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RESUMEN 

El interés de este trabajo se concretó en buscar pautas para realizar 

una labor significativa con padres de menores con necesidades 

especiales para lograr una integraci6n de loa mismos a la familia, 

que es el pr i mer grupo social al que tiene acceso . Actualmente se 

habla de i ntegración educativa , y aunque es muy importante que todo 

nJílo estG escolatizado, el menor con necesidades especiales requiere 

ser acapt a<lo desda <.¡Uf! nace o se detecta algún problema en su 

c:.l..:sa.11<.>l lo, y, es donde los padres adquieren televancia para 

pos1blllta1le un desarrollo en condiciones adecuadas. 

El enfoque conscructivista da cuenca de cómo una persona pasa de un 

estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento a través de 

etapas del desarrollo, las cuales son inclusivas y cada vez más 

complej as, pero es importante la maduración y la interacción que un 

suj~to tiene con su med io ambiente para posibilitar tal desarrollo, 

(Hidalgo, 1996). 

ResulLados derivados de pon ar an práctica postulados 

constructi vú1tas, (Panza, 1989; Moreno, 1988), 

db1en un panorama hacia el trabajo con grupos para conseguir 

aprnndizaj es signilicativos. Este t1abajo se basó en di c hos 

posLulados y se llev6, en parte, a la concreción , lo que permitió 

plantea r sugerertcias para el trabajo con padres especiales, donde el 

r,>sicólogo es par te impor cante para conducir al grupo de padres y 

lograr conjuntaffiente que se expongan las ideas, se defiendan los 

punLos da vista de cada uno y llegar a decisiones colecLivas que les 

permitan avanzar hacia un nivel de mayor estructuración mental. 

Guiar l os hacia la búsqueda de respuestas a sus necesidades a través 
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d~ documentación accesible, visitas a lugares clavas, ate., propiciar 

l a necesidad de pensar y discutir sobre cualquier tema conservando 

e l r e speto y la solidaridad ent re ellos y con e l los. 



lNTRODUCCION 

Pensar, aprender, ensef\ar son procesos que muchas personas han 

investigado, pero sólo algunas ofrecen explicaciones convincentes 

acerca de cómo se dan dichos procesos . Tal es el caso de Piaget, 

quien dedicó muchos aflos al estudio de cómo se da el conocimiento, 

que comprende obviamente, loa procesos mencionados. 

Para Piaget (1980) "toda investigación en psicologia cientifica debe 
~~ 

partir del desarrollo, ya que la formación de los mecanismos mentales 

en el nif\o es la mejor manera de llegar a comprender y explicar cómo 

adquirirnos el conocimiento. Menciona que •el desarrollo psíquico, 

que inicia al nacer y concluye en la edad adulta, es comparable al 

crecimiento orgánico~ al igual que este último, consiste 

esencialmente en una marcha hacia el equilibrio. Asi como el cuerpo 

evoluciona hasta alcanzar un nivel relativamente estable, 

caaracterizado por el final del crecimiento y la madurez de los 

ó1ganos, asi también la vida mental puede concebirse como la 

evolución hacia una forma de equilibrio final representada por el 

espíritu adulto. El desarrollo es, por lo tanto, en cierto modo una 

progresiva equilibraci6n, un perpetuo pasar de un estado de menor 

equilibrio a un estado de equilibrio superior.• 

Destaca, sin embargo, " ... una diferencia entre la vida del cuerpo y 

la del espiiritu; la vida del cuerpo alcanza un equilibrio digamos 

estático, de tal suerte que cuando ha concluido su evolución comienza 

una evolución regresiva que conduce a la vejez , no asi las funciones 

superiotes de la intelig9ncia y afectividad que tienden hacia un 

equilibr io en movimiento, y mientras más móvil sea es más estable.• 

/ 
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(Piaget, op. cit . ) . 

De esta manera, Piaget da a entender que cua ndo un organismo es t á 

sano su desauollo psíquico continúa en evolución sin arriesgar el 

equilibrio orgá nico, o a pesar de que éste se encuentre en r egresión. 

Al hablar de un equilibrio en movimiento se refiere a que el ser 

humano, nilfo o adulto, siempre está movido por una necesidad 

elemental, o un interés, o una pregunta; al cubrir éstas alcanza una 

comprensión o equilibrio, pero surge otra necesidad, interés o 

¡..>lv~unLa, aunque cada vez de complejidad creciente, y esto se vuelve 

un mecanismo continuo. 

Labinowicz (1982), interpretando a Piaget, dice que " ... la 

inLer~1etaci6n de la realidad se inicia con la organización presente 

en nuestro conocimiento, o usando un marco de referencia que 

utilizamos en una situación dada. Transformamos l a realidad de 

acuerdo con la forma en que organizamos nuestro entendimiento para 

aceptarla. " Esto lo ejemplifica haciEmdo una comparación da la mente 

con una cámara fotográfil::a; la cámara hace una copia fisica de la 

realidad, pero la mente capta la realidad en movimiento, más o menos 

como lo haría un pintor . 

Este autor menciona que es a partir de unas cuantas estructuras 

básicas, accesibles al nacer, que e l nifio empieza a interactuar con 

el medio ambiente reorganizando estas estructura s y desarrollando 

unas nuevas. Las nuevas estructuras mentales dan como resultado 

maneras miis efectivas de interpretar l o que nos rodea. Es un proceso 

en espiral en vl que intervienen, a su vez , otros procesos como son: 

"La Asimilación, 4u0 incorpora las percepciones de nuevas 

experiencias dentro del marco de referencia que se tiene; la 

/ 
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acon1odacion que modifica y (lnt iquéce las estructuras dal marco de 

Lc f e1enci a como resultado de las nuevas vercepciones que demandan 

carnl>ios; el equilibrio, entre los procesos de acomodación y 

asinulaci6n es indispensable <Jue se dé una compeni~ación de maneta que 

las interacciones del nif1o con el ambiente conduzcan progresivamente 

a niveles superiores de entendimiento. Existe también un estado de 

desequilibr io que implica un conflicto interno, que consiste en la 

resistencia al cambio y la necesidad dal mismo carnbio, y que a su vez 

lleva a la estabilidad y el crecimiento .u 

Es entnonces un proceso constante y en evolución, y las partes que 

lo integran no pueden darse en forma pura. 

Desde el punto de vista constructivista, el conocimiento es 

construido por el nif1o a través de la i nteracción de sus estructuras 

mentales con el ambiente, pero se deben tornar en cue nta la 

combinación de (actores del desauollo , como son; la maduración de 

las habilidad~s motoras y perceptivas que están en función da la adad 

del ni~o; la expariencia fisica, que se refiere a la experiencia que 

tenga el nif1o con obj etos físicos de su medio ambiente; la 

i11 t.eracci6n social, ya yue mientras más contacto e intercambio de 

experiencias tenga un nif\o con compaf'\eros, padres y maestros, más 

conocimiento socia l tendrá. (Hiidalgo, 1988). 

P1dye t. es considerado el pionero de la teoría constructivieta del 

co11ocimiento, aunque actualmente hay varios autotes que han 

continuado con las invastigacionas derivadas de los planteamientos 

4ua él expuso, tales investigaciones se han abocado al trabajo en las 

aulas, ya qu11 as ~n la Qscu9la dond9 puede 9nmarcars~ 91 desauollo 

del nif'lo, (Hidalgo, op, cit.). Es necesario, entonces, erunatca r el 
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desarrolJo del nií'\o un el ámbito de la educación, ya que es uno de 

loa [actores de mayor influencia para que se dé dicho desarrollo. 

Es a través de la educación que se transmit.en conocimientos, valores, 

conceptos, habilidades, etc. Y, también, a través de la educación 

se forman las sucesivas generaciones y puede conseguirse una mejor 

calidad de vida. 

Por este motivo, el Sistema Educativo debe realizar programas que 

contemplen el adecuado desarrollo del nií'\o dentro de la sociedad, 

tomando en cuenta la demanda, los niveles de desarxollo, la 

partic ipaci6n del maeatxo, etc. 

En México, la Educación Básica comprende los niveles preescolar, 

primaria y secundaria; y, c omo la mayor demanda se encuentra en el 

ni vel de pnmaria, el P1og1ama para la Modernizac i6n dado a conocer 

en 19 69, toma como centro prioritario dicho nivel y µrepone que los 

otros niveles conj unten esfuerzos para lograr que los ninos tengan 

una me j or competencia curricular al llegar a la primaria, además de 

que de la población que ingresa a la primaria la concluye menos del 

soi, {SEP, 1909). Aquí también debería darse importancia a la 

educación inicial. que actualmente se pretende dar en guarderías y 

en zonas marginadas. Por otro lado, la Dilecci6n de Educación 

Es~ec ial, {1994), menciona que uno de los factores por los que no se 

conc luye el ciclo de la primaria es debido a que los menores 

p r esen t an d i ficultades para acceder al conocimiento . 

Cabe mencionar que esta si tuaci6n ha praocupado a muchas personas 

Jedicadas a la educación, incluso al goblerno, por lo que se han 

propuesto cambios, por ejemplo, la Reforma Educativa (1980), que 

p1etendia la primaria para todos, y a partir de entonces cambian loe 
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11bro~ de texto con el propóslto de modificar la metodologia empleada 

PClI loa maestros; sin embargo, este programa no t.uvo los frutos 

es~erados, entre otras cosas, po1 falta de capacitación al docente . 

Asi <Jue se realiza el Programa para la Modernización Educativa 

(1989), y nuevamente se modi(ican los libros de texto con la 

pretensión del programa anterior, además se establece la carrera 

Magisterial como una forma de incentivar al docente para c;iue se 

capad te, a pesar da ello se dan cuenta de que continúan los 

problemas en muchos de los nii'l.os para acceder al conocimiento. Con 

base en este hecho, y, en los resultados obtenidos en otros paf ses 

acerca de la integración educativa (Bowan, 1987), en México se 

implanta la Integración Educativa a partir de 1993 con la inclusión 

del articulo 41 en la Ley General de Educación, y, en el ano escolar 

95 -96 la Integración Educativa es parte de la reforma del sistema 

educativo. 

En términos generales se pretende integrar a los alumnos con 

necesidades especiales a las escuelas regulares, haciendo las 

adaptaciones pertinentes a los programas regular es vigentes, y de 

esta manera trata1 de abarcar l a demanda de alumnos con 

teque1irnientos especiales de educación, quienes a la techa rebasan 

los cuatro millones de alumnos (DEE, 1993). 

Los alumnos con necesidades educativas especiales se habían atendido 

hasta la fecha en un subsistema paralelo al de Educación Básica, c;iue 

se denomina Educación Especial, quien se ha enca rgado de coordinar, 

dirigir y administtar los recursos humanos, económicos y funcionales 

da asa subsistama. Desda 1970, cuando se creó la Dlracci6n de 

Educocl6n Especial, oe ha veni <Jo i ncrementando el núrneto de alumnos, 
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sin embargo, sólo sa alcanza a abarcar al 10% de la demanda actual, 

con la estructura que se ha venido manejando. 

