resta representa mayor dificultad que una suma. 

La representación gráfica de operaciones ayuda a una mejor 
comprensión y uso de la Representación Gráfica Convencional del 
Número.(Contreras y cols.,1990) 

No obstante, los niños no siempre tienen que escribir 
números para resolver un problema, ya que también lo pueden hacer 
de manera oral o a través de dibujos y señales; más aún, el 
representar problemas sociales empleando dibujos en secuencias es 
una forma inicial de aprender que los problemas pueden ser 
graficados, y ademlls es un reflejo perceptible del orden lógico 
que siguen los sucesos reales experimentados por él mismo. 
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2. PROGRAMA ESPECIFICO PARA EL APRENDIZAJE DE ELl!MENTOS LOGICO 

MATEIL\TICOS BASICOS. 

Tras haber detectado la falta de un proqraaa especifico, 

.... iante el cual un grupo de alumnos del CISEE ae introdujera de 
-ra a4s directa al 4reo de aatea4ticas, se llevó a cabo la 
tarea de elaborar un proqraaa para trabajar dicha 4rea. 

Para ello, se retoaaron alqunos elementos de la •Propuesta 

Para el Aprendizaje da llatem4ticas, Priaer Grado", elaborada por 
la Dirección General de Educación Especial (SEP,1990), y cuya 

fundamentación teórica partió de las ideas expuaataa por Piaget. 
Inicialmente se pretendia aplicar con un grupo de niftoa del CISBK 
el proqraaa derivado de dicha propuesta, pero debido a qua el 
nivel que 11anajaba era 114s alto, se revisó otra bibliografia y 
los siguientes materiales: el •curriculua de Eatiaulación Precoz• 
elaborado por la UJfICEF (1979) y la •Guia curricular da 

Pr-scolar y Priaaria Especial" (SEP,1982) para elaborar una 
nueva propuesta adaptada a las necesidades de loa aluanoa del 

CISEE. 
Del curriculue de Eatiaulación Precoz aa retoaaron loa 

aspectos correspondientes al área de aateallticas (Preconceptoa 
Matamllticos). Por otra parte, la Guia curricular incluia en el 
área de co11unicación algunos teaas btsicos da aateellticas, en 
foraa general, por lo que a través del presente prograaa •• 
pretendió abordar esos temas de manera mlls detallada. 

Es asi que para la estructuración del programa •Enseñanza de 

ele11entos lógico-11atem4ticos a un grupo de niños con deficiencia 
mental", mismo que es analizado en el presente trabajo, fueron 

organizados los preconceptos matemáticos de acuerdo a los 
aspectos de Ordinalidad, cardinalidad y Geometria (la 

Representación de mlmero y las operaciones corresponden a un 
nivel posterior al de preconceptos). 
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a.PLAN'!'&\llIEMTO D!L PROBLEMA. 

A partir de las cuestiones expuestas a lo lerqo del presente 
trebejo, se planteó lo siguiente: Loa niños con deficiencia 
mental aedia o superficial presentan dificultades en el proceso 
de aprendizaje, pero ésto no iapide que realicen operaciones de 
en6liaia y aintesis, es decir, operaciones del proceso de 
penaaaiento, y por ende aoatrar un ras-asiento lógico. 
considerando que ésto se da a un nivel acorde con sus 
capacidades, adealla de que puede aejorsr si se la eatiaule, 
teniendo le posibilidad de desarrollersu pen ... ianto a un nivel 
da operaciones concretas. 

Si bien se pretende que adquieran preconceptoa y conceptos, 
y que realicen oparecionee mate,..ticaa b4sicea, as indispensable 
que también se lea proporcionen les condiciones necesarias pare 
apoyarlos y aotiverloa e pensar lógiceaente, yendo de lo siaple e 
lo coaplajo, pueato que pare ellos el adquirir algunos 
preconceptos o alln el saber contar o suaer no significa que 
poseen conociaiento bllsicoa para aprender aspectos acedéaicos mlla 
coaplejoa, en asta ceso alls bien es tener herraaientas que les 
ayudan a resolver adecuadaaente las diversas situaciones 
cotidianas a las que se enfrentarlln, eapleando para ello el 
razoneaianto lógico. 

b.OllJE'!'IVO. 

Que un grupo de niños con deficiencia aental aprenda 
preconceptos, conceptos y operaciones matemllticas de suma y 
resta, aplicando su pensamiento lógico para la resolución de 
problemas cotidianos, a través de trabajar con las actividades 
propuestas en el programa "Enseñanza de elementos lógico
aateallticos. • 
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c.METODOLOGIA. 

POBLACION: 
En esta práctica se trabajó con 7 niños ( 4 niñas y J 

varones) con deficiencia mental superficial, cuyas edades 
fluctuaban entre 6 y 10 años (inicialmente eran 6 niños, pero uno 

de ellos desertó antes de la aplicación del programa, en tanto 
que otros dos -Erika y Alex- se integraron al grupo poco 

después). Todos ellos conf~r.mabJn un grupo de aluanos del CISEE. 
se caracterizaron por U'».' '1iños cuya capacidad coqnitiva lea 
permitía aprender aspectos a nivel preprimaria (como conceptos 
básicos para el aprendizaje de matemáticas, por ejemplo) y 
primaria (números y operaciones de suma, entre otras cosas) por 
el momento. 

., .. :.• 

edad 
cronológica 

(ai\os) 

edad 
mental 
(años) 

J.5 a 4 
menor de S 

" 5 
" 4 

5 

se trabajó.en;~~: ~~-~Íf~~~~~ ~i gr:~ total· y subgrupoa de 

::~erd~o=~rio ~e : ~dt:i:ida~2~. en (socialización, 

loctoescritura, autocuidado, psicomotricidad)·, 
-al _nivel. de conocimientos mostradÓ _en la. evaluación prev.: ,. 

Esta división facilitó la r.oRl,L.!ación de actividades de 
acuerdo al grado de dificultad, y a las necesidades de cada 

subqrupo y/o cada niño. 
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MATERIALES: 
.. Libretas de evaluaciones. 
-roraatos de aplicación y registro de evaluaciones.(anexos 2 Y 3) 
-Proqrama "Enseñanza de Elementos Lógico-Matemáticos Básicos a un 
Grupo de Ni.«.>s con Deficiencia Mental". (anexo 4) 
-Plan de actividades diarias. 
-Calendario de actividades diarias. 
-Formato de registro de actividades diarias.(anexo 5) 
-roraato de registro de asistencias. 
-Formato de registro de observaciones.(anexo 5) 
-El material requerido para cada una de las actividades 

específicas. 

SITUACION AJIBIEllTAL: 
Se trabajó en un salón de clases y en espacios abiertos, de 

acuerdo a las actividades realizadas. 
Debido a situaciones imprevistas como inasistencias o a la 

iaple•entación de actividades nuevas, no fue posible trabajar 4 
horas y Bedia co•o había sido previsto inicialaente, quedando 
aproximada-nte 3 horas de trabajo cada semana dist•··buí<tas en 3 
días de la siguiente foraa: 

dia miércoles jueves viernes 
hora 

9:20-10: 10 TODO al grupo 

10:30-11:30 •subgrupo •subgrupo 
A,B o C .\,e o e 

12130-13:30 •subgrupo 
A,B o C .. " 

·.' 

(*)Las J horas de los días miércoles y jueves se rotaron los J 
.subgrupos. 
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Se trabajaron sobre el programa un total de 39 sesiones, 

empleando para cada aubgrupo un total de 14 sesiones en promedio, 

(tabla 4). 

PROCEDIMIENTO: 

Se inició la aplicación del proqraaa en tres etapas: 

I.Enaeñanza de conceptos b4sicoa previos al aprendizaje de 

Nüaero; y ejercitación del penaa•iento lógico. 

II.Enseñanza del n.i.ero (aquí se aborda el concepto número y 
la representación gr6fica de nú .. ros), 

XII.Enseñanza de operaciones de •Wl4 y reata, y representación 

gr6fica de probleaas sociales. 

Coao referencia de los conocimientos de cada niño en esta 

4rea, se realizó una evaluación inicial, con la cual se obtuvo su 

nivel de conociaientos de preconceptos y nú•ro, expresado en 

porcentajes. 

Aplicación dJ! .lA eyalyación inicial. 

se elaboraron y aplicaron como evaluación inicial: l)la 

Evaluación de "Preconceptos Matemáticos" y 2 )la Evaluación de 

Numero (anexos 2 y 3), 

Estas pruebas se realizaron un mes antes de dar aarcha a la 

aplicación del programa, y se emplearon coao antecedente de sus 

conocimientos en el 4rea. La evaluación de precooceptos se aplicó 

de •anera individual empleando para cada niño un proaedio de tres 

sesiones de aproximadamente 1 hora cada una. Fueron evaluados 

todos loa niños que participaron en la aplicación del proqraaa. 

La evaluación transcurrió de la siguiente manera: A cada 

niño se le proporcionó una libreta de ejercicios, mismos que 

resolvían conforme se les indicaba; antes de finalizar cada una 

de las priaeras dos sesiones de evaluación, se les decía a los 

niños que haríaaos el ultimo ejercicio por ese día y que al 

siguiente continuaríamos trabajando con mlls dibujos: talllbién se 
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les felicitaba si habían trabajado bien, incluso alqunos 
prequntaban cóao lo habían hecho. 

Al final de la ~ltiaa sesión de evaluación se les prequntó 
qull les había parecido el trabajo o si les había qustado. 

Las observaciones y resultados se anotaron en el reqistro 
correspondiente y se obtuvo el porcentaje de aciertos. 

Con base en estos resultados se ubicó a los niilos en 
diferentes niveles (alto, medio o bajo), para conformar 3 
subqrupos con los cuales se trabajaría posteriormente: 

subqrupo t de aciertos obtenido Hivel Millos 
en la evaluación 

A 5.oot bajo Alex (*) 
A 10.00t bajo Erilla(**) 
A 13 .33' bajo Diana 

e 28.3~' medio Giovani 
e 31.66' medio Gina 

e 35.00t alto Adrilln 
e 45.oo• alto Nayra 

(*)Se inteqró 2 meses después de haber iniciado la 
Evaluación y la aplicación del proqraaa. 
c••)se inteqró 2 semanas después de haber iniciado la 
evaluación y la aplicación del prOCJraaa. 

En cuanto a la evaluación de n~aero, llsts se realizó taabilln 
de aanera individual, empleando 15 minutos en promedio para cada 
niilo. Las respuestas fueron anotadas en el reqistro 
correspondiente, y se obtuvo el porcentaje de aciertos (tabla J). 

Aplicagióp dai grogroaa. 
Se realizó la Etapa I "Enselianza de conceptos bllsicos 

previos al aprendizaje de N~mero".(ver anexo 4) 
Las actividades a realizar con cada subqrupo se orqanizaron 

con base en el desempeilo mostrado por cada niño durante la 
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evaluación inicial y se elaboró el plan general de actividades. 
En la tabla correspondiente se anotó qué teaa debía trabajar cada 
nifto, así colllO tambitn los teaas que iban siendo trabajados 
(anexo 6 ). 

En ocasiones uno de los niños del subqrupo B (considerado 
como nivel interaedio) se integraba al subcJrupo A o e para 
trabajar cuando algUn aiellbro faltaba, y ai la situación aaí lo 
permitta. !•to, cuidando qua cada nifto tuvieaa en total el •i•ao 
ndaero de aeaionea, y que revisara lo• teaaa requeridos. 

Se iniciaron las •••iones con cada •ubqrupo trabajando loa 
preconceptoa (objetivo• eapactficoa) en loa que no habían 
aoatrado buen deaeapefto1 en •lvun•• actividad•• •• inclutan otros 
preconceptoa, e inclueo, coao resultado de la •i• .. actividad, ae 
involucraban algunos que ya conocían bien, pero tratando de que 
no •• alterHe el objetivo especifico de ••• sesión. si la 
actividad ae lea facilitaba a loa niftoa, el grado de dificultad 
era au .. ntado, de manera que en algunas ocaaionea se podía pasar 
de la .. nipulación de objetos al plano gr4fico. o bien, ai le 
parecía difícil, se aiaplificaban los ejercicioa. 

En algunas ocasiones loa diferentes preconceptoa e incluso 
el concepto numero eran abordados en otras actividad•• fuera de 
este progra11a, cuando en sus actividades diarias requerían la 
aplicación de los aisaos. 

Las actividades generales de cada sesión fueron descrita• en 
el prograaa (anexo 4). En el registro de actividades diarias 
(anexo 5) se anotó quiénes participaban, el ••terial eapleado y 
las observaciones generales acerca del deaeapefto y actitud de loa 
niños participantes en cada sesión, as! coao loa probleaas que se 
habtan suscitado durante la sesión de trabajo. 

Aun tratando de que todos los niños tuvieran el aiaao nu .. ro 
de sesiones, ésto no fue posible debido a situaciones diversas 
como lo fueron las inasistencias o indisposiciones (ver tabla 4). 
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Aplicación 4a la 1y1ly1ci6n LiJl&1... 
Despu6s de 39 •••iones de trabajo, ae realizaron de nuevo: la 

Evaluación de Preconceptoa Mateatticoa y le Evaluación de N~aero. 
Debido a que en la ev1luación inicitl de preconceptos se 

eapleó psra cada nillo un promedio de aproxi .. ds .. nte 3 horas, se 
consideró pertinente que, para abreviar tieapo, ae realizara por 
parsja•, foraadas de auerdo sl aubqrupo en el que habtan 
trabajado, sin ellbsrqo,nuevaaente debido a inaaistencias, 
indisposición y ret•rdos, algunas veces la parejs se encontraba 
incoapleta o en otras ocasiones se incluta un aieabro a6• ai la 
situación ast lo per11itta, ya que en ocasiones los nillos 
coopsraban para trabajar junto con los de.as, pero cuando 
presentaba proble .. s de conducta o falta de atención se decidta 
continuar au evsluación en foras individual con el fin de que los 
resultados de 6sta, y/o el deasapello del otro nillo no •• vieran 
afectados. 

Posteriormente st revisaron las respuestas de cada nillo, 
anotando loa rssult•dos sn el r99istro correspondients para 
desputa obtener el porcent1je de aciertos. 

La Evaluación de HW..ro fue ad•••• una referencia inicial 
para dar aarcha a la etapa II del pr09raaa, y se realizó dt 
manera individual dadas las caracter1sticas de la prueba, 
eapltsndo para cada nillo una sesión de aproxi .. da .. nte 15 ainutos 
en proaedio; las respuestas se anotaron en tl registro 
correspondiente y se obtuvo tl porcentaje de aciertos. 

d.RESULTADOS 

RESULTADOS DEL PROGRAMA APLICADO, EN SU ETAPA I. 
A continuación se presentan loe resultadoa obtenidos por el 

grupo y por cada niño, tanto a nivel cualitativo coao 
cuantitativo, tomandolos como base para dar algunas sugerencias 
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respecto a la forma de trabajo y las áreas de preconceptos en que 
requieren más apoyo. 
Resultadgs A ~ SIDlllill.a. 

A nivel grupal se observa un avance del 29.17t en el área de 
preconceptos. El mayor avance fué el de Erika con 64.19' y el 
menor fué de Adrián con 15% (Fig. 1 y tabla.l). 

TABlA 1 qu• auastra el porcentaje de aciertos obtenido por cede. 
nlfao, en la• evaluaciones da preconceptos •atenliticos (evaluación 
final e inicial), ••i CODO su porcentaje de avance. 

Nollbre 
Al.EX 

Evaluac. 
inicbl " EVal1i&aa. 
Un•I 351 

Avance 30, 

Aciartos ( ') 

lOOt 

so-

ERIKA DIANA 

10• 13.U• 

74.11t 33.3)\ 

u.u. ªº' 

GIOV GIMA 

28.33" Jl,66t 

46.661 651 

11.33' 33.34' 