Por este motivo la Secretaria de Educaci6n Pública ha dejado la tarea 

de la Integración Educativa primeramente en manos de la Dirección 

de Educación Especial, pretendiendo asl atender a un número mayor de 

alumnos con necesidades especiales, tomando como capacitadores a los 

especialistas que ya laboran dentro de esa dependencia. 

Por demás está decir que es esencial considetar el recinto escolar 

como factor decisivo de la integración del individuo al medio, pero 

si se afirma que el desarrollo infantil e~ un proceso complejo en el 

que existen transformaciones psíquicas {afectividad, inteligencia), 

como en todas las manifestaciones físicas {estructura corporal, 

funciones motrices), que es complejo porque no ocurre por si solo o 

por mandato de la naturaleza, sino que se produce a través de la 

i.elación del menor desde su nacimiento , máxime cuando se trata de 

riif\os con neces1dades especiales. 

Los niños especiales requieren de una detección temprana para asi 

¡.iv<..J.:n suyerir el tratamiento y educación tempranos, {Sánchez, 1960). 

De esta manera se estaría abordando la estimulación temprana, que es 

un proceso que inicia con la deteccion de un problema en el 

desarrollo del niflo para continuar con el t.ratamiento y educación que 

requiere, este proceso debe empezar lo más pronto posible para 

brindar al nif1o atención sistemática y secuenciada con el objetivo 

de prevenir mayores dificultades tanto con menores con discapacidades 

teconocidas como aquéllos de alto rlesgo. Paro adémAs es necesario 

tornar en cueut.a a los padres de los menores especiales. 

Heese. (1993), afirma que si al meno1 ~on discai;>acidades reconoddas 

,?, 
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o de alto tiesgo se les proporciona estimulacl6n adecuada se les 

r::::ita da asequtando un me)or. desauo.ll o . 

Loa auto1es mencionados asi como la Dilección de Educación Especial 

~ refieren a la impotancia de los padres de familia en el proceso 

de desaLiollo de sus hijos, sin embargo, generalmente se menciona la 

necesidad de orientarlos) pero también generalmente se deja como un 

punto mas a tratar, como un renglón incluido en el discurso, se 

delega l a responsabilidad de orientatlos al psicólogo del centro 

escolar, en el mejor de los casos, ( paro en los hechos no se retoma 

la imvo1tancia de la formación de los padres de familia como punto 

medular de la integración del meno1 con requerimientos especiale;>. 

Tomando en cuenta el papel tan impor t.ant.e que juegan los padres 

r::svecia les, el objetivo del presente t.raba j o es dar alternat.i vas del 

t.rabajo con padres de familia quienes tienen entre sus miembros a un 

niflo especial, partiendo de la teoría constructivista, creándoles el 

interés y la necesidad de su participación . ( Ya que si se logra una 

l n tey1acl6n adecuada al hogar con el menor que requiere atención 

especia l, la integración al ámbito escolar se haría menos difíci ~ 
También se planteará la necesidad del compromiso que debe adquirir 

el psicó logo para servir como agente de cambio desde su práctica 

pro(esional , tant.o a nivel de apoyo al maestro como al padre de 

familia, reconsiderando la desprofesional ización del profesional de 

la psicología . 

Para tal propósito anal primer capitulo se aborda el constructivismo 

como marco t.oórico del presente trabajo, explicando los pr ocesos que 

lntar vianan en lqa construcción del pensamiento, las etapas del 

desallollo y la metodología constructivista llevada al salón de 

·) 
1 



clases. 

1
,, 
t, 

En el capitulo do6 6e trata la integración del sujeto con 

tec;iueri mientos especiales como objetivo institucional y la labor que 

ha venido realizando el equipo de apoyo incluyendo al psic6logo para 

~t0piciar la integración de alumnoo especiales . 

En el capítulo tres se mencionan los antecedentes y el concepto de 

la estirnulaci6n temprana, y se explica el proceso que sigue ésta, así 

como lo que se entiende po1 niflos con riesgo ambiental, riesgo 

biológico y daño orgánico. 

En el capitulo cuatro se hacen sugerencias para realizar un trabajo 

significativo con padres de nifios especiales, trabajo que se llevó 

en pa1 te a la práctica y con el que se han obtenido tesul tados 

positi vos, abo1dando dicho trabajo desde la perspectiva propuesta en 

el p1esente trabajo. 

Finalmente se hacen conclusiones al resi;:iecto, mencionando que no es 

lo único que puede hacerse, pe10 qua es un buen inicio. 
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l. ¿QUE ES EL CONSTRUCTIVISM07 

La ielaci6n que existe entre la paicologia cientitica y la educaci6n, 

considerada esta última en dos ver tientes como conjunto organizado 

de v1i11cipiva exvlicativos y nounat.ivos {l.eoria educativa) y de una 

actividad humana con finalidades y caracte11sticas propias (práctica 

\;ducativa), es muy compleja, la educación se encuentra generalmente 

apvyaJa en teu11as psicológicas y loa planteamientos de la educación 

dependen en par te del punto de vista psicológico que se toma como 

referencia. También la psicología busca constantemente incidir sobre 

la educación, {Coll, en Hidalgo, 1988). 

Es importante tomar en cuenta ambas disciplinas si se quiere llegar 

a conocer las aplicaciones educativas en el campo de los aprendizajes 

escolaras, asto dicho da otra manera as que debemos conocer el 

desarrollo del niiio si queremos 4ue aprenda de su entorno y nosotros 

servir como gulas. 

Para Piaget {citado e n Hidalgo, 1988), la problemática educativa 

ocupaba un nivel secundario, ya que su principal interés lo enfocó 

siempre hacia el conocimiento cientifico, eu la búsqueda de una 

expl icación de cómo se da éste, él menciona que el camino utilizado 

para abordar es t e problema ee la investigación psicológica de las 

operaciones del pensamiento, ¿cómo se pasa da un estado da menor 

conocimiento a uno da mayor conocimiento? ésta es una pregunta clave 

en la t. eoria psicogenética o construct:ivista, pregunta a la que 

Piaget encontró respuesta demostrando que el desarrollo consiste en 

la construcción de estructuras intelectuales progresivamente más 
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vqullJbtadas, esto Liana una basa blol6ylca, por lo qua la Leoria 

Liene un ca1ácLer urtive1aal y ea relaLivamente independiente de las 

carac terísticas especificas del medio en el que llene lugar el 

de6a11ollo de la persona. 

Panza, (1989) , afirma que la esJ,>istemologia genética de Jean Piaget 

es uno de Jos pocos sistemas e¡..isLemol6gicos contemporáneos que da 

cuenta de la construcción del conocimiento en general, y a través de 

la teoria de la inteligencia estudia el desarrollo del sujeto 

espistémico como tal. 

También afirma que "Piaget utilizó dos métodos; el histórico clínico 

para el análisis de losestadios coleccivos de la construcción de los 

conceptos disciplinarios y el psicogenético para el estudio de las 

formas concretas de apropiación por el suj eto, de los objetos de 

conocrniiento ." Entonces la teoria de la epistemologia genética 

¡..arte del su~uesto de una gér~sis. El método genético se dedica a 

esLudiar los datos vrnµil icos ; en tanto procesos de incremento da 

conocimientos, y éstos constituyen la génesis del conocimiento, y, 

éste se inicia desde que el sujeto comienza a tener interacción con 

lo que le rodea. 

Por estas razones la teoria constructivista ha sido retomada por la 

educación, ya que sus aportes con respecto al desarrollo del nifio 

permiten tener un panorama amplio de cómo se da el proceso evolutivo 

Jesde el nacimiento del nifio, de esta manera los contenidos escolares 

pueden itse programando de tal forma que incitan al niño a 

desarrollar su capacidad creadora, a razonar, investigar e ir 

resolviendo los problemas que le presenta la vida cotidiana . 

"El desauollo del ser humano está en función de dos grupos de 
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factores: los factores hereditarios y de adaptaciun bio16gicos, de 

los cuales depende la evolucion del sistema nervioso y de los 

mecanismos psiQuicos elementales; y los factores de transmisión o de 

interacción sociales, en el curso del crecimiento y en la 

constitución de las conductas de la vida mental." (Piaget, 1985). 

Pata este autor el conocimiento, el pensamiento y la int;eligencia son 

el resultado de una construcción que i mplica una interaccion activa 

entre el sujeto que conoce y el medio del qua se apropia. Esto 

::iu~on0 4u0 0 l l ndi v iduo 110 es un se 1 pasivo que conoce el mundo a 

Lravés de la obsei.vaciórt, ni que su cornpoi.t.amiento se puede explicar 

sólo a través del rele1ente bio lógico. 

La teoría constructivista intenta demost1a1 que un nivel de 

ccmocimiento <.JUe sigue a otro E>iempre tiene <JUe referirse a la 

uLganizaci611 y reorganización del anLerior nivel de conocimiento. 

Esto i mpli ca un proceso que requiere de relaciones sucesivas entre 

las diferentes estructuras cognosciti vas. El constuctivismo posee 

una na t uraleza dialéctica. El conocimiento objetivo no es adquirido 

r,;or un mero regist;ro de la i nfo1maciOn externa, sino que tiene su 

oligen en las interacciones entre el sujeto y los objetos . 

Analizando la relación sujet.o-objeto tenemos que el sujeto t1ansforma 

los objetos al a(;tuar sobte el los, pe10 no los uans[orma en su (ouna 

fisica sino en su percepción, en sus esquemas mentales, de cómo y 

i,.>a.La qué su ve el objeto, existe una constante inLeracción, un 

constante o~vlm l unt.o (Piagut, 1980) . 

Labinowicz ( 1982) coincide con lo qué se ha mencionado acerca del 

desau:ollo y afirma quo ást..G áB un proceso án 1.1spiral eri el qul'I 

i ntervienen a su vez otros procesos como son: "La As imilación, Que 
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ir1corpora las perc4:lpciones de nuevas experiencias dentro del marco 

de refe1encia que se tiene; La Acomodación, que modifica y enriquece 

las estructuras del n~rco de referencia como resultado de las nuevas 

perce¡,,ciones que demandan cambios; El Equilibrio, entre los procesos 

de asimilación y acomodación es indispensable que se dé una 

comt.ienaación de manera que las interacciones del nif1o con el ambiente 

conduzcan progresivamente a niveles superiores de entendimiento. 

Existe, también un estado de Desequilibrio que implica un conflicto 

interno, que consiste en la resistencia al cambio y la necesidad del 

mismo cambio, esto a su vez lleva a la estabilidad y al crecimiento . 

Es. entonces, un proceso constante y en evolución, y las partes que 

lo integran no puedan darse en forma pul.a. 
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.i. . l Ptu<.:~~ui> 4ut:l luLt.l.l Vlt:lIH:1n en ld Cunst.tucc1ún de l Pensamiento 

Ya i;t:: n1t;)nc.;ionv <,JUe Jt::sde la pe1spectiva cunstructivista el 

conudmientu no es adquir ido por u~t mero registro de la informaci6n 

<;Xf,<:J.lld, 1;111u que tiene su 01 . .igt>"n t::n l<lt> inl,t:ta<.:<.:iones enL1e el 

:>uJetu y loi; objeLos, esto implica dos tipos de actividades; poi un 

lauo l<.1 cuo1dinación de las acciones mismas, y po1 ot10 la 

i nt..10Ju<.:ciu11 de inLeualaciones entra los objetos . Estas a ctividades 

:>un .inte1devendientes [:io1que es úuicar11e11te a t1avés de la ac<.:ión que 

estat> ielac.iones se originan. 