::·.· 

ADR 

35·., 

so• 
15\ 

llAYAA ProJMdio 

º·ºº' 24.00 

61.JJt 53.aU 

23.JJt 29.17t 

Eval. inicial 

fln•l 

.. N 
o 
~ 

~~~:-'--=:.-!--~-=~~~~~-=~~--c~~~-f:'--f:--' ...... ~ 
e 
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En cada una de las tres 4reas de preconceptos se muestran en 
promedio los siguientes avances: en Ordinalidad 14t en 
cardinalidad 36.SOt y en Geometria 2J.42t. Por lo que el 4rea en 
la que hubo mayor avance tue en la de cardinalidad.(tabla 2) 

Tabla 2 que •u••tra el pcrcentaj• d• •cierto• obtenJ.iO 190r cede 
11i¡ll¡o en 1•• tra• dJ f•rentea •r••• de preco,.cept.os da 1:1 
evaluación final • inicial. Se •u••tra talll>i•n •1 porcentaje d• 
avance en cada una de las alraaa. 

E ORDIHA-
y LIDAD la.5 11.75 

• 1. 
¡ CAROlllA 
n LllMll 7.69 21.at 
¡ 
c. Gl:<ll!E• 

ftlA o o 

a C.ut>llfA• 
n LIDAD 31.46 17.31 

e GEO"E• 
TRIA 

DJA GIO GIN ADR HAY Pro•edio 

50 56.al 18.75 56.25 62.5 3•.aa 

o .:: 15.31 23.07 19. :u 12 •• 

o· 26.61 ..;16 21.:¡, 41.lS 21.42 

53.5 
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En el área de Nllmero no hubo avances significativos, ya que 
en promedio da un total del o.et • (tabla J) 

TABLA ) que riuaatra el porcent1je de aciertos obtenitlo por cada 
niño en las dos evaluaciones (inicial y tln•l) da •'1••ro. 

ALEX ERlKA DIANA GIOVA GJNA ADAIAN 111.YM PRONEDJO 

Eval. 
Inicial o o o o .. .. 20• s.6t 

tval. 
final º' º' 4t 2t .. •• 21• 6 ... 

Avance º' º' º' 2• º' u .. .... 
De todo el grupo, Mayra fu6 quien aaiatió a 114a •••ionea (al 

62t de las que hab1an aiGo planeadaa ) y Alex fue quien asiatió a 
.. no• sesione• (al lit da laa planaadaa).(tabla 4). 

\'abl• •. - Muestra al rn1•ro ele •••ionea 1>lane14a• ,..r1 e.U ntAo, 
81f c:090 el n\lmero r porcent:aJ8 de Hmiona• a lee 11\19 uteti6 
cada uao. 

~ 
SUIGaUPD A SUllGRUl'O a llWGllUl'OC 

ALE UJ DJA GJO Gt• ..... MY 

Ntl11ero de 
seaionea 16 11 28 26 26 26 26 • 
planead•• 

Nll.•ero da 
sesionaa 6 • 1J 1J u J4 16 
efectivaa 

t do 
sesionea JU "º' '"' !:lo• "º' 54' 62t 
efectivas 

Hesultados y gbseryacignes A ~ indiyidu1l. 
A continuación se pesentan los resultados obtenidos por cada 

uno de los niños: 
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ALEX 
La evaluación de preconceptos •uestra que despu6s de la 

aplicación del proqra•a tuvo un avance general del 30\ (tabla 1 y 
fig.l). 

Eapecifica•ente, en cada una de las 3 4reas de preconceptos se 
obeervan los siguientes avances:lB.75\ en Ordinalidad¡en 
Cardinalidad .. jora el 38.46\ y en Geoaetria el 33.33\ (tabla 2 y 
fig.2). 

En cuanto al conoci•iento de Nü•ero, no hay cambio• y continüa 
con el O\ (tabla 3 y fi9.2). 

Aciertoa(t) 

100-

50-

{ 
11. 75t{ 

{ 

QL] Evel. inlcJal 

O Eval. final 

Foreentaje d• 
avene. 

'-~,..U<-!-,....r,--~,..._.,+~-ccz:,__,_.._ _ __,""°2==t...~Area 
eva
luada 

FIGURA 2·-----------------------' 

Oba•ryacignea: 

Durante las actividades de cada sesión,se observó que Alex 
suele ser juguetón, y comllmaente da un sentido siabólico a los 
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~ ........ "' ,, ... ,. ,., ••••••••• ,,,. "' l~ ...... , ••• , ...... . 
loa ejercicio• gr4ficos no le agradan, los re\haza. 
Aft4li1i1 da r11ult1dp1; 

Seqlln los resultados y obaervaciones,se co aidera que: 
En el llrea de ordinalidad, debe repasar 'loa preconceptoa de 

taaafto, longitud, peao, aariación, y cantidadt•agnitud. 
En el llrea de cardinalidad, posee un '8n•aaiento de tipo 

Praoperatorio (inicia el periodo de operacion'• concreta•): 
Si hay juego aillbólico significa que la ~aiailación •• aayor 

que la acoaodación y por lo tanto alln no ' hay repreaantación 
cognoscitiva, lo cual ea caracteriaticp del nivel da 
preconceptoa. 

En Geoaetrta, alln no conoce diversas cuali~ade• de loa objetos 
y dibujos (principal-nte for.a, posición, voluaen y nociones 
temporales, por lo cual las actividades de s,riación y cantidad 
ee le dificultan). su inter6s se centra en conocer de aanera 
directa las cualidades de objetos, 1114s _que en relacionarlos, 
coaparerloa, o clasificarlos. 

Todavía no posee habilidades de conteo n. representación de 
nllaeros. 
R9Qpwend1signa1: 

Toaando en cuenta sus caracteristicas da . personalidad coao: 
ser juguetón, impulsivo, ansioso, con escasa •tención e inter6s, 
se considera de suma importancia trabajar en· 161 estos aspectos 
siempre que sea posible, ya que son eleaentos b4sicos que pueden 
interferir o facilitar su aprendizaje. 

Es conveniente para Alex continuar estiaula~do su capacidad de 
observación, su conociaiento sensoriomotor. P~iaero debe conocer 
las propiedades existentes, para despu6s "t1er compararlas y 
relacionarlas. Esto taabién significa que ,para resolver un 
problema empleando el pensamiento lógico, pri..¡ro debe aprender a 
observar los elementos que en él interrienen (personas, 
ellOCiones, acciones). 1 
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ERIXA 

Fu6 la que ••• avanzó, la evaluación de preconceptoa •ueatra 
que deapu6• de la aplicación del proqra .. hubo un avance general 
da 64 .n (tabla 1 y fig.1). 

En cada una de la• tres <lreaa de Preconceptoa •• ol>aervan loa 
siguientes resultado•: en Ordinelidad avanza el ll.25•, en 
cardinalidad el 17.31t y en aeo .. trta el 29.03• (tabla 2 y fig.l) 

En cuanto al conoci•iento de Kd .. ro no hey callbioa y continda 
con el O (tabla 3 y fig.3). 

Aciertos(t) 

100-

50-

!22J Eval. inici•l 

O EY• 1 • find 

Po.rcent• :t• de 
avance 

.__.....,.,....~..,-~~...1.4~..,..¡~~-""'"'--'-~~-'-'.!..J..--'.... Area 

Oba•rvaeionas: 

ev•"" 
luida 

Durante las sesionas de trabajo se observó que Erika tiende a 
diatraerae fllcilaente con pequellos detalles, objetos y/o cosas 
que piensa o dice. Tiende a centrar su atención en los detalles 
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ain ver el todo, pero cuando ae le ayuda y lo loqra, co•prende la 
actividad y la realiza adacuada .. nte hasta cUllplir el objetivo de 
la aia .. : •ato tallbi•n aucede cuando trata de analizar un 
probl••• personal o social. 
A114ll•i• da ra•ult1do1: 

Los resultados obtenidos en 
observaciones contenida• en loa 
indicen lo ai911iante: 

las evaluaciones, y la• 
r91Jiatroa correapondient•• 

Zn el •r•e da Ordinalidad dHconoce alln la aayoria de loa 
preconceptos. 

Zn el 4r•a de Cardinalidad no posee nociones de conservación, 
lo cual indica que au penaaaiento •• d1 tipo Preoperatorio. 

!n el 4rea de Geo .. tria, la• nocion•• de tiempo alln no l•• ha 
adquirido. 

!n el 4r•A da n~ro, que no fue abordada con el progr ... , no 
llubo callbioa. 

su dificultad no •• pracisaaente notar las cualidad•• da loa 
objetos, sino ver loa objetos en au conjunto. !l llacho da qua 
tienda a centrar au atención en los detalle• ain ver el todo, 
si9nifica que 1u proc1ao de an4liais es bueno,paro el proceao de 

sintesia lo inicia la aayoria d• l•• veces aólo con ayuda. 
B1cp99fM1•ciqn••: 

Tomando en cuenta sus características de personalidad co11<>: 
inestabilidad eaocional, conductas "actin9-out•, i19PUlaividad, 
ti•idez, sus problemas para planear, organizar y concentrase: se 
considera de suaa iaportancia que estos aspectos sean tratados, 
ys que de otra aanera continuar4n obstaculizando au aprendizaje, 
sobre todo las conductas "acting-out" au proble•• de 
concentración. 

Al recibir apoyo en estos aspectos, su respuesta ante las 
diferentes situaciones de aprendizaje podr4 aejorar en gran 
medida. 

Taabién es conveniente que contin~e au aprendizaje de 
preconceptoa aatea4ticos y se ejercite a4s su pensaaiento lógico, 
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DIAi" 
La evaluación de Preconceptoa •ueatra qua daaputa d• la 

aplicación dal proc¡ra .. hubo un avance 9anaral del 20l (tabla 1 y 
fi9.1). 

In cada una de la• tre• 6raaa de preconcaptoa •• obllervan loe 
•iquiant.. reaultedoa: an Grdinelidad hay un ratrocaao del 
-11.1s•, en cardinelidad avan1a el 46.15l y en aeo .. tr1a al 21•, 
(tabla 2 y fi9.4) 

In la evaluación de Mllaero continda en un nivel del o•(tabl• l 
y fi9.4). 

Aciertoo(t) 
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•o-
1 
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. 1 
46.15t( 
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( 
1 
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e 
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1 
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úZJ EV•l. inlci•l 

O !V•l· find 

ate 
l 

Porcentaje de 
avance 

L-,:=,Uf!-,,...l,--:c:-a""rd91~n-a"'li~·d"a""d,.-,Geo!.Z"':l.,-et,.Jrl,,t-a-~M°"~-=r=o._-+ ~~ 
luada 

FIGURA •·----------------------' 

Qheervagign••: 

cuando se encuentra frente a un probleaa personal, aa •ueetra 
turbada, sin saber qu6 hacer, y en realidad no •• sabe h••ta 
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dónde co•prend• la situación ya que al prequnterle, sua probl••a• 
de lenquaje no le permiten comunicara• verbal .. nte. 

Co•dnmente tienda a i•itar las accione• y palabra• d• otroa. 

AJWliaia 111 r••ultedq•• 
!n el ilrea de ordinalidad, neceai ta trabajar •11• todo• los 

preconceptoa. 
!n al llr•a de Cardinalidad, •• l• dificulta for .. r 

correapondencia• 1-1 y hacer claaiticacione• relacional•• (de 
pertenencia) • Adn no poae• la idea da Conaervacidn de cantidad y 
austancie, lo cual indica que •• encuentra en el par1odo de 
penaa•iento Preoperatorio. 

In el ilraa d• oeo .. trta, deben trabajar•• ... alquno• aepectoa 
d• noeidn tall¡IOral, volu .. n, superficie, color y forma. 

Adn no cuenta con habilidades de conteo ni repreaentacidn de 
ndMros. 

su probleaa de articulación en el lenguaje resulta relevante, 
ya que la coaunicación verbal con loa d••ll• ayudarte a aaber quil 
tanta ayuda requiere para el anilliais y resolución de probl• .. •· 

Beco .. ftdacignea: 

Tomando en cuenta sus caracter1sticaa personal•• como: 
ins91Juridad, probleaas de lenquaje, inestabilidad eaocional, 
i•pulaividad, y su falta de planeación e interlls, ee recoaienda 
eapecial .. nte fo•entar en Diana su seguridad personal, la 
expresión de sus propias ideas, dilndole alternativas a el99ir si 