Entonct::s el conocimiento objo::tivo se subordina a cie1tas est1uct,u1as 

de acc .i ón . sin en~argo, estas estructura s son el resultado de una 

...:unst1ucci611 y no t$táu dada:> <-m l•.'>6 vbjt:tos, ya <.¡ut: éste debe 

ri~ir i:-ncjP,1 "' c;oc;.cdirv.H s us acd.ones . ( ll 

Mendona Hiualgo (199.2) que una de las tesi s más aceptada de la 

Leuda psicogon~tica es la qul'l sostieno 4ue para qua haya 

...:0n:3t1ucciún de conocimientos, el <JUe avreude tiene que ope1a1 con 

lu l.ealldad. Dh.:e " ... este utJe1a1 ei> algo más <.¡ue la acti v1dad 

<.:0111µleja y v.:1 ::1átil ac tividad inLelectuül , t::!sto ts, el p1oce<.ltn 

1n t eliyiblu Jul suje to consiste e n el uso de sus esL1ucLuiaS 

.i nLt: lectua let3 pa1a ha..::et as~XJu1ble y comi;.1ensible la situación en la 

~uu é l está ubicado. Meui a11te el uso Je las est1uctu1as 

...:o~noscitivas, vl sujuto la da suntido a las c osas v uesde luuyo las 

esttuctuJ.a 16yicaniente, establace relacio11es sansatas coher entes y 
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naturales para articular los elem0ntos de la situación y el sentido 

de los cambios que en ésa se advierten. " 

" U11 eJe1111,>lo temprano de estas constiucciones (que empieza desde el 

p1ime1 aflo de vida) es el que le permite al niflo descubrir la 

permanencia de los objetos, inicialmente ai;.oyándose en la posición 

~ue éstos tienen en su campo i;.erceptual, y posteriormente 

independiente de cualquier i,.>ercepción real . Durante los primeros 

ai'\os d0 exi stencia, no hay objetos permanentes, sjno unicamante 

pa1captuales que apa1ecen, se disuelven y en ocasiones reapa1acen. 

"La peunanencia " de un objeto se inicia con la acci6n de buscarlo 

cuando ha desaparecido en cierto punto "A" del campo visual (por 

ejemplo, si par te del objeto permanece visible o si hace un bulto 

debajo de un trapo) . Pero , cuando m~s tarde el objeto desaparece 

en el punto "B", con frecuencia sucede que el niflo lo busca 

nuevamente en el "A" . Esta conducta tan instructiva proporciona 

evi dencia da la existencia da las interacciones primitivas entra el 

sujeto y el objeto. En este nivel el niilo cree que los objetos 

depeuden de esta acción. y Que donde una acción ha tenido éxito la 

p1imera vez. debe tener éxito nuevamente. Un ejemplo real es el de 

un niflo de 11 meses que jugaba con una pelota. Previamente la habla 

sacado de aba jo de un sofá bajo, como no pudo encontrarla deba jo del 

so(á fue al ot.10 lugar del cuarto a buscarla abajo del sillón, en 

donde esta acción ya había sldo ex itosa . . " (Inhelde1 , 1984). 

Estos ejomplos suponen la utilización de asquerr~s o la construcción 

de éstos, Furth y Kopl owitz (an Hidalgo, 1988), mencionan 4ue aunque 

una 1.>EH sona no as consci 0nte de la uLi 11zaci6n da sus esquemas, éstos 

se observan en la circula1 idad de sus acciones, entonces los esquemas 
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:.ion las (ormas gen1na lE1s internas da la actividad cognitiva, son los 

aspectos generalizables de la coordinación de acciones que pueden ser 

aplicados a situaciones similares. 

En el segundo ejemplo el nino se enfrenta a una situación no prevista 

en su esquema y probablemente construirá un nuevo esquema que le 

pe1mita salvar el obstáculo, esta construcción se dará gracias a una 

sucesión de nuevas coordinaciones, asi se hace posible una 

estructuración objetiva da los movimientos dal objeto y del propio 

c uerpo del sujeto. 

Es importante mencionar que las coordinaciones de la acción del 

sujeto no i>on producto exclusivo de la experiencia sino que están 

controladas por factores como la maduración y el ejercicio vo lunta rio 

y por una continua y activa auto1rogulaci6n. 

"Las eslLucturas o esquemas involucran esencialmente relaciones de 

ín~;lw;ión, orden y correspondencia." Estas relaciones son de origen 

blolóyico (reflejos) dado que ya existen en la programación genética 

del desattollo embriológico y en la 01ganizaci6n fisiológica del 

orga11iamo maduro antes de que apa1ezcan y sean reconstruidas en los 

diferentes ni veles de la conducta misma. Después llegan a set 

esttucturas fundamentales de conducta y de inteligencia en su 

desarrollo Lem~1ano, aparecen en el ~ensamiento espontáneo y después 

de reflexión. Van evolucionando progiesivamente hasta llegar a ser 

abstractas, lo que se llaman operaciones lógico·matemáticas. 

(Inhelda1, o¡;. cit .). 

Panza ( 1989) lnterpratando a Plaget, considera qua el conocimiento 

as fruto da la inLeraccl6n da sujeto y obj9Lo donda 01 sujeto, por 

aproximaciones sucesivas va construyendo el objeto mediante dos 



mecanismos básicos : Asimi lacl6n y Acomodación. En ase proceso al 

i>ujeto !ealiza una serie de operaciones que le permiten il 

estructutando el conocimú:nto, de tal suerte que éste es una 

const1ucción estructurada del sujeto y no una copia de la r ealidad. 

Desde el punto de vista biológico La Asimilación es la integración 

de elementos externos a estructuras completas o en desarrollo de un 

organismo. Por e j emplo, la asimilación de la clorofila consiste en 

la radiación de anargia solar al ciclo metabólico da la planta, pero 

a4ui también hay eliminación da sustancias. Esto trasladado a la 

...:onducta equivale a la Asi nülacióu de elementos nuevos de los obje t os 

d est1uctu1as o esquemas ya ...:onstruidos, esos elementos funcionales 

que permiten dar las respuestas . 

Así, el concepto de Asimilación en la teoría con~tructivista se toma 

de la biologia " incluir en una estructuta ", asimilar algo significa 

incorporar nuevos e l ementos de ese a l go y responder, conocer algo es 

asimilar lo a un esquema, entonces los esquemas da una par sona son las 

eaLructuraa de su conocimiento, (Plaget.:, op. ciL . ). 

Nue::Jtros esquemas deternünan el modo de conocer las cosas y todos los 

demás juicios que emitimos . Por ejemvlo, a dos ninos, uno de 5 anos 

y ot10 de 9 anos, se les pone una hilera de siete dulces u1w tras 

.;>t ro y una hilera de siete monedas separadas cada moneda, el nif\o más 

pequef\o dirá que hay mayor número de monedas que de dulces y el nif\o 

1nayor dilá que hay el mismo número de objetos. cada uno de los nif\os 

utilizó su p1opio esquarna. 

Cuando se emp l ea un esquema puede ser nacasar io cambla1 lo para 

ajustarlo a las particularidades de la nu.,va situación. Esta cambio 

se denomina acomodación, ésta puede ser simplemente l a adecuación de 
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un es~uen11:1 yeneral a una sltuaci6n dada o puede ser la c1eaci6n de 

uno nuevo . Los conceptos de Asimilación y Acomodación están 

enlazados de modo que a veces resulta dHicil dist.inguirlos. En 

ger1eral se puede decir que la asimilación es la modi ficaci6n de las 

obsetvaciones para aj ustar las a modelot> internos (esquemas). La 

Acomodación es la modificación de esos mode los internos para 

adecuarlos a las observaciones . Siguiendo el ejemplo del nif\o que 

posee el esquerr~ de meter su dedo en los huecos de los objetos -habrá 

teyularidad en el modo en que descubre el agujero, pone su dedo en 

t.'il. l o saca y qui zá repit.a los úllimos dos 1,.>auos - si l e 1,.>u:sent.amot:1 

una taza . l a asimila como "objeto para '-'oner el dedo den tro" , si le 

presentamos tazas de tamaf\o creciente el nif\o cambiará ligeramente 

el modo en que su dedo explora en el inte.rior. al aumentar de tamaf\o, 

l a taza se convierte e n jarro y el ni í'\o requerirá de una acci611 

d i (eumr;e. Si e l nif1o se aproxima a una taza y hacia envases más 

y1ar1Jes se puede af i rn11:1 r que la aco111odac i6n puede téner lugar sólo 

sl algo es asirnl lado, y en general, esto ocurre exc:luslvarnente en 

presencia de algo asimilable a tal esquema, (Inhelder, op. cit . ). 

Labi11owicz (198 2) menciona que entte los "1tocesoa de Asimilación y 

Acomodac ión i 11t.e1viene el factor t1quilibrio que es una compensación 

de manera <,¡ue las interacciones del nif\o con el ambiente conduzcan 

progresivamente a nive l es superiores de entendimiento. Por ejemplo, 

Beatriz, una ni f\a de 3 af\os que ha tenido experiencia con los gat.os, 

diatiamente se encuentra con gatos por donde a l la juega, l a niña ha 

podido organizar una categoria menta l por l as semejanzas que tienen 

los gatos entre s1, alla pueda utillzar esta categoria cuando la 

necesite; un día se encuentra una ardilla y l a incluye por l a 
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:3~1(1éjanza que presenta con los gatos én esla categoria, sin ~mbargo, 

l;uando i;.ior curiosidad la observa ve que se ¡,.iara en dos patas y que 

,;uando la llama, la ardilla coue, la njf\a entta en un estado de 

d1:H1..::0111¡,.iensad.611 o desequiUbtio <JUt:: in1vlh;a un c..:011Uic..:t.o int.erno. 

Hay nueva información, lo <.1ue le ¡,.iermi ti rá la modificación de 

esttuc:t,u1as ya existentes (Asinülación -Acomodación) esto puede llevar 

a Leorgaoizar el esquema que ya tenía o a crear uno nuevo y permitir 

más información para alcanza1 nuevamente la estabilidad. 

Ent,onc~s " . .. para que un nif'lo aprenda de una manera no mecánica ni 

vuramente imitativa , es necesario que asimile, seleccione, procese, 

i nterprete y relacione aquéllas actividades y contenidos que se le 

plantean mediante una actividad autoestructurante que le obligue a 

1evisa1 sus esquemas y estructura s previas en relación a aquéllos 

c.;ontenidos y les aporte un grado más elevado de est1u<.:luració11, 

complejidad, detalle o clatioad." (Bassedas, et. al., 1991). 

El nlño, para aprender, deberá realizar un trabajo importante de 

cognición, de anál!sis y revisión de lo que ya conoce para pasar de 

un estado de menor conoci miento a uno de mayor complejidad, eeto lo 

real izará siempre y cuando las acciones y contenidos le sean 

::1.ig11Hica1,lvos, el niflo será entonces el art.esano de su propia 

~OrlSLI.UCC i6n, (Col l, 1989) . 



1.2 Etapas del Desarrollo 

Piaget, (op. citl) describe ia evolución del nifto y del adolescente 

sobre la base del equilibrio y hace la consideración de que en todas 

las edades y a todos los ni ve les, la acción se da movida por 

intereses o necesidades, ya sean fisiológicas, afectivas o 

intelectuales y que existen estructuras variables, que son formas 

sucesivas da equilibrio, formas de organización de la activldad 

mental. Distingue se.is estadios o periodos de desarrollo que marcan 

la aparición de estructuras originales, la construcción de las 

estructuras especificas de cada etapa permite su diferenciación, cada 

período está constitui do por subestructuras que son el soporte de 

nuevas estructuras . Sin embatgo , cada etapa comporta una serie de 

caract,éres secundar ios que van siendo modifi cados por el desanollo 

1,>osteliot a fin dé obtener una mayor y m1:1jor organización. Entonces 

cada petíodo está constituido por una forma pa1tlcular da equilibrio 

y la evolución menta l se da a t1avés de una equ.ilibraci6n cada vez 

más avanzada. El autor menciona que toda necesidad tiende: 1 1 , a 

i11co1pora1 las cosas y las petsonas a la actividad propia del sujeto, 

por cons iguiente, a "asimilar" el mundo e xterior a las estructuras 

ya construidas, y 21 , a reajustar é stas en función de las 

ttansfor rnaclonas sufrldas, y por consiguianta a "acomodarlas" a los 

objetos externos ." " . .. al aslmilar de asta forma los objetos, la 

acción y el pensamiento se ven obligados a acomodarse a ellos, es 

decir, a proceder a un reajuste cada vez Que hay variación exterior. 

Pu~de llamarse "adaptación" al e(Juilibrio de tales asimilaciones y 
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acomodaciones: tal as la forma general del equilibrio psíquico, y al 

deBarrollo mental aparece finalmente en su organización progresiva, 

como una adaptación cada vez más precisa a la realidad.• 

EB necesario recurrir a las etapaB de deBarrollo planteadas por 

Píagel para entender l os procesos ya mencionados que se utilizan para 

llegar a nuevos conocimientos, estas etapas se plantean secuenciadas, 

el orden de sucesión es importante, ya que van en sucesiva evolución. 

Sa manejan edades ap1oximadas con la intención de que aún cuando 

astamos estudiando el desarrollo psicológico del individuo nos 

imaginemos la edad en la que más o menos se da tal o cual tipo de 

pensamiento, y no nos quedemos en la abstracción pura. 

El período que va del nacimiento a la adquisición del lenguaje 

(también llarr~do SENSORIOMOTRIZ), se divide a su vez en reflejos, es 

decir, en coordinaciones sensoriales y motrices que Bon absolutamente 

heredi talias y 

la nutrición. 

que corresponden a tendencias instintivas tales como 

Los reflejos de succión se afinan con el ejercicio, 

un tecián nacido mama mejor cuando han pasado dos semanas que al 

principio. Finalmente estos ejercicios, dan lugar a una especie de 

generalización de su actividad. el lactante no se contenta con chupar 

cuando mama sino c.¡ue chuva 1..ambj én en (~ l vac1o, se chupa los dedos 

cuando los encuentta, después cualquier objeto que fortuitamente se 

le presente. As imi la una parte de su universo a la succión, podría 

decirse que para el niflo el mundo eB esencialmente una realidad 

susceptible de set chupada, ese mismo universo habrá de convertirse 

en una tealidad susceptible de ser mirada, escuchada y, cuando sus 

movindentos l o pa11ni1..an, sacudida. 

Loa diversos ejercicioB reflejoa son la baae del siguiente periodo, 
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~1 de la organización de las percepciones y hábitos, que puede 

observarse entre los tres y seis meses de edad. La succión 

sistemática del pulgar pertenece ya a ese segundo estadio, igual que 

los gestos de volver la cabeza en dirección de un ruido, o de seguir 

un objeto en movimiento, etc. Desde el punto de vista perceptivo, 

tHl observa que el niflo empieza a sonreír (Qu inta semana y más), que 

reconoce ciertas personas por oposición a otras (pero no por esto 

puede decirse que posee la noclón de persona o siquiera de objeto), 

lo que reconoce son apariciones sensibles y animadas. 

Entre los tres y seis meses el lactante comienza a coger lo que ve, 

~sta capacidad de prensión, Que mtts tarde será de manipulación, 

multiplica su poder de formar nuevos hábitos, (hábitos de 

movimiento). 

El tercer estadio es el de la Inteligencia Práctica o SENSORIOMOTRIZ 

proviamente dicho, la inteligenncia aparece mucho antes que el 

lenguaje, es decir, mucho antes que el pensamiento interior que 

supone el empleo de signos verbales (lenguaje interiorizado), pero 

esta inteligencia es práctica, se aplica a la manipulación de objetos 

y utiliza sólo percepciones y movimientos organizados en esquemas de 

acción. 

un acto de inteligencia consistirá en atraer un objeto tirando de una 

manta (hacia el final del primer aMo) . Los procesos fundamentales 

que caracterizan el desarrollo de los dos primeros aflos de vida son 

la construcción de categorias prácticas o de acción pura. 

El lactante percibe un objeto, si éste se cubre deja de existir para 

61, pero a medida que avanza en edad, gracias a sus movimient os en 

el medio (ver, tocar, jalar , etc.) el niflo es capaz de buscar el 
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La elaboraclón del espacio se debe 

esencialmenl.e a la coordinación de los movimientos, hacia e l final 

del segundo afio el nifio percibe un espacio general en el que incluye 

a todos l os demás y que caracteriza las relaciones de los objetos y 

de su propio cuerpo . La causa l i dad también va sufriendo cambios, la 

acción del nii'lo de tirar del cordón que cuelga del techo de su cuna 

le permite descubrir que hay un derrumbamiento de juguetes, después 

tirará del cordón, pero tratará de alejarse, al final de este periodo 

el ni i'lo .ceconoce las re laciones de causalidad de los objetos, 

localiza las causas. Asi también, se da la objetivación de las 

set ies l.emporales. Puede decirse que el nif\o empieza a deshacerse 

de su egocent.cismo inconsciente para situarlo en un "uni verso" . 

Piaget (op. cit.) menciona que la afectividad y la inteligencia son 

indisolubles y constituyen los dos aspectos complementarios de toda 

conducta humana. Dice que en el análisis de la vida mental debemos 

remil.irnos é hecho a la conducta concebida como un reforzamiento o 

reestablecimiento de l equilibrio . Aho.ca bien, toda conducta supone 

unos insc..rumentos o una técnica: los movimientos y la inteligencia, 

pero también implica unos móviles y unos valores finales, (el valor 

de los objeti vos), los sentimientos. 

Menciona que paralelamente a la ejercitación de los reflejos ligados 

a la nutrición están los reflejos afectivos que son las emociones 

prin~rias y que probablemente l os primeros miedos tengan relación con 

~érdidas de equilibrio. En el 21 periodo (percepciones y hábitos) 

los sentimientos están relacionados con las acciones del nifto, con 

l o agradable y lo desagradable, el placer y el dolor, aunque en forma 

incipiente, se van desarrollando en el siguiente periodo, la etapa 
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SENSORIOMOTRIZ propiamente dicha, en la que se presentarán las 

iegulaciones afectivas elementales. Es a través de la evolución del 

desarrollo y a la par que se van construyendo también loe 

sentimientos y por supuesto con la interacción con las personas, esto 

ocurre a lo largo de la vida. 

Aqui es conveniente considerar lo que afirman Bassedas , et. al. 

(1991) acerca de los aprendizajes significativos, sostienen que un 

nifio es capaz de aprender un concepto, un valor, una norma, siempre 

que esto sea significativo para él, y en ello influye la lógica del 

contenido y el aspecto psicológico del nifio, ya que deberá tener 

disposicion para aprenderlo, y esto quiere decir, que es necesario 

tomar en cuenta el ento1no en el que se ha desarrollado y la 

estimulación que ha recibido , esto es, los conocimientos previos 

pertinentes para adquirir tal o cual contenido. 

"Con la aparición del lenguaje, laa conductas resultan profundamente 

modificadas, tanto en su aspecto afectivo como intelectual, estamos 

de hecho en el periodo PREOPERACIONAL, que va de los 2 a los 7 afios 

, en esta etapa además de todas las acciones reales o n~teriales que 

sigue siendo capaz de realizar como en el periodo anterior, e l nif1o 

adquiere, gracias al lenguaje, la capacidad de reconstruir sus 

a cciones futuras mediante la representación verbal." 

cit .) . 

(Piaget, op. 

La aL)arici6u del lenguaje tiene tres consecuencias esenciales para 

el desarrollo mental: primero al inicio de la socialización de la 

acción, la apar ici6n del pensamiento propiamente dicho qua tiene como 

soportes el lenguaje interior y el sistema da los signos; y una 

interiorización de la acción . Hay un intercambio y comuni cación 
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continua entre las personas. Esas relaciones se dan ya desde los 

seis meses, cuando el niño inicia la imitación y poco a poco a medida 

que va evolucionando , el niño puede reproducir movimientos complejos, 

sobre todo los movimientos no visibles, éste es el caso del lenguaje 

(pa l abras, frases, etc.), es con la palabra que las relaciones 

interindividuales se estrechan debido a que se . comparte la vi da 

intelior. El niño es capaz de asimilar ó1denes y consignas, además 

puede formular acciones con palabras pasadas, presentes y futuras, 

aunque esto lo irá construyendo a lo largo del periodo (Hidalgo, 

1992) . 

En esta eta1,>a tiene lugar el monólogo colec t ivo, cuando un grupo de 

niflos hablan, no se compxenden unos a otros, para no estar tuera de 

la sit.uación, hablan por su cuenta sin entablar una conversación, 

esto sucede entre los niflos e tres y cuatro aflos y va disminuyendo 

hacia los siete años. La socialización, entonces , se va dando 

dependiendo en parta de la const1ucci6n de nuevos esquemas, el niño 

se centra en simismo, es egoc6ntrico, pues ahaora además de los 

objetos existen personas en su entorno, esto le causa confusión hasta 

4ue alcanza a diferenciar su punto de vista del de los demás. 

El lenguaje es en efecto el vehículo de los conceptos y las nociones 

yue 1,.1e1 tenecen a todo el mundo y que refuerzan el pentJarniento 

individual con un amplio Bistema de pensamiento colectivo, en él se 

encuent1a inmerso el niflo tan pronto como maneja la palabra, pero 

tiene que comenzar por incorporar los datos pausadamente a su yo y 

a sus acciones, ta l asimilación egoc6ntrica caracteriza los inicios 

del pensamiento del niño, asi como su socialización . En este periodo 

se dan todas las transiciones entre dos formas extremas del 
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vensamlento, representadas por cada una de las etapas recorridas en 

ése. 