se le diflculta la "planeación• o expresión de ideas. 

Asi•isao, ta•bictn requiere de una •ayor eatiaulación de au 
pensamiento lógico, a la vez que continlle su adquisición de 
preconceptoa. 
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CIOVAHI 

Según los reaultadoa de la evaluación, 111ueatra un avance 
99neral del 18.llt en el •rea de preconceptoa (tabla 1 v fi9.1). 

En cada una de la• trea •reaa ae obllervan loa aiguientea 
reaultadoa: en Ordinalidad aejora el J0.76t v en Geo .. trta .. jora 
el 21.77t (tabla 2 v fig.5). 

En cuanto al conociaiento de N~ .. ro aueatra un avance del 2t 
(tabla 3 v fig.5). 

Aciertoa(t) 

100-

so-

gtwervtpipM1; 

º" 
11 
11 
/7 
// 
11 
// 
// 
11 
11 
11 
11 

OrdinaUdad 

1 
30. 76tl 

1 
1 
1 
1 

[22] t.·11111. inici•l 

O !'.'ol. final 

r:reentaje d• 
, .. •!'Ice 

Le agrada dar opiniones v que sean toaadae en cuenta para 
reaLizar la actividad. 
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S• centra •obre tOdo en las cualidades ús •obresalientes de 
loa objeto• y dibujos, no en loa detalle• (tel vez por •l 
••fuerao que hace al no usar lo• anteojo• que nece•ite). 

Lll• actividad•• de 169ica •• l• facilitan. Cuando •• trata de 
re•olver •1911n proble.. dentro d•l grupo de el••••• opina 
acertadaHnte, pero cuando •e trate d• •l91ln probl• .. per•onal, 
•• retrae y •ato le dificulta la aoluciOn dal •i•llO· 

W'''ª' tia EMY1'r4Mt 
s..,in lo• r••ultado• y obaervacione•, •e encuentra que1 
In el llr•• de Ordinalid•d, debe repa••r lo• preconcepto• de 

ta .. 11o, 10119itud, pe•o, y aariaciOn. 
In el •rea da Cardindidad la• actividad•• d• pertenencia 

(cl••ificaciOn d••criptiva y 9an•rica) la• raaliaa auy bien 
aanipulalldo objeto•, pero alln •a l• dficulta hacer 
cla•ificacionea relacional••· !l concepto de con••rvaciOn deba 
trabajar•• ••s. !ata• caracteriaticas indican qua mu penaa•i•nto 
•• da tipo Preoperatorio. 

!n el llrea de ceo .. tria naceaita reafirmar el conociaianto de 
cualidades d• objetoa y algunos aspecto• de poeiciOn y nociones 
d• tieapo (ubicaciOn te•poroeapacial). 

Alln no posea hebi Udades de conteo ni rapre•entación de 
nllaaroa. 
Rec;peendecione1; 

Considerando que •u situación emocional e• ine•tabl• (y que 
muestra caracteri•ticas coao: baja tolerancia a la fru•tración, 
iapul•ividad, ansiedad, dificultad•• para planear y or9aiaar, e• 
timido y a veces retraido, le agrada dar opiniones y hacer 
pregunta•) Se recoaianda continuar proporcionllndole epoyo en 
esto• aapectoa •iaapra que· sea po!lible, sobre tOdo para que su 
problautica eaocional no le impida la poeibilidad de resolver 
lo• proble••• personales haciendo uso de su razonaaiento 16cJico. 

Debe continuar taabic!n con su aprendizaje de preconceptos y 
sobre todo la esti111ulación de su razonamiento lógico. 
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GIMA 
En el 4rea de preconceptos Gina tuvo un avance general de 

33.34t (tabla 1 y fig.1). 
En cada una de las 4reas de preconceptos, el porcentaje de 

avance ea: En Ordinalidad 12. 5t , en cardinalidad 53. 62\ y en 
.Geometria 16.13' (tabla 2 y fig.6). 

En el conocimiento de Núaero avanzó el lt (tabla 3 y fig.6). 

Aclorto•UI 

100-

50-

CZZJ Eval. inici•l 

O EV•:. fino! 

Por.:entaje d• 
•vanee 

~-~,~~--~'"""~--~~~--~~-_,.Area 
eva
luada 

FIGURA '·---------------------~ 

Ob11ryacign11; 

cuando necesita resolver algún probleaa social, logra emplear 
su pensaaiento lógico, con el apoyo necesario para hácerlo (por 
ejemplo pra identificar loe eleaentos que intervienen); hacerle 
preguntas o darle opciones. 
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Le agrada estar siempre activa. Realiza con agrado tanto las 

actividades que implican movimiento de todo el cuerpo collO los 
ejercicios grllficos. 

An4liwia 119 resyltados: 

En el 4rea de Ordinalidad es necesario raforzar loe 
preconceptoe de cantidad y seriación (ordena secuencias lógicas 
en forma adecuada sieapre y cuando vea previa .. nte un ejeaplo). 

En el 4rea de Cardinalidad, capta la noción de Conservación de 

liquido, lo cual es caracter1stica de un peneaaiento de tipo 
concreto. 

En el llrea de Geoaetria, su noción de tieapo y posición 
(ubicación teaporoewpacial) es favorable. El conociaiento d• las 
propiedad•• de objetos es bueno, sólo hay que reforzar laa 
referentes a wuperficie y foraa). 

sus habilidades da conteo y representación de nllaeros sstlln en 
una etapa inicial, 

necesario continuar 
cantidad. 

Rocg .. ndecigne1: 

pero aunque ya conoce algunos mlaeros, 
reforzando las nociones de serisción 

es 
y 

Teniendo en cuenta sus caracteristicas perwonales collO: 
inestabilidad eJa<>Cional, iapulsi vi dad, falta de atención y de 
inter.is, su rebeldía, baja tolerancia a la frustración, 
dificultades de planeación y organización, se coaprende que su 
conducta problealltica a veces le impide realizar adecuadaaente 
las actividades que, en otras circunstancias eaprender1a 
exitoaaaente. Por tanto, se recoaienda trabajar con ella estos 
aspectos en particular, sieapre que sea posible. 

Ea conveniente que contimle la adquisición de preconceptoe, 
sobre todo loa de seriación y cantidad, para tener una base 
sólida sobre la cual forae su noción del concepto n~aero. 
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ADRIAN 
Se observa un avance general del 15% en el área de 

preconceptos (tabla 1 y fig.l). 
Los avances en cada ~na '·d.; las áreas de preconceptos son: 19% 

en Ordinalidad1 7.6% en cardinalidad y 15% en Geometría (tabla 2 

y fig.7). 
En cuanto a la Noción de Número no hubo cambios y continúa con 

un Gt (tabla y fig.7). 

Aciertos ( t) 

100-

f 
- IB.75\f 

f 

50-

(llJ E'l.·a l. inicial 

D Eval. final 

Porcentaje de 
avance 

'""""""""°"~:;-".,.---::-"':":"\-:'-:-.-7-,-,--='"'~.,......,---,~~---''-4-Area 
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luada 

FICURA '·----------------------' 

Observaciones; 

Durante todas las actividades de matemáticas se observó que 
cada vez hace más uso de su lógica, que se detiene más a pensar 
lo que sucede, trata de organizar los hechos, relacionarlos entre 
si y de una manera más acorde con la realidad (organiza 
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secuencias, compara lo que está viendo o haciendo con alquna 
experiencia propia): ya no tiende tanto a comparar al "azar", 
sino que lo hace de una manera más lógica. 

Aunque al expresar sus ideas se traba o no emplea las palabras 
correctas (cambia sustantivos por adjetivos), se da cuenta y 
trata de dar a entender su idea ya sea con mímica o seilalando 
objetos. 

Andlisis de re1ult!ldos: 
En el área de Ordinalidad debe trabajar IÚIS los preconceptos 

de tamai\o, longitud, peso, seriación y cantidad. 
En el 4rea de Cardinalidad necesita repasar los criteros de 

Pertenencia (clasificación desciptiva, qenérica y relacional), 
correspondencia 1-1, y conservación, aunque de hecho capta la 
idea de conservación de cantidad (característica del pensamiento 
de tipo Concreto). 

En el área de Geometría, algunos aspectos de noción temporal 
deben trablljarse 116e, as! co11<> tallbién los preconceptos de for11a, 
color, superficie y volumen. 

En cuanto a Número, conoce algunas formas de repre1entación de 
números e inicia actividades de conteo, pero es necesario repasar 
las nociones de Correspondencia y Conservación. 

Recomendacignes: 

Tomando en cuenta que la situación emocional de Adrián en si 
es estable (aunque a veces es t!mido), pero que presenta alqunas 
dificultades para planear y organizar material, y para expresar 
ideas o ejecutar acciones (praxias), se recomienda que reciba m4s 
apoyo para la ejercitación de estas habilidades. 

Es conveniente que continúe la adquisición de preconceptos 
matemáticos • 
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HAYRA 
Tuvo un avance general de 23% en el área de peconceptoe(tabla 

1 y fig.1) 

En cada una de las tres subáreas muestra loe eiquientee 
avances: en Ordinalidad al 12.5%, en Cardinalidad el 53.6% y en 
Geometría al l6.13t (tabla 2 y fiq.8) 

En el conocimiento d• n~meroe muestra un avance del Jt (tabla 
3 y fiq.8). 

Aciertos(t) 
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Ordinalidad eva-
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Obseryaciones; 

com~nmente, al tener que enfrentar un problema y solucionarlo 
es notoria su ansiedad, y sólo recibiendo ayuda logra controlarse 
y centrarse en el problema para analizarlo adecuadamente, 
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empleando su pensamiento lógico, para lo cual también necesita 

apoyo. 

Análisis li§ re1ultado1: 

De acuerdo a los resultados y observaciones, en cada una de 

las áreas de Prconceptos, se encuentra lo siguiente: 

En el área de Ordinalidad, los aspectos de Cantidad y 

Seriación atln no le están muy claros. 

En el área de Cardinalidad, el haber captado las idea de 

Con1ervación de cantidad y de sustancia indican que su 

pensa•iento es de tipo Concreto. 

En el área de Geo•etria, debe repasar algunos preconceptos de 

nociones de tie•po y propiedades de objetos (como volumen, 

superficie, color y foraa). 

En cuanto a sus habilidades de conteo y representación de 

Ntlaeros, atln no posee el concepto de Ntlmero, ya que puede contar 

bien hasta el 30 y decir los nombres de los ntl•eroa sólo cuando 

están en orden e iniciando por el 11. Esto significa que •aneja 

el aspecto ordinal del ntlmero, pero al parecer el aepecto 

cardinal debe trabajarlo más. 

ftecp91ndacignes; 

Tomando en cuenta algunas características personales de Mayra 

como son: situación emocional inestable, ansiedad y retraimiento, 

se considera de gran importancia trabajar con ella estos 

aspectos, para beneficio de su persona. 

Es conveniente para Mayra repasar algunos preconceptos que atln 

no le están muy claros, así como el aspecto cardinal de ntlmero. 

ANALISIS l2E RESULtADQS. 

Resultados d§l programa. 

Fué posible observar que en el área de preconceptos, el 

hecho de que Erika haya sido quien tuvo más avances, ello puede 