La primer forma ea la del pensamiento por mera incorporación o 

asimilación y el egocentrismo que la acompafla excluye toda 

objetividad, ésta se puede observar en el juego simbólico . El niflo 

j ueya <lesde ant..es de est..a e t ava. si el juego lo entendemos como una 

forma de actividad placentera, el placer de la actividad misma o e l 

plac"1r de · causar - un fenómeno, el nií'lo más paqueí'lo juega al 

ejercitar los movimientos a prendidos, el juego simbólico está 

estru..;turado de forma nueva, ya que cuenta con el desarrollo de l 

periodo SENSORIOMOTRIZ donde ya se ha alcanzado la imitación 

propiamente dicha, esos juegos representan realidades que están fuera 

del campo perceptual presente, por e j emplo, jugar a las comiditas, 

c>us t ituyendo comida por pasto o jugar a las muf1ecas, donde pueden 

sacar a la luz sit..uac1ones ~ue les ayradan o desagradan, pero dando 

~llos una resolución en el juego . Est..a seria una de las formas más 

egocéntricas del pensamiento . 

La segunda forma de pensamiento es la que se adapta a los demás y a 

la realidad. Entre estas dos formas de r;>ensamiento hay una 

simpl emente verbal que es la que caracteriza el pensamiento del niflo 

de dos a siete anos. Esto se puede ejemplificar como un proceso 

desde c;.iue el niflo comienza a hacer preguntas indiferenciadas acerca 

de todo lo que ve ¿por qué llueve?, ¿por qué hay nubes?, etc. Y más 

que una respuesta por parte da nosotros está buscando sus propias 

r~spuast..as. Todav1a exista egocentrismo, pero cambi an es cierto que 

se evoluc i ona hac ia la objetividad. El nif1o encuentra sus Dropias 

tespuestas influenciadas claro por lo que le rodea o exper i encias con 
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otros, pero llega a explicaciones animistas que l'Ms tarde sarán un 

tanto más objetivas gracias a la conciencia, a un minimo de 

conocimientos de las coeas que le permiten llevar a cabo sue 

acciones. Por ejemplo, en vez de decir lae nubes caminan, dirá las 

nubes se mueven por el viento. (P iaget, op. cit . l . 

Retomando lo que dice Inhelder (op. c it.) para entender mejor esto, 

"e l equilibrio progresivo entre asimilación y acomodación es un 

ejemplo de un proceso fundamental en el desarrollo cognoscitivo que 

sa puede expresar en téuninos de centraci6n y descentración. • Es 

decir, el nifio pequefio en el periodo SENSORIOMOTRIZ encuentra dificil 

adaptar sus esquemas de asimilación a una situación nueva debido a 

que no hay acomodaciones adecuadas, hasta que se da el proceso 

adecuado, el nifio se mantiene centrado en su propio punto de vista. 

"Por otro lado, el equilibrio que surge gradualmente entre la 

asimilación y la acomodación, es el resultado de descentraciones 

~ucwslvas, las cuales hacen posible qua el sujeto tome en cuenta los 

puntos de vista de otros sujetos u objatos ." "Ya que el ¡.>roceso 

cognitivo no es sólo la asimilación de información; también trae 

consigo un proceso sistemático de descentración que es una condición 

necesaria de la misma objetividad." 

El periodo de las OPERACIONES CONCRETAS, que va aproximadamente de 

lo~ siete a los once o doce afios, está caracterizado por las 

operaciones mentales. Las operaciones son necesarias para adquirir 

las nociones fundamentales de espacio, de tiempo, físicas, sociales 

y, en general, de cualquier campo de conoclmiento. Operar es 

raalizar una operaclón con el pensamiento pudiendo a la vez imaginar 

la acción inversa o recíproca que anula o compensa los resultados de 
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Por ejemplo, si a un nif'io de siete u ocho af'ios le 

mostramos una bola de plastilina y luego ésta la introducimos a un 

vaso con agua, observará c6mo el agua sube, Dero si a la plastilina 

le damos una forma cil1ncJrica, el nifio con6iderará que el agua no 

subirá igual que con la bola pues creerá que al cambiar la forma 

cambia t a mbién el volumen. Así. el nilfo interpreta la realidad segun 

sus estructuras mentales, pero éstas siem,ne se van modificando para 

1.:onseyul r u11a mejo1 adaptación a la teal1dad. Por oj1o1rnplo, para un 

niño dé siete años 11 norma lmente w escolarizado, la palabra 11conjuntow 

significa una redonda y admite que la palabra Nmueble" puede también 

apli carse a una cuchara de madera porque es de madera al igual que 

muchos muebles. Para uno de seis aflos una gallina no es un ave 

porque "ca6i no vuela". La modificaci6n se hará a través de estados 

de desequilibrio y éstos surgen cuando el niflo compara las ideas que 

tiene con la realidad exterior y con sus experiencias. sólo así 

pasará de un estado de menor conocimiento a uno mayor, (Moreno, en 

Hidalgo, op. cit.) . 

El periodo FORMAL o de las OPERACIONES FORMALES se da en la 

adolescencia cuando en el individuo se producen una serie de 

transformaciones diversas que permiten importantes modificaciones en 

la conducta . En el plano intelectual el adolescente accede a un 

pensamiento hipotético-deductivo gracias a todo el proceso que se ha 

venido dando en las etapas anteriores, ahora será capaz de operar no 

iiolamente con datos concretos, sino con proposiciones que son el 

reiiul tado de operaciones previas, el acceso a la lógica formal 

permite al individuo aislar datos o variabli:is de mani:ix:a sistemática, 

no sólo las reales o evidentes, sino también las hipotéticas. Hacia 
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l os o nc e o doce aftos se encuent1a en un momento de txanei c ión que va 

l1acia e:ne tipo de razonamiento , d cual rebasa los limites de lo 

teal y conv ierte al advlescente en un inventor imaginativo y cteador 

de utv1,.>Ías que ejercen sobre él un gran atractivo . Sin embargo, esto 

nv h: impide cent1ar i>u pensamiento en fenómenos <.1ue antes le habían 

vabado de~apercibidos y que ahora siente la necesidad de descubrir 

~ara averiguar las causas y las l eyes que los rigen, en un intento 

ue explkación que abarca un campo mucho rnás ganeral. (Inheldar, Ol:J. 

cit. .). 
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1.3 El Constructivismo Trasladado al Salón de Clases 

Hidalgo (1992) hace la siguiente reflexión en torno a la escuela 

tradicional dice •hay acuerdo en general respecto a la 

caracterizaci6n de la escuela tradicional, verbalista, memorística; 

en la 1.1ue se concibe el aprendizaje como una me.ra acumulación de 

información y la ensefianza como transmisión de conocimientos 

formales, acabados, incontestables; pero sobre todo, irrelevantes 

en las taréas sociales que se le imponen al individuo; las 

ielaciones escolares son jerárquicas y autoritarias, con lineas de 

mando verticales y excluyentes; 

simples y la programación 

los contenidos son esquemas 

por objetivos persiste en 

tan 

su 

instrumentalismo, que poco o nulo espacio dejan a las ciencias y la 

cultura; ni se conoce, ni se valaora a l sujeto que aprende, se le 

asume como recipiente vacio de saber, an6mico y asocia l; la escuela 

se concibe corno una institución privilegiada frente a la comunidad, 

sus órdenes institucionales se imponen, anulando las expectativas, 

aspiraciones e intenciones de los protagonistas de la vida escolar, 

a quienes se le ha espojado de la palabra -principalmente a los 

alumnos - de la capacidad de argumentar y construir discursos; a 

quienes los criterios de evaluaci6n, promoción y calificación les ha 

a1,.>lastado su voluntad de saber: situación que ha rutinizado y 

burocratizado al docente; todo lo cual se resume en una educación 

aburrida, intrascendente, esquemática e inútil . " 

con esta reflexión podemos inferir que la escuela requiere cambios 

de fondo, transformaciones que pe1mi tan canto al maest10 como al 



alumno sentirse parte de la escuela fo1madora . 
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Actualmente se acepta, aunque no por todos, que el aprendizaje real 

y efectivo es el . que ocurre cuando el sujeto que aprende reconstruye 

el conocimiento, lo conceptualiza desde su mundo de significaciones, 

cuando pone en juego su capacidad de preguntar, su actitud de 

búsqueda, (Hidalgo, op. cit.) . 

Entonces será necesario crear en el docente la necesidad de un cambio 

en primera instancia de sus propios esquemas para que una vez 

corn{Jrendidos los propósitos de educar, se hace factible cambiar sus 

métodos. 

La escuela es laa encargada de transmitir la cultura y las formas de 

comportamiento aceptadas por la sociedad, sin embargo, esto se ha 

desviituado. Moieno (en Hidalgo, op. cit.) afirma que el profesor 

debe evitar que sus alumnos creen dei;.endencias intelectuales. Debe 

hacer que comprendan que puede llegar a conocer poi si mismo, además 

de 1avisa1 libros y escuchar a los maestros, debe experimentar, 

observar, intexrogar la realidad. Es necesario que el niño comprenda 

que debe enfrentarse al problema, debe sentir necesidad de conocer 

y esta tarea corresponde en gran parte al docente. 

Menciona est.a autora que "la pedagogía necesita incorporar a sus 

métodos los conocimientos que aporta la psicología de la inteligencia 

para racionalizar la ensef1anza." Nose ve lógico que sabiendo que el 

nif1o cuenta con (ormas de evolución y aprendizaje pr opios de Ía 

escuela inslsta en conducirlo por caminos diferentes . 

Si la inteligencia es el resultado de las interacciones del niño con 

al 1110dio ambienta, gracias a esas interacciones el niflo va 

interpretando la realidad exterior, por lo que un niflo de seis af1os 



<la1á explicaciones diferentes a las de uno de diez años o un adulto . 

El nifto va consiguiendo un progresivo equilib1io que coadyuva a una 

mejor adaptación al medio ya desde las estructu1as más elementales . 

Por lo que ha de proponerse un nuevo enfoque de escuela que tome en 

consideración este proceso evolutivo (Orau, en Hidalgo, op . cit.). 

Aho1a bien, cómo hacer, cómo crear el inte1és en el nifto. El nifto 

ya tiene intereses propios, tiene curiosidad, lo que requiere es 

dejarlo, permitir que desarrolle esas necesidades e intereses. Los 

niños son quienes deben elegir el tema de trabajo, lo que quieren 

saber. Para ¡;¡oder conocer algo es necesa1io también valerse de 

instrumentos, éstos son los contenidos de la enseñanza y son quienes 

ayudarán al nifto a conseguir sus objetivos. Asi dej arán de ser una 

finalidad y se convertirán en medios para alcanzar metas, esto 

cambiaría la concepción que tiene el niño de la escuela, dejaría de 

ser aburrida . 

Los niños deben aprEmder también a u1spetar a sus compañeros y 

maestros, a participar en grupo, respetando ideas y turnos, 

llevándolo hacia la práctica de la democracia. Esto se va 

consiguiendo si todo el grupo tiene voz y voto. Los consejos de 

clase aparte de permitir la elección del tema a investigar por parte 

de los niftos, cumplen la función de órgano regulador de la conducta . 

Ya que las normas de convivencia no son gratuitas, pues se han 

elegido en función de la necesidad del propio grupo, luego han sido 

aceptadas por lo que es preciso cumplirlas. Si no se cumplen es 

necesario averiguar por qué, conocer a los demás y sus motivos para 

actuar de tal o cual forma, (Moreno, op. cit.) . 