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deberse a que su nivel de 

bajo, y los p1econceptos 

conocimientos inicial era realmente. 

que se trabajaron los asimiló y/o 

recordó f4cilmente, además de que su desempeilo era bueno sieapre 

que se loqraraba captar y centrar su atención. 

Aunque era de esperar que el niilo con mayor porcentaje de 

asistencias (Mayra con 62l) tuviera mayor avance, no fue así, ya 

que sólo loqró un avance del 23.JJ% en el área de preconceptos, y 

quien mlls avanzó fue Erika, que asistió sólo al sot de las 

sesiones y mostró un avance del 64.19l .En realidad la diferencia 

de asistencias entre ambas niilas no fue muy grande ( 12%). En 

cuanto a la diferencia en los avances de ambas (40.86l), 6sto 

puede deberse a que con Mayra se trabajaron algunos preconceptos 

que ella ya conocía, pero ahora a un nivel de dificultad incluso 

aayor que el de las evaluaciones, las cuales no conteaplaron 

diferentes niveles de dificultad (por ejaaplo cuando un niño 

puede ordenar objetos cuyas diferencias de taaailo entre sí son 

menores que las de los objetos empleados por otro niño). 

Por otra parte, tallbi6n se podría pensar que el niño con 

aenor porcentaje de asistencias (Alex con 38\) obtuviera tallbi6n 

el aenor porcentaje de avances, pero en realidad quien aenos 

avances aostró fue Adrilln con el 15l de avance y el 54% de 

asistencias; encontrllndose as.í en una situación siailar a le de 
Mayra, es decir que alln trabajando los mismos preconceptos con 

allbos, el nivel de dificultad loqredo por Adri4n era aayor que el 

de Alex. 

Finalmente, el área de precoñceptos en la que casi todos los 

niilos mostraron mayor avance es le de cardinalidad, con un 

promedio de avance del 36.49% es decir 22.2\ más que en 

ordinalidad y 13.07\ más que en Geometría. Esto puede deberse a 

que las actividades correspondientes a dicha llrea se 

caracterizaban por que el material empleado en ellas era muy 

novedoso para los niilos y además durante toda la sesión tenían 

la posibilidad de manipularlos. 
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En el área de Ndmero, aunque no fue abordada directaaente 
durante el programa, también se presentaron algunos avances (o.a' 
en pro•edio), los cuales aunque no son significativos, tal vez se 
deban a que en algunas actividades fuera de las sesiones 
correspondientes al área de matemáticas, surgia la necesidad de 
a•plear ndaeros y de contar. 

RHulydos !la lA 11peri1nci1. 
Durante las sesiones di trabajo con loa niftoa, •• oblarvó qua 

al trabljo y la convivencia con ellos fueron IMls fructiferos al 
existir interés por conocerlos y tratarlos coao personas, es 
decir, al to•ar en cuenta sus opiniones, respetar su capacidad da 
decisión y atender a sus co•entarios (lo cual tallbi•n puede 
suceder en nii'los sin deficiencia •ental, o bien en otras personas 
con deficiencia .. ntal). 

Para trabljar con los niftos se requirió qua las actividades 
fueran altamente motivantes. Por ejemplo cuando tenian la 
oportunidad de unipular •l •aterial, <•ato sa las parmitia 
si1•pre y cuando no lo hicieran de •anara descontrolada). Otro 
ejemplo son las actividades vivenciales durante las cuales se 
les facilitó hacer observaciones, relacionas, e incluso 
abstracciones, de acuerdo a sus capacidades cognitivas. este tipo 

de actividades les ayudó además a centrar su atención. 
Injciar las sesiones de trabajo retomando los eleaentos que 

los nii\os ya dominaban e introducir gradualmente otros nuevos, 
contribuyó a fortalecer su seguridad personal y también les 
resultó motivante. 

sus progresos fueron muy lentos, y por lo •isao, era 
importante tener en cuenta ésto para estiaular de diversas 
•aneras un •is•o aspecto. 

Aunque tenían muchos retrocesos, cuando algo era su•amente 
significativo para ellos, no lo olvidaban tan fácilmente como 
podia ocurrir con otras cosas. 
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La 110tivación, como importante factor para el aprendizaje, 
pudo crearse también respetando las opiniones del niño y 
retoaando sus sugerencias y peticiones. 

Por otra parte, este programa dejaría de lado su importancia 
si se considerara como algo rígido o bien si se antepusiera a 
necesidades primordiales del nifto (coao el conociaiento de sus 
propias ellOCiones, o la falta da control en sus probleaas de 
conducta, por ejeaplo). 

e.CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA PRACTICA. 

De acusrdo 
collbinsción con 
aplicación del 
11ate1111lticos a un 

a la información teórica correspondiente y en 
la experiencia práctica obtenida durante la 
prograaa "Enseñanza de elenentos lógico
grupo de niños con deficiencia mental" (Etapa 

I), se concluye lo siguiente: 
Estos niftos (cuyo desarrollo cognitivo está en un nivel de 

pensaaiento preoperatorio en algunos casos, y en otros inicia el 
de operaciones concretas), requirieron de una constante 
estiaulación y orientación para aprender los elementos incluidos 
en el programa aplicado, pero ésto no significo que les fuera 
imposible "adquirir conceptos, relacionarlos y aplicarlos a su 
vida cotidiana", ya que la capacidad de razonamiento lógico del 
individuo se da en función de las posibilidades que para ello se 
le proporcionen y de acuerdo al ritmo y nivel de desarrollo en 
que se encuentren. Además, para cualquier alu11110 es fundaaental 
estar motivado para lograr su acercamiento hacia las actividades 
de inetrucción, y por ende hacia el conociaiento. 

El aprendizaje de matemáticas, más que una adquisición de 
conocimientos, es una serie de constantes descubrimientos, y por 
lo misao, el papel del educador no es precisamente enseñar 
111ate1114ticas, u otra materia, 1114s bien es "facilitar el 
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aprendizaje", de tal manera que promueva la participación activa 
del alumno para que éste se acerque al ccnoci•iento del •undo y 
de sus relaciones a través de las propias experiencias, 
complementando éstas con alqunoa ejercicios qr6ficos. 

con la aplicación del razonaaiento lóqico-matealltico en 
situaciones coao las que se plantearon durante las actividades 
del proqra•a de •atea6ticas en su etapa I, loa niños ejarcitaron 
sus capacidades coqnitivas coao percepción, aeaoria y 
pensa•iento, puesto que éste fue un programa que les eati•uló a 
observar, relacionar, abstraer y razonar. 

Después de la aplicación del prograaa, loa niftoa avanzaron 
en cuanto a la adquisición de preconceptos •ate .. ticos. Pero este 
logro no puede atribuirse llnicaaente a la influencia de dicho 
proqraaa, sino también a la estimulación qua recibieron durante 
las diversas actividades cotidianas donde reforzaron dichos 
conocimientos y sobre todo que ea de donde partia su aprendizaje. 

Por lo que respecta a la formación del concepto Nllaero, y al 
aprendizaje de operaciones de euma y reata, alln falta por 
trabajar con loa niños estos te•a• de aanara formal. 

Otro aspecto importante es que durante sus actividades 
escolares, adem6s se les incitaba a razonar cada vez que se 
encontraban ante una situación problea6tica a resolver, o cuando 
debían tomar una decisión, ya sea de foraa qrupal o individual, 
recibiendo el apoyo necesario por parte de las aaestras o da 
otros compañeros. En algunos casos este apoyo abarcó también la 
representación qr6fica del problema en cuestión. 

La integración de los aspectos coqnitivo-afectivoa se dió 
cuando el primero intervino para aejorar la situación del 
segundo, y viceversa, es decir cuando hubo una continua 
rctroaliaentación entre ambos aspectos. 

Es tangible la necesidad de equilibrio entre las capacidades 
cognitivas y la situación eaocional del niño o de cualquier otra 
persona con o sin deficiencia aental. Lograr esa integración 
representa un crecimiento como persona. 
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un ejemplo practico de la integración cognitivo-afectiva se 
obse:i-vó cuando los niños estaban en una situación proiJlemática 
donde se involucraban sentimientos (por ejeaplo de enojo o 
trieteza) y coaporta•ientos negativos (como roaper el juguete de 
otro niño). En ese •oaento el niño pudo emplear sus habilidades 
cognitivas para: analizar la situación y definir sus 
sentimientos, identificar las consecuencias de sus actos 
(fol'l!larse un juicio) y razonar, emple4ndo así sus propios 
criterios para proponer una solución al probl .... 

Aplicar la solución propuesta por él mis•o para resolver su 
problema, talll>ién fué •uy aotivante pera el niño, sobre todo al 
ver que los resultados eran satisfactorios; todo ello es ejemplo 
de la relación dialéctica entre actividad subjetiva y actividad 
prllctica. 

Durante la aplicación del prograaa de •ateallticas y en 
relación a las sesiones de trabajo grupal, se observó que,si bien 
la participación de cada niño no era tan continua ni su 
eatimulación tan personal como cuando se trabajaba a nivel 
subgrupo, alln as1 no se obstaculizó el aprovechamiento de loa 
alumnos, ya que con la estimulación adecuada, de cualquier forma 
el nil'lo aprendió de acuerdo a su propio ritmo (de maduración y 
adaptación cognoscitiva) y necesidades, por lo que no habría sido 
tan necesario dividirlos en subgrupos. 

La dinlimica grupal fue favorable en la medi.da en q•Je se dió 
retroalimentación entre los misJIOs niños, aunque por otra parte, 
los conflictos personales de alguno de los inteqrantes 
interferian aosent6neasente en el trabajo de grupo, el cual a 
veces tallbifln colaboraba para ayudarlo a resolver tales 
situaciones. 

La forma en que se llega al aprendizaje de sates4ticas, 
determina en gran medida la f irseza y la constante aplicación de 
dicho aprendizaje. Y es que cuand'.> el propio alunno analiza la 
situación, razona y descubre nuevos elementos, realmente puede 
decirse que ha aprendido. 
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IV.ANALISIS Y CONCLUSIONES GENERALES, 

Indudablemente se han dado avances en el área de Educación 

Especial en cuanto a la creación de escuelas, planteamiento de 