La Pedagogía Operatoria es el resultado de investigaciones hechas por 

' l 
( 
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pslc6 logos, maestros y pedagógos, y se basa en los siguientes 

objetivos básicos: 

-- Hacer que todos los aprendizajes se basen en las necesidades y en 

los intereses del nif1o. 

- -Tomar en consideración cualquier aprendizaje, la génesis de la 

adquisición de conocimientos. 

- -Ha de ser el propio nif1o quien elabora la construcción de cada 

p1ocaso da aprendizaje, en al qua incluyan tanto los aciertos como 

los errores, ya que éstos también son pasos necesarios en toda 

construcción intelectua l. 

- -convertir las re l aciones socia l es y afectivas en terna básico de 

aprendizaje. 

-- Evitar la separación entre el mundo escolar y el extraescolar. (2). 

Poi otro lado, la secretaria de Educación Pública ha puesto en marcha 

en el nivel Preescola1, desde el ciclo 95 - 96, un ¡;nograma por 

proyt-icLos, que en términos generalas pretende al aprovechamiento de 

el interés del nlí'io, para qua a partir de éste se trabaje el p·royecto 

que vaya surgiendo. Sin embargo, suponiendo que los maestros lleven 

a cabo dicho programa, cuando el nif1o pasa a la primaria se encuentra 

con la educación tradicional donde el peso es acumular conocimientos 

desprendidos de loa contenidos de el programa básico. 

En este nivel se detectan cnoblemas como falt.a de capacitación de las 

educadoras, el número de nif1os que conforman cada grupo es elevado, 

las instalaciones y los materia1':is son inadecuados o escasos. Por 

consecuencia se observa el deterioro de las relaciones entre padres 

y maestros, ya que los docentes sa conducen hac i a las indicaciones 

con tespecto a la conducta "buena o mala" que presentan los nif1os 
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dejando dé lado el comp1011üso de coadyuvar para un méjor desarrollo 

Jel nii'lo, lo que estaría . incluyendo orientaciones en torno a cómo 

estimular a los niflos en casa . 

Es en el contexto de la teoría conatructivista, desde donde se han 

encontrado alternativas para mejo1ar la estimulación del niflo, Que 

se abo1darán los próximos capítulos sobre todo enfatizando los dos 

primeros periodos ya que para el presente trabajo es prioritario lo 

qué puéde hacerse en relación al nii'lo pequei'lo, en particular aquél 

qu~ tiene ciertos requerimientos especiales de atención. Si 

conocemos el desarrollo del ni f\o que cuenta con los potenciales 

biológicos al nacer, consideramos que los nil'1oB Que POI alguna causa 

ven obstaculizado su desarrollo podrían llegar a normalizaI dicho 

deBarrollo o conseguir avances hacia la no1malizaci6n si se les 

estimula adecuadamente partiendo de los supuestos psicogenéticos. 

(1) Inheldor, B. Chipmon, Piaget and his School, Traducción de 

Cristina del Caftizo 1984 , en Hidalgo, 1988. 

(2) Tomado de "Pedagogía Operatoria", Antologia, Hidalgo, G.J.L., 

1968. compilador . 



l. LA INTEORACION DEL SUJETO CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE 

ATENCION 

<3a1da (1993) haciendo un análisis del nivel de competencia 

curricular en alumnos de todos los niveles educativos, menciona que 

existe un concjunto, nada despreciable, de alumnos con dificultades 

gtaves para aprender, y que esas dificultades se circunscriban en más 

de un á1ea cuuicular y 1m ocasiones se dan de forma generalizada. 

De esa evaluación se identifican dos grandes grupos de alumnos 

dHerent.es: 

Por un lado suelen ser alumnos que sin tener limitaciones personales 

(fisicas) presentan una historia de aprendizaje repleta de fracasos 

y malas experiencias, y como resultado no han adc;¡uirido en e l grado 

necesalio los contenidos instrumentales básicos, arrastrando 

" lagunasN que a su vez les impiden aprender nuevos contenidos, y todo 

ello genera una espiral de desmotivacion y desinterés por la vida 

escolar. 

Otro g1upo son los alumnos con deficiencias físicas, psiquicas o 

sensoliales que generalmente acuden a los servicios de Educación 

Especial y que presentan dificultades de acceso a la curricula básica 

debido a sus limitaciones fisicas (por ejemplo, problemas 

neuiomotores, hipoacós i cos, c iegos, etc.). 

A estos sujetos se les indentifica como alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales (N.E.E.), quienes pueden iequorir do apoyo para 

ac1:;ed1H al apr1:1ndizaje, de forma t1anslto1 ia o po rmanEmte, según la 

sj tuaci6n de cada cua 1, y a Quienes todav ia hace poco se les 
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0ti 4u1:11:aba corno suj atos discapacitados o diferentes según el tipo de 

atención que requerían, asistencial o teiapéutica. 

Exvlica, García, que la aceptación de dicho6 alumno6 en áml:>ito6 

sociales ha Bido muy poca debido a que los gobiernos de los paises 

apuntan esfuerzos hacia la educación de personas más competentes por 

la situación del mundo moderno, peio c:;iue la UNESCO en 1988 reconoce 

la necesidad de dar Educación para Todos incluyendo a los alumos con 

Necesidades Educativas Espec iales. 

2.1 La Integración del Sujeto con Necesidades Educativas Especiales 

como Objetivo Instituc ional 

La integración del alumno con Necesidades Educativas Especiales, en 

adelante (N.E .E.), se ha buscado en nuestro pais desde hace mucho 

tiempo, aunc:;iue sólo por un grupo reducido de personas, entre ellos 

uesta<.:a el doctor Roberto solis Quiroga, quien en el afio de 1935 

p1omu0ve la necesidad da que exista la "Educación Especial" en 

México; sus esfuerzos se ven objetivados con la inclusión de un 

apa.1.tado iefe1ente a la protección de los deficientes mentales en la 

Ley orgánica de Educación y con la creación del Instituto Médico· 

Pedagógico, encargado de la atención a deficientes mentales. Más 

adelante, en 1937, se crean las Clínicas de Ortolalia y Conducta, 

es coa centros de atención se regian vor un modelo asistencial y 

tei.apéutico. 

Debido a la demanda da allumnos se ve la necesidad de fotmat docentes 

aspeciallstas para dar taspuesta educativa a los alumnos con 

(N.E .E .), as1 en 1943 abre sus puertas la escuela d1:1 formac16n 

docente impar tiendo las carreras de : Especialista en Deficiencia 



Mantal, Especialista en 

Esvecialista en Ciegos y 

Locomotor, (D. E. E . , 1992). 
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Menores Infractores, y más adelante 

Especialista en Lesionados del Aparato 

En la actualidad existe la Escuela Normal de Especialización, ya con 

u11 mayo r número de caueras imvatidas. 

No obsLu11te que ya existían especialistds, es hasta el ano de 1970 

4ue se decreta la necesidad de abrir una dependencia encargada de 

cooLdinar y dirigir las escuelas y centros de Educación Especial, 

~ntonces se creó la Dirección General de Educación Especial como un 

subsistema paralelo al de Educación Básica, pero con sus propios 

objetivos, entre los que destaca la integración del sujeto especial 

al ámbito escolar y socia l . 

Dicho objetivo no fue abarcativo debido en parte a la práctica del 

modelo asistencial de atención, desde el que se considera al sujeto 

de la educación especial como un minusválido que requiere de apoyo 

permanent..a, de ah.í su carácter segr~gacionista. 

Las primeras generaciones de docentes especialistas manejaban este 

modelo, que n~s tarde da un giro hacia el modelo terapéutico, que 

considera al sujeto de la educación especial un atípico que iequiere 

de un conjunto de correctivos o terapias para conducirlo hacia la 

normalidad, y el modo de opera1 es de carácter médico, ya que se 

re1;¡uie1e de un diagnostico individual, y a partir de éste se sugiere 

un tratamie11to en sesiones de acuerdo a la gravedad del daflo o 

atipicidad, con este modelo el docente actúa como paramádico o 

t~tapéu ta, con l o que r~ s 4ue una escuela se requiere de clínicas 

para atender al sujeto. 

Desde 1980 dice la Dirección de Educación Especial se ha tratado de 
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consolidar el modelo educativo, desde el que se concibe al sujeto con 

alyún problema para aprender como sujeto con N.E.E. , quien es una 

ve1 so11a que necesita integrarse a la convivencia plena en su 

comunidad con el apoyo educativo necesario para que interactúe en los 

ambientes socioeducativos y sociolaborales, (O.E . E., op. cit.) . 

cada modelo de atención conlleva un modelo de coordinación del 

t raba jo de los profesionales que están involucrados con el alumno, 

menciona Larsen (1985) que la mayoría de los alumnos discapacitados 

y -o con N.E.E. que requieren servicios educativos especiales tales 

como tera¡;>ia de lenguaje, terapia física, psicopedagogia, terapia 

ocupacional han recibido atención individualizada y alejada de los 

mismos objetivos, ya que cada profesioal hace lo suyo, así pues, la 

experiencia indica que la partici¡;>ación de varios profesionales dando 

.:1tenc i6n a un alumno no garantiza que 

el alumno vaya a recibit servicios eficaces . Entonces es importante 

el modelo de coordinación de los esfuerzos de los especialistas 

involucrados en la tarea educativa para dar una respuesta adecuada 

al alumno. Este autor menciona que históricamente se han utilizado 

tres modelos para coordinar dichos esfuerzos y que a estos les 

subyace una concepción de sujeto; por ejemplo, el modelo 

rnull.idisciplinario; en el que cada miembro del equipo realiza una 

evaluación del alumno y formula cada quien un plan de tratamiento con 

base en l os resultados obtenidos, cada profesional efectúa 

directamente su intervención. El interdisciplinar io; cada miembro 

d~l equipo evalúa en forma independiente al alumno, después se reúnen 

y cada profesional informa de los resultados al resto del equipo · y 

toman decisiones para la intervención que hará cada uno. Menciona 
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tarnbi6n el modelo transdisciplina1io, el cual p1opone como la opción 

más actual; donde todo el equipo trabaja para dar una respuesta 

educativa al alumno, pero donde sólo el maestro y el padre de familia 

serán las personas que lleven a cabo la intervención, aunque por 

supuesto con la asesoría y participación de todos los especialistas 

y se sugiere la intervención de éstos sólo en casos muy especiales . 

Cabe mencionar que la Dirección de Educación Especial emitió en 1980 

un documento de política educativa para la atención de las personas 

con requerimientos de educación especial denominado "Bases para una 

Política de Educación Especial " , desde entonces se trata de poner en 

ma1cha el modelo educativo para dar atención a sujetos con N.E.E. 

Esta política se apoyó en los siguientes princ ipios: 

-- La normalización e integración del nino con requerimientos 

especiales de educación . 

-- Adopta la denominación de nifios, jóvenes, personas o sujetos con 

requerimientos de educación 

especial . 

su refe1encia jurídica indirecta estaba en los artículos 48 y 52 de 

la Ley Federal de Educación. Y de la Declaración de los Derechos del 

Nifio . Declaración de los Derechos de las Personas Mentaalmente 

Retrasasas ( 19 56 l . Declaración de los Derechos de los Impedidos 

(1971) . 

Toda la reglamentación se sintetiza en la igualdad de oportunidades 

para la aeducaci6n para todas las personas . 

Para 1980 se reconocían en México los siguientes grupos de atención 

a meno1es: 

Deficiencia Mental. Se atendían en escuelas especiales con una 
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currícula especial hasta el pe1íodo 1994 -1995 . 

Dificultades de Aprendizaje._ se atendían en grupos integrados a la 

escuela regular siendo alumnos todos aquéllos que por alguna razón 

no accedían a la lecto-escritura y al cálculo matemático durante su 

primer grado escolar. Y en centnros psicopedag6gicos donde se 

atend1an alumnos individualmente, aQuéllos que presentan dificultades 

para acceder a la currícula regular en algún grado de la primaria y 

se atendían generalmente en tur nos alternos. 

Trastornos de Audición y Lenguaje ._ Los problemas de lenguaje se 

atendían sacando al alumno del grupo para darle una clase especial. 

Los alumnos con problemas de audición se clasificaban y a l os más 

severoe se lee atiende en una escuela especial. 

Débiles Visuales. A estos alumnos se les dan herramientas de acceso 

para la escuela regular, una vez que acceden al entrenamiento se les 

integra a la escuela básica. 

Impedimentos Motores. Estos alumnos presentan diflcul tades de 

acceso a la escuela regular debido a la falta de coordinación en sus 

movimientos , por lo que se les venia ofreciendo educación primaria 

en escuelas especiales pero con la curricula regu la r . 

Problemas de conducta. Se atendían principalmente en Cllnica de 

condu~ta alumnos etiquetados como menores infractores, quienes además 

presentan problemas de aprendizaje en su mayoría. 

La integración se reconocía hasta 1995 en la Dirección de Educación 

Especial en diver sos planos: 

·· En el aula regular, con ayuda de un Maestro Auxiliar, quien 

prestaba sus servicios en un aula de la primaria, pero atendiendo a 

un grupo de alumnos reportados por el maestro regular con problemas 
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de acceso a l:a lecto -ascritura, generalmente de primer grado de 

primaria. 

- - Se entendíia la integración de un alumno Que requería apoyo 

transitoriamente y que asistía a la escuela regular y en el turno 

alterno recibía el apoyo de un especialista en un centro 

psicopedagógico. 

--se buscaba integrar laboralmente a sujetos que habían cursado la 

primaria especial. 

- -se hacia labor por parte de todos los profesionales inv.olucrados 

~ata que hubiese aceptación en el hogar. 

Hegarty (1909) menciona que de los 200 millones de nifios del mundo 

que presentan a l guna discapacidad y-o N. E. E. muy pocos reciben 

atención y e<lucaci6n adecuadas y dice que esta evaluación está basada 

en una serie de informes que abarcan los cinco continentes . con base 

en estos antecedentes la UNESCO en 1988 da a conocer el Programa 

Mundial de Acción sobre los Discapacitados, en el que se reconocen 

la educación integrada y la rehabilitación como dos puntos de vista 

complementarios para conseguir una educación y formación reales. Las 

discrepancias suscitadas en esas convenciones acerca de las 

discapacidades o necesidades especiales condujeron a que un gran 

número de paises respalden la educación para "todos• tomando en 

cuenta a los alumnos que en algún momento de su vida o de manera 

permanente requieren atención educativa especial. 

Stt sabe que es dificil dar respuesta educativa a los ciudadanos 

j óvenes con discapacidades o N.E.E., ya que la estructura escolar de 

valses <lesaIIollados experimenta una presión tendiente a elevar los 

ni veles de ensenanza, ampliar los programas de estudio, incorporar 

/ 
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tecnologias, en conjunto preparar jóvenes para un mundo en rápida 

evolución, por lo que la educación de los alumnos con discapacidades 

y-o N.E.E. no es una prioridad de los educadores. En los paises 

pobres también existen esas presiones, pero con agravantes, ya que 

la falta de recursos, desde los bajos salarios para educadores, 

material didáctico insuficiente, pocas escuelas . Por lo tanto la 

atención de alumnos con N. E. E. se ve postergada hasta alcanzar 

objetivos prioritarios. 

Sin embargo, sean cualesquiera las presiones que pesen . sobre el 

sector educativo o sobre los gastos estatales, es esencial que cada 

pais pueda hacerse cargo tanto de los sujetos discapacitados como de 

los alwnnos con N.E.E., ya que una serie de experiencias han 

demostrado Que todo alumno con necesidades educativas especiales 

puede beneficiarse de una educación. Pero además la razón 

fundamental para la educación de alumnos especiales es de orden 

moral, pues como ciudadanos tienen derecho a sar educados. Y como 

afirma Lewis, (1991), la educación no es privilegio de unos pocos. 

En México la atención para alumnos con N.E.E. también se ha visto 

fr.;¡nada por falta de recursos o por el manejo inadecuado de és tos, 

~1 hecho es que muchos de los sujetos con N.E.E. carecen de a tención. 

Y la sociedad no está informada y mucho menos formada para aceptar 

a sujetos con discapacidades y -o N.E.E. , es hasta el periodo 1988· 

1994 que se plantea por escrito en el Programa para la Modernización 

Educativa un plan de diez años; considerando un año de preescolar, 

seis años de educación primaria y tres de secundaria, a esto se le 

denomina educación básica. Este plan se formula por un lado para dar 

respuesta social y por el otro para crear a la futura clase 
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tr.abajadota par ti1mdo da los requa1 lmianLos minlmo& pa1a sat par LI:) 

de la clase productiva del pais que den~ndan los industriales . 

Para conseguir. esto el gobierno contempla la labor. docente y su 

acLualizaci6n a t1avés de incentivos como la inscripción a Carrera 

Mayistet i al, el esta1 dentro de ésta in1t>lica hauet aprobado un examen 

de ad111j si6n y el compromiso de continuar sometiéndose a evaluaciones 

anuales , cou lo que se fomenta la competencia entre los docentes, 

adamás da que el dilector de cada escuela tien1:1 al derecho de revocar 

la ca l i fi cación da cada docente que integra ese centro escolar, por 

l o que se ha preguntado a quienes están dentro de la carrera 

Magistet ial, los exámenes no tienen qué ve1 con las técnicas 

utilizadas en el aula o e l compromiso docente por sacar adelante a 

un alumno , sino que están basados en los reglamentos que deben 

seguirse de acuerdo a la convenienc ia del gobierno; con ello se 

pretende alcanzar lo que ya se mencion6 y por otra par te callar al 

magisterio, ya que el hacho de estar dent10 de ese Progl'.ama significa 

un poco rr~s de salaiio, qua en estos tiempos no as despreciable. 

Ahora, se vone en marcha el plan 95·2000, también conocido corno 

P1 oy1an~ de InLeyración Educativa, que ya ase hauia planLeado en el 

sexenio anterior, pero que cobra vigencia en el actual, pues pretende 

responder a lo planteado por la UNESCO en 1988 acer..;a de dar 

•Educación para Todos" incluyendo a los discapacitados y ninos con 

requerimientos especiales de educación. Sin embargo, esto se Queda 

unicamente en el discurso, ya que si fuese un hecho lo da la 

educación para codos sa habririan plazas a ocupar sobre todo para 

maestros especialistas, se ha venido observando lo contrario, pues 

con el personal que existe en Educación Especial se pretende abarcar 
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los probluruas de aprendizaje que surjan en las escuelas da Educación 

Básica . Ee dudoso que esto pueda darse tan fácilmente, debido a que 

s6lo en la Federación hay aproximadamente 3000 escuelas en las que 

laboran más de 50000 maestros, y en Educación Espec;ial están vigentes 

más o menos 3500 plazas docentes, lo que signifil.:a que no pueden 

abarcarse tantas escuelas con tan poco personal especializado, 

{Sección IX, S.N.T.E . ). 

Al poner en mar cha el Programaa para la Modernización Educativa y 

después al de Integración Educativa, los profesores de la Educación 

Básica Regular (ueron quienes asumieron primero los cambios, ya que 

los programas básicos suflieron moditicaciones, para el ciclo escolar 

199 4 ·1995 se informa de manera muy somera al docente de Educación 

Especial que habría cambios benéficos para la poblac;i6n atendida, ya 

que se implantaría el modelo de Integración Educativa, negando por 

la vía de los hechos los avances que los profesionales de la 

educación especial han conseguido; asi que con el nuevo modelo si se 

verian 1esultados porque los maestros regulares y la sociedad en su 

couj unto dejarían de marginar a los alumnos especia les. De esta 

forrna se ha venido imponiendo l a "reforma" , se han cerr ado centros 

de dt..em.:i6n y se ha enviado a los docentes especialistas a las 

escut>las regulares con la finalidad de que sean ellos qui enes 

expandan el modelo, pero sin aviso claro al personal docente de 

Educación Básica, esto ha permitido que los maestros regulares se 

:lientan µresionados por la presencia de los maestros especialistas 

y que entren en conflicto ambos, ya que como siempre no se ha dado 

información adecuada. 

Para el ciclo escolar 1995-1996 se hace el cambio de los servicios 



de Educación E:special, ya mencionados, en sólo dos modalidadas: los 

Ct:)nLtos de At..ención Múltiple {C.A.M . l y las Unidades de A¡,:ioyo a la 

Escuela Regular (U.S.A.E.R.}. 

Con las dos modalidades de organización mencionadas para la Educación 

Especial se pretenden cubrir los planteamientos del Programa para la 

Integración Educativa, en el que se menciona que la población que 

demanda atención especial tiene pleno derecho a obtener un servicio, 

qua de acuardo con sus variadas condicionas, la permitan acceder a 

los banaficios da la formación básica. (Plan de Desarrollo 95-2000). 

En los hechos los maestros especialistas asignados a las U.S.A.E.R. 

se enfrentan al problema de que a un solo docente se le asigna una 

escuela donde deberá atender los problemas de aprendizaje que 

presentan los alumnos desde el vrime10 hatJta el sex t,o yrados y 

generalmente no es sólo un alumno de cada grado quien presenta N. E. E. 

Aunque en la Ley General de Educación se habla de la necesidad de 

utfllza1 distintas as~ratagias para satis(acer las n~casidadas 

básicas do aprendizaje de la población con requerimientos espaciales, 

y, que para el l ogro del objetivo primordial que es la integración 

se in<::luyan a padres y maestros; los maestros regulares no han 

tenido información precisa y mucho menos capacitación para que puedan 

entender quienes son los sujetos con N. E.E., apenas se está dando 

capacitación a los maestros especialistas , para quienes incluso no 

Queda claro cómo es que van a trabajar, y mucho menos se toma en 

cuan ta a los padres da familia, no obstante al Programa dé 

Integración Educa t iva sigue en rr~rcha. 