objetivos y normas, -que en esencia son iguales a los de la 

educación regular- pero aún es necesario que algunas de estas 

escuelas y centros especiales reconsideren cuestiones acerca de 

cuáles son las necesidades primordiales de las personas con 

requerimientos de educación especial, y así proporcionarles el 

apoyo adecuado. 

Desafortunadamente, la situación socio-económica del país a 

veces impide cubrir los requerimientos poblacionales en cuanto a 

este tipo de servicios, es decir que, en nuestra sociedad, si 

bien las necesidades econó•icas son importantes, tallbién es claro 

que los intereses económicos, el individualismo y la búsqueda por 

el poder, prevalecen sobre la b~squeda por el bienestar social. 

Además, la situación de las personas con necesidades especiales 

no parece ser uno de los intereses prioritarios para la sociedad. 

En muchos casos, el individuo con necesidades especiales recibe 

una atención nula o bien, sólo de manera parcial, ya sea por 

falta de recursos (hu.anos, materiales o económicos), por 

iqnorancia o por escasez de servicios. 

Para conocer, evaluar y definir el problema a diferentes 

niveles, así como para detectar necesidades, proponer vías de 

intervención adecuadas y dar a conocer la problemática a los 

padres de manera objetiva, es indispensable un buen trabajo 

interdisciplinario, en el que rija una actitud más humana hacia 

quienes requieren de educación especial, y para ello se requiere 

una mayor interrelación de profesionistas como médicos, 

psicólogos, educadores, terapistas, trabajadores sociales y de 

todos aquellos cuya participación se requiera. 

Respecto al área de Deficiencia Mental, comúnmente se 

emplean de manera indiscriminada los términos "deficiente mental" 
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y "persona con deficiencia mental", cuando lo aC:ecuado seria 

emplear el término deficiencia mental para referirnos a un 

conjunto de características que puede poseer un individuo, mas no 

para referirnos al individuo mismo, ya que al hacerlo estaríamos 
marginando toda una serie de cualidades y/o defectos que también 

posee al igual que cualquier otra persona. 

Independientemente de la causa y nivel de afectación en las 

funciones cerebrales, el individuo con deficiencia mental es 

primeramente una persona y como tal posee una sensibilidad 

propia, defectos, virtudes, capacidades, limitaciones y 
necesidades individuales y sociales. 

En este sentido se hace referencia a la filosofía que se 

sigue en el CISEE-UNAM, cuya esencia es tratar al individuo con 

deficiencia mental como alguien que si bien tiene algunas 
dficultades de tipo intelectual b4sicamente, tambi6n merece 

respeto y un trato digno al igual que los den14s individuos. 
La situación de personas normales y personas con 

discapacidad (en este caso deficiencia mental), no es tan 
diferente, ya que en el aspecto educacional y familiar se 

presentan problemas similares como: sobreprotección de los hijos, 
falta de respeto ante la capacidad de decisión que tiene el niño 

o joven, necesidad de un mayor vinculo entre el aprendizaje 
escolar y las experiencias cotidianas del alumno, necesidad de 

una educación sexual adecuada, problemas en la din4mica familiar, 
conflictos personales. 

Por otra parte, una importante meta que aún falta por lograr 

es la integración digna de la persona con deficiencia aental como 

miembro de la sociedad. Si se pretende lograr la integración de 
las personas con deficiencia mental, ésto implica, entre otros 

muchos aspectos, la búsqueda de un cambio de valores sociales, 
dirigida hacia el progreso tanto a nivel personal como social, lo 

cual iaplica dejar de considerar el poder como la meta principal 

del individuo y en lugar de ello valorar "al otro" tratándolo 

como ''persona". 
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La propagación de este punto de vista es una tarea que se 

han propuesto las personas con deficiencia mental y quienes las 

rodean m6s cercana11ente: tanto unas como otras transmiten a los 

dem6s la alta valoración que como humanos tienen de si mismos y 

de sus congéneres. 

La participación de padres de familia y heraanos, es 

determinante para la integración social de la persona con 

deficiencia mental, puesto que la familia es el prill8r contacto 
social que se tiene. Para lograr esta colaboración faailiar es 

necesario proporcionarles taabién el apoyo necesario, bajo un 
clias de apertura y confianza, trabajando con ellos a aanera de 

equipo. Adea6s de que taabién se les puede prestar apoyo para el 
aanejo y tratamiento de sus problem6ticas personales, de pareja 

y/o faailiares; ésto, mediante talleres de autoconociaiento, 
asertividad, autovaloración, control de estrés y desarrollo 

personal en general. 
En este sentido, el hecho de que se haya foraado la 

Confederación Mexicana en Favor de Personas con Def iciencie 
Mental (CONFE) es un gran logro, ya que esta organización trabaja 

precisamente para alcanzar importantes objetivos coao son la 

integración social y educativa de personas con deficiencia 

mental, adea6s del trabajo con sus faailias, y de que proaueve 
iniciativas legales, apoya a asociaciones y a profesionistas. En 

si, CONFE representa una fuerza social que proaueve el caabio de 
valores en la sociedad misas. 

En cuanto al 6111bito educativo, com~naente se ha considerado 
al educador (capacitador o maestro) coao "transaisor de 

conocimientos", 
del apredizaje 

requiera. 

cuando m6s bien su tarea es la de "facilitador" 
para el educando, en la 11edida que éste lo 

La educación-capacitación de una persona con deficiencia 

mental comprende aspectos tanto de tipo cognitivo y motriz como 

emocional-social. 
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Respecto al desarrollo cognitivo en niños con deficiencia 

mental, la teo•·ia de Piaget y los trabajos realizados por e. 
Inhelder, reaultan relevantes para el mayor conoci•iento de estas 

personas y asimismo para un mejor trabajo con y para ellos. 

Al respecto, durante la aplicación del proqrama especifico 

"Ensei\anza de elementos lógico matenuiticos" a nii\os con 
deficiencia mental superficial, los niños ejercitaron su 

capacidad para observar, relacionar, abstraer y razonar, a través 
de diversas actividades que les permitían experimentar y aplicar 

aus ideas, y siendo motivados de diferentes fonoas -como se 
•enciona •4s ampliamente en las conclusiones de la experiencia 

pr6ctica-, ade•6s, también se estimularon otras capacidades 

cognitivas collO percepción, memoria, atención, concentración, 

•isus en las que necesitan constante estiaulación, así coao 
también necesitan de orientación para asi•ilar información, 

adquirir conceptos, relacionarlos y aplicarlos, todo ello debido 

a que poseen características como: "viscosidad" y "falso 

equilibrio" en el pensamiento, tardan m4s en pasar de un estadio 
a otro, su conducta se guia m4s por lo e•otivo que por la lógica 

(aunque a lo largo de su desarrollo ésto se puede equilibrar). 
En cuanto al trabajo en esta 4rea con los niños, aquellos 

quienes se encontraban en un nivel de pensa•iento operatorio 
lograron realizar co•paraciones, generalizaciones y 

clasificaciones, aunque les representó más proble .. llegar a la 
fonoación de conceptos, mis•a que conlleva un •ayor grado de 

dificultad debido a que ésto iaplica: el uso de la palabra, 
conocer las características generales de los objetoa y fenó•enos, 

y conocer el "aspecto particular que se generaliza en el objeto"; 
por tanto, es desde aqui donde requirieron más apoyo. 

Es indiscutible la iaportancia de la integración cognitivo

afectiva, por ejemplo retomando alguna de sus situaciones 

problem4ticas, cuando el niño emplea su capacidad cognitiva para: 
analizar una situación personal (observa las cualidades del 

fenómeno), definir sus sentimientos al respecto identificar las 
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consecuencias de sus actos (observar, ralacionar y abstraer~ y 

razonar pr<iponiéndo o . eligiendo alternativas de solución a su . . 

problema; aplicar la solución que él mismo ha deducido (con la 

ayuda necesaria), resulta muy motivante para el niño. 

Por otra parte, en cuanto al área emocional-social, poco se 

estudia, habla y hace acerca de la situación emocional en 
personas con deficiencia mental, de su conocimiento personal, 

autoestima, interacción con otros, afectividad y sexualidad. 
Comunmente se les limita su toma de decisiones, precisamente por 

la errónea creencia de que no son capaces de razonar para 

comprender las situaciones y tomar decisiones o bien por la falta 

de información y la actitud prejuiciada de la sociedad 
(incluyendo a padres y profesionistas). Aunque también cabe 

destacar que cuanto mayor es su nivel de deficiencia mental 
también ser4 mayor su dificulad para decidir re•pecto a su vida, 

por lo cual a veces es necesario que sean los padres quienes 
decidan. 

Específicamente, al trabajar con los aluanos en el CISEE 
durante sus actividades de autocuidado, socialización, lecto

escritura, matemáticas, etc. (y en colaboración con el personal 
de la Institución), se coaprende y ejercita una acertada foraa de 

trabajo y convivencia con ellos para obtener resultados 
fructíferos: considerarlos como personas antes que como 

individuos con deficiencia mental, darles un trato tan noraal 
como sea posible, respetar sus opiniones y su capacidad de 

decisión. 
Es importante partir de las necesidades del niño para 

construir un programa de trabajo que se empleará no como un fin, 
sino como un medio a través del cual aprender4 a trabajar, a 

convivir, a crecer como persona. 
Trabajar con niños y jóvenes para su formación como personas 

es una gran responsabilidad que implica: capacitación constante, 
esfuerzo por conseguir y/o mantener el propio equilibrio en el 

desarrollo personal, y trabajo conjunto con otros profesionistas. 

94 



La capacitación profesional adecuada para trabajar en esta 

área, parte de una concepción más inteqral de lo que es una 

persona, lo cual deseml>oca en un trato 11u!is humano hacia quienes 

requieren los servicios del profesionista, en este caso, del 

psicólogo. 

El papel del psicóloqo en este campo comprende: dar apoyo al 

individuo y a su familia, capacitar a maestros, detectar y 

evaluar las necesidades institucionales, y for-r y coordinar 

qrupos de trabajo. 

La din4mica que exista dentro del equipo de trabajo es 
fundamental, ya que el éxito de la tarea depende en qan medida 

de la colaboración y apoyo mutuo entre las personas que trabajan 

para un mismo fin. 

A través de la participación directa con el equipo de 
trabajo, -personal del CISEE en este caso-, se advierte que para 

el acertado cumplimiento de su tarea, el perfil del profesionista 
en el área de educación especial debe incluir como elementos 

b4sicos los siquientes: buena disposición para el trabajo 
conjunto, buena comunicación, colaboración, organización, 
compromiso (compromiso social con estas personas y compromiso 
personal para la formación profesional actualización y 

autocritica), comprensión, paciencia, creatividad, sentido coman, 
expresión y manejo adecuado de sentimientos personales 

(principalmente los que son suscitados por el trabajo) y análisis 
de los mismos, respeto, cariño e interés por el trabajo, y 

calidad humana. 
Finalmente, se afirma que tanto los objetivos a nivel 

institucional (del proqrama CISEE y del proqrama FES) como los 

objetivos personales de servicio social planteados al inicio, se 

cumplieron ampliamente creando a nivel personal nuevas metas por 
loqrar, como lo son la continuación del trabajo y formación en el 

área de educación especial, 
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RECOMENDACIONES. 

con base en la experiencia práctica de Servicio Social, se 
hacen las siquientes recomendaciones: 

l)Trabajar para loqrar un cambio de actitud hacia las personas 
con deficiencia mental. 
2)Colaborar en la capacitación de otros profesionales dentro de 
esta área. 
l)Conforaar talleres de trabajo para proporcionar ayuda a 
faailiares de personas con deficiencia aental. 
4)Apoyar las acciones de COHFE -y orqanisaos siailarea-, para el 
cuapliaiento de las finalidades y aetas que plantea (anexo 1). 
5)Respecto al pr<><Jraaa de aatea6ticas aplicado, se propone: 
--continuar la aplicación de este proqraaa, e iniciarla con otros 
grupos, considerando la reorqanización propuesta de dicho 
proqraaa (anexo 7). 
--Realizar evaluaciones de preconceptoa senos extensas. 
--Incluir en las evaluaciones el planteaaiento de probleaaa 
cot .. ldianos y de lóqica, que deban ser resueltos por al aluano, 
¡iqr.n verificar de aanera 114• amplia si aplica su razonaaiento a 
\Ú -"·l\\lCión· de dichos probleaas. 
-···H..,dlizar un estudio coaparativo, aplicando el aisao proqraaa a 
niño• regulares y niftos con deficiencia aental en condiciones lo 
a6a semejantes posible. 
--Investigar si niños requlares aanejan preconceptos a~n aabiando 
contar. Si no es asi, lqué dificultades han encontrado en el 
manejo de las matemáticas? 
-- corroborar en los alumnos de escuelas regulares, cóao la falta 
de estimulación del razonamiento matem6tico, ente otros factores 
(como la falta de motivación o de actividades vivenciales, por 
ejemplo), contribuye al fracaso escolar en la materia de 
matemáticas, principalmente. 
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--Incluir en las actividades del alumno, desde el nivel 

preescolar, ejercicios que esti111ulen: su razonamiento, su 
expresión de ideas y/o de sentimientos, y considerar siempre 
aquellos ele111entos motivantes. 
--Investigar respecto a la falta de motivación en alumnos de 

diferentes niveles, y considerar la posibilidad de i111ple111entar 
las soluciones pertinentes. 
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AHEXOS, 

i.-Finalidades y aetas COHFE. 

2.-!Valuaeión d• preconeeptos y for11ato de r499istro. 

J.-Bvaluaeión de Mllaero y foraato de reglatro. 

t.-Pr09raaa •Enaeftanza da ele .. ntos lóqico-.. tell&ticoa 
s un grupo d• niftos con deficlenel• .. nta~•. 

s.-ror11Bto de reqistro d• observaciones y actividad•• 
diarias. 

6.-Tabla 5. Preconceptoa trabajados. 

?.-Propuesta del pr09ra .. de .. te .. tieaa r.a1'9aniaado. 
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CUADRO 7. FINALIDADES Y NETAS COHFE (Tomado de: CONFE,1988, 
pp.5-6) 

FINALIDADES V METAS 

1) ''omovtr •• cruci6n y ll'UPA
cl6n • -l- en - •I poí1. 

b) Difundir el conocimiento ara 
..... doflclonc:il ...... 1 ·
d• IGI mediOI • infor"*"" 
!Mliva y c:onciln~Hr O la---.. --l ... , do 
... __ , .... 
-bíll_dl_ltacl6npo:.:-*'--

cJ ''º'"ºV" 11 ~ .. 
r..::=.~== -----... di A•-1'11Colltredo-
cí6n, oi- 1 ,,_.,.., .....,,._y ....... , ... 1111. 
-llibí-"'coy
..... - .... -1. -·-·--· I_....... 

•1-•-•llln•• do c:..i- y Tol- l'rv-:tt:-:.=-= J..'::.': ...... °" .. .....,,-. -·---=: .. i::~-
1)- .. omciloo.tantoln 

- dll - .,Ubllc:o comodll- .,,-. 
,, 1~1- 11 .-i6n • c.... 

H-, lllfl - puodotl l*\ICI· 
per en dlfltM .. formm * vida 
comunitlria. 

hJ Fomentar 11 ,..1111ci6n • ..:ti· 
vidldft cul1ur1ln, dtponiva1 v 
"crutiv11 entre penonaa con 
dlflclenci1 rntntal. 
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llATIUlrAL 1 

PRECONC!Pl'OS IL\TF.llATICOS ( !VALUACJOH) 

LibretH d• eveluacton (una para cada n1j\o). 
roruto de reqietro. 
UpicH de colorea. 

PllOC!DINilllTOI 

A cada nUlo •• l• proporciona .!IM libreta de 
.veluaclOn y lllpice• de coloree. 

DI ceda ejerolclo ele le librete M explica _, 
i.r-nte .,.. hay, y dHpulle .. le d8 l• iMtrucoldn 
oorrespond1-. 

INllTllVCCIOlllS GDDU.lat 

Al 1nlo1er.- •v- a t~:lar - - di11Ujoe muy 
-1- ...- traje. Le voy a dar a cada ..,.1., loe 
euroe.• 

Al ttni1no de cada •:l•ro1oio• •D9ja ... la - tu 
111pa.•. canttn ... r. 

Al 11 ... uaar la ..,•luaoiOn .. le pide al n111D •11 
opt1110n -roa de la acttvitlad. 

CALIPlCACia.1 
""'t-ldft .,..,. de aolartoe • 110 

-r el .,.._ro tia eolertoe y -r .u et111valeate 
porcentual, -tanta la r99la de traet 

Aol•rtoa x" 100 
• de eclertoe • --------------··••••••••• 

IO 
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PUCONCl!Pl'OS, (Rl!CISTllO DB EVALUACIOlf), 

Ar••" de preconcepto•: OrdinalJdad 
C8rdin.1 id8d 

Clavee1 
-tr1•· 

(Y)•cierto• 
(-)•rror•• 

~-Ob 

TMNIU 
OGH ..... 

~ =:"..:: 
r 
• tmOQQI 
A Alto 
L .. ,.. , ........ 
D corto 
A 
D-

Liviano ---/llDOll -l'Or ....... 
CMl'IDAO ---........ 11enoeq11• 

llftlACI«* 
Ol'ffna _, .. 

" ",,. ,,. " " 
PlllTllff!llCIA 
lq11iv•l.,,... 
ClHit.d-r. 
Cle8it ....... r. 
Cl••it.relec. 
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C CONSERVACION 
A Sólidos 
R Liquldoe 
o corr••P• 1-1 
1 
N SEllEJ ./DIFBR. 
A Colorea:&••· 
L Dlfer. 
t roraae:sea. 
D Dlfer. 
A DetollHISU. 
D Direr. 

, , ., ~~ , , , . , ,. 

roru:Clrculo 
a cuedrado 
E TrHn9ulo 
o Color•• 5 

" B POSICIOll 
T Arribe 
RAblljo 
1 Delente 
A A~r•• 

Dentro 
ruer• 
Leja 
c:erce 
SUPERFICIE -~to 
VOLUllllll 
orueao 
Del9•do 
Hondo 
Llan.,..Pl•no 
Ll•no 
V•cfo 

llOC. DE TlllllPO 
Hoy 
Ayer 
14•1'ana 
Dia 
lloch• 

"ª"""ª . 

ANEXO 2-B 

106 



Medio d!a 
Tarde 
Antea 
Ahora De•pu•• 
I Aciartoa • 

• Aci•rto• • 
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NllllERO (EVALUACION) 

I.CON'fEO 
"lH••ta qué nÚll•ro ••bes contar?" 

II, REPllESEHTACION, 
(o) Identirlcación de 9rafia1, 
se 1• •u••tr• la Hoja 1. Deber• ••tt•l•r loe nüMroa que 
•• 1• peclir41n en •ate orden: 1,3,a,6,2,t,5,7,4,10,15, 
13,11, 14,12 ,16. 
•con tu dedo aeftala •1 nll .. ro _, allor• el nllMro _, ••• " 
(b) Identificación d• nollbrH de n-roe. 
se 1• aueat.ra la Hoja 1. uno por uno. •• aeftelan lo• 
n\laaroa y •• le preq\.lftta •¿ga n'1Mro •• •ate?•, en el 
•iCJUJente ordan1 a, 2, !S, 1,6, 4, 7, a, 9,l ,10,14,12,11,1J,11. 
(el Raprenntacl6n 9rtrica da n.i..roe. 
s. l• da ima hoja en blenco y un Hpb. se dictan loe 
n'1Mroa alp.lentea en H'te orden: s,e,a,4,1,6,9,10,7, 
15,11,l. 
•Mora en ••te hoja vaa a eecrib.lr loa n-roa que yo te 
vaya dlciendo. "cribe el no!Mro _ • ... 

IU.COllT90,llJllA Y RUTA. ' 
(a) Con obj•-· 
Colocar en el tablero J p.ljaa.•¿cuanta• bolita• hay aqut? 
Y a.t coloca- eatH otrH (aqrec¡ar J), l-ntH hay 
•llora? Y a.l qu.lt._ aataa (retirar 2) l-tu qu-?•. 
(bl IEn r- 9raUce (con d111Ujoe). 
D1bujer en •l p1aur6n • 91-. 
•tcudntoe 91- l\ey aqun •1 d.lbuj._ eatoa otroe 
(dibujar 2 ... ,, lcuantoa hay ahora? 11 quita..,• aate 
(borrar uno) tcuantoe queden?•. 

IV. R&LACION NUlllllO•CAllTil>AD. 
D1bujer en •l p.taarl'On el el911lente cuadro1 

,. 
7 

El nillo deber• truar una Un•• del n-ro hacia el 
cuadro correepondiente: 

AllBXO 3 
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"LDe este lado qu' hay? Muy bien, hay helados, y de este 
otro lado hay nü••ro•. Va•os a dibujar carainitos para 
unirloe; priJ1t11ro a '•te lque número es? Huy bien. Ahora 
dib\ljale un caminito que vaya del n\)•ero haata el cuadro 
donde hay sólo un helado. Muy bien, ahora eate otro lcon 
ct.UU cuadro debe ir? ¿gu• n'1aero ••? ¿y aqui cuanto• 
helados hay?". 

CALJFJCACJON: 
sur.iar loa punto• y obtener el porcentaje de acierto•. 
Puntuación _.xiaa • 10 
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1.coÑ1•ro 
del -- al -
punt. m'x. •30 

ll.REPRESENT. 
a)senala •l• 
1,J,8,6, 
2,9,!5,7, 
4,10,15,13, 
11,14,12 

punt. "'•. •111 

b)lQu6 nllll ... ? 
1,2,s,1, 
6,4,7,2, 
9,3,10,14, 
u,11,u 

punt."'•·•15 

c)lllcrtbe el• 
s,1,2,4, 
1,a,t,10, 
7,15,11,13 

punt."'•·•U 

111. 
•I l 

6 
4 

b) 4 
6 
!I 

1v.uu.c. 
1 
4 
7 
a 
Aciertos • 

d• acierto•• 

CLAVES1 

NUMERO. (REGISTRO DE EVALUACION), 
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PROGO.Al4A ENSERANZA DE ELEMENTOS LOCICO HATEHATICOS A t:N GRUPO DE 
NINOS CON DEFICIENCIA MENTAL, 

IU programa cor1~~;¡ de tres etapas: 
ETAPA r: Revisión do conceptos b.fisicos previos al aprendiza jo de 
Nllmcro. 
ETAPA r I: Concepto de Hú•ero. 
ETAPA IJI: operaciones de suma y resta. 

1.1. En la etapa J del programa se abordan preconceptos 
aateaático• de: l)Drdinalidad (Noción de orden), Z)Cardin•lidad y 
l)Geo11etri11. Ast co•o tallbién ae incluyen algunos ejercicio• de 
lógica. Cada objoti vo particular abairca los siguientes aepectoa 1 
1.1. l ,ORDINALIDl\D, 

a-t•aafto (9r•nde, pequeño, aediano) 
b-lon9itud (•lto/llajo, lar90/corto) 
c-pemo (livi•no/peaado) 
d-.. yor /11enor (ordenar por tauflos ) 
e-cantidad y ••cinitud (aucho/poco/nada, úa que/aenoa que) 
f-•eriacidn (eecuencias do fic¡uraa) 

l. l. 2, Cl\RDI NllLIDAD, . 
a-equivalencia 
b-pert.enencia (claeificac.lon deecriptiv•, 9enérica y 

relacional) 
c-conaervaci6n (de c•ntidad, •v•tancia 'I "'l•ro) 
d•correepondencia 1-1 
e-•e-jante/diferente (colorea, foraas 'I detalle•) 

1,1.J.G-ETIUA.De•cubri•iento de partea y propiedades de fi9urH 
qeoll6trica11. 

a-forma 
b-color 
c-po•ición (arriba/abajo, delante/•tr.is, dentro/fuera, 

lejo•/cerca) 
d-auperf icie ( ancho/eftlJo•to) 
e•volu.en (9rueao/del9ado, hondo/llano, lleno/vac,o) 
f-nocioncs de tie•po (hor/arer/11aftana, d1a/noche, 11aftana/ 

aedio dia/tardo, antes/ahora/deopués) 
1.1.4.Ejercitación del pen•••iento lóe)ico. 

1.2.En la etapa II se aborda directamente la comprensión del 
concepto Núaero, que incluye: representación 9ráfica espontánea, 
co•prensión del concepto y representación convencional de nüaero. 
1.2.1.Repreaentación 9r4ifica espont41nea de nüaero. 
1.2.2.coaprensión del concepto de nü11ero. 
1.2.J.Representación convencional de los nüaeros (grafias 'I 
nombres. 

1.J.La etapa III corresponde a la realización de operaciones de 
sumas y restas, mismas que son apoyadas con la resolución de 
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pf'obl emas cotidianos y la representación gráfica de conflictos 
socJalos.' 

ACTiyIDADES; 
se realizariln actividades vivenciales y ejercicios 9r4ificos 

co•o: juegos dirigidos, recortado, ilu•inado, en••rtado, dibujo, 
reunión y recolección de objetos, construcción, 110lde•do, 
escuch•r narraciones, observar, describir, co•entar las 
situaciones vividas, cte. Mediante estas actividades el nifao 

~~:er;:!", 11 :e1::~::tª:.'r.Y !nbstf:ªr:O.~tl~i~~~ P~:Cº:~~Fc::' die~: 
razonaaiento a una situación real. 

liUllla di nctiyidades aua !U u.:u de freqoncepto• 
1 )Reunir objetos, fonando •ta•ilias• de acuerdo a su color y 
taaafto. 
2)Ensartar figuras geo•étricas de diferentes taultos y fotaaa, 
para ar.ar qiusanoa. CO•pa,rarloa. 

J)Transportar objetos livianos y pesadoa, par.:1 construir un 
caatillo. 

4)Reunirae con otro• nifaos y co•parar la altura con cada wao. 

:~:¡'!eve¡~~r ( ~~~::~• d~e ::~:r~~i~':.c~~;'!,~~';,~~·· i~::~:r: ~! 
aano hasta tocar el tondo, transportarloa.f!acuchar el cuento •La 
zorra y l• garza•. Ilu•inar auperticiea honda• y llana•). 

6 )Observar tarjetas de secuenciaa, ordenarlas y explicar la 
lli•toria. 

?)Co•plet.ar series de 
correspondientes. 

haciendo 

B)Un nii\o distribuirli a cada uno su aaterial (1•1). 

lo• dibujo• 

9)Elaborar figuras de •asa eaplcando sieapre la alaaa cantidad de 
masa. 

lO)Observar ilustraciones y unir cada una con su par, dibujando 
una 11nee. 

11 )Reunir objetos y colocarlos en el lugar (posición) que se 
illdiquc, segün su uso. Observar ilustraciones y unirla• por 
9rupo11, 11cglln su uso. 

12)Rccolectar en el jardJn hojas de diferentes taaaños y foraas, 
agruparlas ecglln su descripción. Pegar cada hoja en el dibujo de 
la silueta correspondiente. Ilu•inar. 
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13)Reunir objetan diversos y colocarlos en el JtJg:ar indicado, 
set)ün cu glmero.I Lu11inar, recortar y pegar figuras en el lugar 
cocr•sponcliente scgLin su género, 

14 )Koldcar figuras de aasa, do diferentes tamaños. Ordenarlas por 
ta111~ños. 

15)Vaciar agua de un recipiente a otro, ample4ndo diferentes 
taaaños de vasos, Observar y co•entar. 

l6)Pe9ar en el pizarrón tarjetas con ilustraciones diferentes y 
un lr cada una con su pareja correspondiente, Observar 
ilustraciones y dibujar lineas para unir las parejas. 

17)Juego de 1• tiendita. Hacer intercaabioa 1-1. 

Ul)Obaervar dos figuras se•ejantea, construidas can bloques de 
diferentea fonaa y colore•J Locali1ar la• seaejansaa y 
diferenciaa. Conatruir una fiq¡ura i9ua1. 

1g)observar y describir llustracionea de tarjetas .. Localizar una 
tarjeta semejante a la del aodelo. 

20) Observar y locali1ar figuras q¡eoMtricas. Sin ver, ••nipular 
una fi9'1ra y deacribirla. Peqar ror1111s geoHtricaa de papel, para 
fo11111r una Macara. 

21)1lua1n1r un dibujo dado, con loa colorea indlcadoa y en loa 
l119arff Hftallados. 

22)Colocar fiquras q¡eo•étricas en diferentes lugares y 
poaicion••· Iluminar, recortar y peqiar 1•• fi9uraa indicada•. 

23 )Reallsar y c011pletar secuencia• de acc::ionea, coloc6ndoae en el 
lu9ar y la po•ici6n indicada•. 

~:!~~Y;Ícar~ if:;f:::ry r:~~::!~ªobj~~oa d:::::::::gos:~~~rficies. 
25)Moldear figuras de diferene volu•en. Palpar y co•parar objetos 
de diferente voluJ1Cn, Dibujar objetos de diferen':e voluacn y 
localizar el que se indique. -

26)0baervar y acoaodar ilustraciones de secuencias de acciones. 
Realizar las actividades aostradas en esas ilustraciones. 

27)Describir y coacntar dibujos que muestren actividades 
reali1adas en diferente• aomentoa del dia. Iluainarlos. 

28) Escuchar un cuento, coacntarlo, responder a preguntas de: 
antes, después, ahora, etc. 
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~;IAb!~:~:~ ffu~~'lC'"' de objetos; deccubrir y colocar • cada· 
uno la parto faltante. 

JO)Obeervar una pequei\a parte de alqlln objeto ocultor descubrir 
de qué objeto se trata. 

Jl )Observar un• ecena y descubrir los errores que bay en ella. 

lt.ctjyidodaa RAQ Rqpre11nt1cic$n Gdfia lfpont4nea 
J2)0bservar una iluatracidn.Cada nii\o envía un mnaaje eapte•ndo 
papel y 1•pia, para co11Wticar cuantos objeto• b•y en la tarj•ta. 
Observar las diferentes forua que emplean para comunicar el 
•iaao aenaaje. Comentar. 

Jl)El grupo elabora un 11enaaje 9r•rico para darlo a alquien fuera 
del salón, y C08Unicarle cuantos nifaoa hay en el salón. COMntar 
la dificultad de aquella peraona para interpretarlo. Se espera 
llegar a la concluaidn .•iCJUientet ea necesario amplur •ivno-
"convencionalea• para facilitar la CO•W1icacidn. • 
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OBSERVACIONES Y l\CTIVIDADES DTARIAS (FORMATO DE REGTSTRO) • 

I de FI!• llillOS PAR• llATERIAL PRECON• ACTIVIDADES OBSERVACIO• 

SES ION CHA TICIPIJITES C!PTO llES 

·' 
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PRECONCEPTOS TRABAJADOS. 

(v)Preconceptos que debün ser trabajado11 con cada nil\o. 

(x)Preconceptoa qua fueron trabajados con cada nitto. 

~ 
A 11 

Pr ALEX ERIICA DIANA GIOV, GINA ADR, 

1.1.1.oRDEN 
a.T••afto y V 

V vvvv ---- '"' --- , _____ 
b.LOngitud y V V 

V V V V 

o.Peso y y 

d. Mayor /•enor '--~--
y y V y V 

vv .. " " e.cantidad y y V . V V 

f .seriación V ll V V y 
vv V -- vv vv ., ·1 'I 'I 'I ., , ., , ., ., ., ., , , 

l, l. 2, CARDINALIDAD 
a.Equivalencia V V V V V V 

" V 

b. Pertenencia V V y V V -~ vv -· c.conaervaciOn V V V V y V .. , ... wv " d .correspondencia V V V V V V 
V 

, _____ ----
e.saaej./Difer. V V y V 

" -
'1 '/ 'J IJ 1 J ., ., ., 

'I ' 
1 , l , J , GEOMETllIA 

a.roru V V V y V 
V ---

b.co1or V V V 
vv ·-- ---- ---- ---e.Posición V V V V --- wv V V 

d.superficie V V V V V V 
V V -· V --e.vo1u .. n V V V V V ,y 

" " f. Nooión de Ti ea, V V V V y V . V vv V V 
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---
V 

V 

" 
V 

y 

y 
V 

V 

V --
V 

V -
V 

V --
V 

V 
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Programa d13 111atemáticas reorganizado, bajo el título de 

"Aprendizaje de elementos lógico-matemáticos". 

Para lograr un buen aprendizaje de matem,ticas, es i•portante 
que antes el niflo posea una ubicación temporal, qua le servirá 

como base para desarrollar la capacidad de Clasificación, 
Seriación, cantidad y Ntlmero, en eso orden, como se •Uestra en el 
siguiente cuadro; 

CUADRO 7. (Tomado de: 
Hate1ulticas, UNICEF, 
1979) 

Clasificación 

Ubicac ón Espacial 
Ubicación Temporal 

El tener Ubicación T••poroespacial significa tener un sentido 

de orientación en el espacio, captar dónde se encuentra, saber el 
tiempo en el que vive y en el que suceden las cosas, darse cuenta 
de la relación que puede existir entre espacio y tiempo. 

clasificación.-el criterio de ClasificaCión se apoya en 
ejercicios de observación, y consiste en separar o agrupar 
objetos que tienen una característica en com1ln. Para realizar 
esta actividad, es necesario conocer antes las cualidades de lr>s 
objetos, coao: taaaño, longitud o peso, y tallbi•n las propiedades 
de las figuras geométricas en cuanto a volumen, superficie, for•a 
y color. En general existen tres foraas diferentes de 

clasificación: Descriptiva, que se realiza con base en las 
propiedades de los objetos (forma, color, tamafio, textura, etc.). 

Clasificación genérica, de acuerdo a caracter!sticas generales de 
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los objetos (por ejemplo: animales, frutas, niños, etc.). Y 

Clasificación Relacional, que se hace según el uso de los 
objetos. En las actividades de clasificación se apoya y aplica el 

concepto de Cardinalidad. 

seriación.-es un proceso de ordenamiento, que se realiza 

observando un objeto en relación a otro despucta de conocer sus 

cualidades y saber distinguir las diferencias grandes. La 

actividad de seriación est4 directalllente relacionada con la 

Noción de Orden (Ordinolidad). 

Cantidad.-la coaparación de cantidades y magnitudes, aai coao 
la relación de correspondencia entre objetos, la equivalencia y 

la conservación (de n~aero, de sustancia y de cantidad) 

contribuyen a la formación de conceptos coita orden y 

cardinalidad. Incluso la 'Idea de Núaero es una idea de cantidad. 

Estos criterios abarcan los •iamos preconcepto• que 

anterior•ente habian sido identificados coJIO correspondiente• a 
los conceptos de Ordinalidad, cardinalidad y al llrea de 

Geometría. sólo que l• organización de •stos es diferente. 
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