Afirn~ la Dirección dé Educación Espacial, (1992), qua al proceso de 

integ r ación escolar de personas con N.E.E. es gradual. que entraf1a 



48 

dificultades pa1a responder con equidad a sus iaquerimientos 

especf(icos y que se diseflarán estrategias vaulatinas i;.iara lograrlo, 

se afirma también 1JUe todos los meno1es tienen derecho a ser 

atendidos 1101 una cu11icula básica ¡..ara que no se vean marginados . 

A 11esa1 de que se está de acuetdo en que t.odo carnbio provoca 

cambio , parece que los proyr.amas educat.ivos carecen precisamente de 

¡.aoy1amaci6n, µlaneaclún, ya 4ue si se sabtJ que l os sujeLos con 

N.E.E. son tachazados sodalruerlt.e, cómo se intenta meLetlos a la 

s.it.uací6n y después l'lX{..11.icat lo r¡ue pasa con ellos . 

No i;ou.iue haya lineam1enr;os que l os abau,¡uen en la:J leyes, la 

svciedad va a cambia1 "mi lay1osamente" e l •;vncept.o no se dá 1.1ues po1 

decr eto si no pot una necesidad social. 

Est<J neceo idad de da1 a ccnoce1 amvliam(~111 .• ~ (,IU iener> son 1:1uje r,os con 

Net:es1da<lea EducaLivas Esi;..e<.:1ales se ha Lt!rr1du en alyunoa sectores 

de la sociec.lad corno en el caso d1,1 los esve·~i al ist.as 4u1,1 trabajan en 

la F.duc:flc:ión E:s¡;~clal, puésto que desde 1900 se ha venido µlanLeando 

la nec,;es .1 dad de c a1.>a <;1 r,a1;i611 hacia los doc.;e11l.t;t:> eu Lo u10 a la teolia 

ps1co<,JenétJ ca, r.>ues cun•11ene n mut:has µe1.sonas en que es im¡;u1ta11Le 

Lemn c lathlad en la cvncepc i6t1 de lo que es el pr o<.:er>o e.le desaI 1ollv 

lógica=>. Nu obstan te, la teot i a se ha <l1 fundido ¡.¡oco µ01 (a 1 t.a de 

1ec,;u1s u1> y de inte1és, va que:: la~; auto11da<..le~; ev.i.ta ri da r 1. 1e111µ0 ¡.¡a1a 

l il ca¡.iac i tac i ú11. 

/\ p•wlll uo las :-1iLuaciorr~s des[avo1ablo:-J vari os espe<.:.i.alisLas se 

aut.uca¡mcit.an v porwn e11 lllllH:ha alyu 11os tE:tcut::ios ti.atando d~ 111aj o1ar 

, 
/ 



2. 2 El E<JUÍJ..!O de /\poyo en la Integrad6n del Alumno con Nec;eaidades 

e;opec iales, La Pa1 t. icipaci6n deJ Psi cólogo 

Haciendo alusión nuevamente al. t1abajo realizado en los servicios de 

Educación Esvecial, donde el e1Juipo de a J,.1oyu ha Cunclonado en las 

diferentes founas 1.JUe analiza Larsen, (op. cit.) , 

mulLldlscl~llnaiiamenLe, interd lscl plina1lamante y 

L1ansd ísciplinat lamen te , éste último sólo en algunos serviclos . 

La Di 1ecci6n de Edu<:a<.:.i.ón Especial menciona <,¡ue los mode los de 

aLencl6n as1sLenc ial Leraµéut1co y educativo se han venido 

yuxLa r.>on iendo y que ha sido diticil cambia1 la cofü.:e r.>ción del suj eto 

de la Edw.:aci6n Especial, Lambién sostiene que el mejor modelo es el 

educaLivo y que se esLará n e ncami nando los es(uerzos hacia la 

co nso U.dad 611 de é:; Le. 

t\si, la va1 tl c.i v1:1ci6n d~ J ~·1u.i.po d~ avoyo yene ral manc:e co11(0 1111ado vot 

1m Lraba )ador :rnciaL un ¡ .. rnic6logo , un L01apéuL1:1 de 1011yuaje, un 

dJ1e<..:L\H y i:11 algun<.>1$ o.1e 1v1...: JOB u11 teta¡,;éuLa (Ís1co; venía s iendo un 

l.1a 1.am1e11 t,u dj1ec t,o <:01 1 <)l mem.i t y auntJUe el o bjel.i vo ¡,;tincival Je 

EducadGn Esµecia l es r,H ecisamente inLe~1a 1 a l su je t o al á mbit.o 

eR...:ulat v social , éaLe ee dejaba Je l a d o Je~JJo en va1. Le al iechazo 

social y también al modelo de atención mane jad o ; con los padres del 

meno1 se Leali zaba un trabaj0 individual y generalmente info1111ativei, 

por lo 4u1:1 los 10s ulLa<los no se apteciaban, y rnh s aún degene1aban 1:111 

vatlas 01:asiomrn ~n ul 1~chl'IZ<> dw lo::i mi s mos µad11:1 s hacia ::ius hi jos, 

ya 4u1:1 l a s ex¡;ectatlvas se a cor Ll1ba11 con(ouoe sus !ti }o:,i c11:1t:1an. 

De hecho ld labot del equ1J,.1l1 de a i;.> oy () :Je daba de rtt<rne1 a i m.l .tv1Jual 
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¡;0 1 part.e de cada uno de los ¡.11.o tes lonal\:IS 4uo ¡;att..h:l¡;an en la 

at..enci6n del niflo pot lo que e n ocasiones erana ttatamient.oa 

contradictorios , y desgraciadamente esto continóa real i zándose. En 

loa centros de traba jo de Educación Especial, el traba jador social, 

por orden del director . recibe a loa padres del alumno y lea i nfouna 

c6m0 se t1abaja en ese c entio de ma ne r.a muy general, les da una ci ta 

pa1a rea li zar la enuevisl.a de t 1abajo social 1,.1a 1a conoce1. a 1, r a vés 

de el la la si t..uad6n socioecon6111lca en la que s 1,1 dusar rolla e l 

alumno . una vaz ttuo S\:I tacaban e:ios datos, 1,1l n ii'lo ¡;asaba con el 

UliltHJ l, 1u é1 0bse1vac 16 n ¡;¡i 1;J v~! t 1;ua l e1a :; u desemrvef'lv en e l a u la, 

µarti c ü.>ac i6n con otros rnft<)S y actitud lle1c1aa el ttabajo escolar, 

cuando el maest.r.o sentía que habí a conocido al alumno e n esos 

aspectos l o enviaba con el t:s ic6logo del cent r o, quien le practicaba 

una serie de p r ueba s psico16qicas con el objetivo de ubi caclo en un 

rango de inteligencia, uesvués de ésl.o de volvía r esultados a los 

padr!:).s-, ·~uienes por l o ge11e1al no an t \:lnd i an lo que estaban haclondo 

con su h ijo, Jos resultados de cada est.ieciallsta no se veian de 

ma11e ra con jun ta pata dete rmi nar el t ratamiento a seguir; de tal 

suc r te qu1-: 1 <m l e:>U 1 taJus e n cuanto al co1111,11 umiso de l os padres hacia 

:;u 11 i jv ue1101 a lmtl11Le e1a r1 1.>0b1 er;. 

Su~,u~sL.ame111, e L.anL.<.> la Dir •:n:c;16n de E<..hi,;ac.;iÓn E:epe,;1al y la S . E . P . 

se 1>e1ca1.a 1•.>n de q 1rn e,;r.a founn de trabaju i1u ttstaba tindie ndo fr uto6 

y po i esta rnz6n 1Jlo¡.>usie1v11 cambios , si 11 e 111ba1go , se sal.Je que l os 

cantbio:> 1¡,¡sµond1:1n por un lado a 4ue cada sexenio e n Mé xico al j\:lfe 

del µOd\:11 \:1 ie<;u t,i vo Ú\:lb1:1 µ1 \:!Sentar un ¡;Jan 1,1n el que oe incluya la 

Edu<..:aci611, y, ¡;01 ot.to, qu1:11Jn tá1 111i nos da pol 1t:lca o x t.11rio1 se t:lata 

<l1: <Jue <Jl 4vl.>i1:u10 111e x H:a 11u esté al1neddv a lo <Jue llkHCd la UNESCO 



<.>n l9BB acetca de la Educ;tici6n f)EJllJ Toclos. 

J\::Jj que la necesidad de t ea lizat caminos e n la fotn1a <fo ate nción 1.h: 

los alumnos especi.ales rio sur ye s6llJ de las ver.sonas involucradas e n 

ese p toceso, sino desde las auLoridades , quienes di(icilmente conocen 

el manejo de los centros de trabajo tanto de Educación Básica <.:orno 

F.6¡..ie<.:Jal. aquf cab1.ía tt:tvrna1 lo que me11c .tvna Hidalyo (1992) aC•HCd 

de Los carubjo::J en la educación. sostient:l que éstos de!JfH Loin apoyau;e 

tin invesligaclones serias, 1,>010 que los i ealizadourn do µrogramas 

suo len hacen los dosde su esct 1 tor lo sln to111a1 1:1n cuenla a 4uienes dia 

con dia cvnv i ven en e 1 aula, vo1 lo que cuando l os 1,H ogramas l leyan 

a manos de los 1nofesores, ést,os lvs sienten alejados de su práctica 

co tic.lii'lna, incluso aunqL1e sean adecuados. 

El Proyrama General de la s.E.P. µara la Educación Básica usualmente 

lo han re<:llizado un 4ru1,.10 de es1,.>ecial.istas en esa rnate1 ia . 

yene1dlmente St:l deJa sólc1 la oµerativización de d1<.:hos vroytamas a 

los do~:(,I J\l"1S (aqu1 fHJ inc luyo el ¡,¡4ul¡,>o (j¡,¡ a¡;oyü, ya 4uo :-,io dadlt:a 

a la dot:t111cia !JO• 1m1,;ontt au1t1 involut:tado tHI un <.:EHILto 1:1scolar donde 

La f.duca.;1611 Espe.;ii'll. c.::v1110 insUtuciún 

tamlné11 s e 11qE! poi l os 1 i n eamrttntos emanados Je la S.F:.P. 

Ahoi a cu n la InLegra.;l61 1 Etluc.::ativa s<J pu:1.e11de qut:l una (<.>1111a de 

intt:lg1a.;iún ;;e;,¡ la ourriaula báeioa . v. en la mt:ldida que se 

es tal>lezca la competen,;ia cu t1 it..:ula 1 de u11 alumno (qué e lementos y 

cvn t,e nidos contemvlados e11 la curr 1<..:ula ha alc;inzado el alumno) . se 

<it.:<.:: ~:>v v 111uy r:¡jg11 1 t J<.:al-1 vas si:yún sea el <.::<.16v . Pa 1 ¿¡ c.1¡..ivyar est0 se 

h<l lwdw llociar la idea de \.flJtl a t1 a vfa del P1vve,; 1.v 1-;scvlat ¡,¡rvi..ilo 

d1-1 c ndn wscue la o :,i¡,¡t v it..:1 o :-Je as1:1yu 1a 1 ti au ton<1111! a <fo 1 y r uµo e.Ja 

/ 



docentes, sin emba rgo, todos los involucrados en el proceso 

ensefíansa -aprendizaje tendrán q ue regir se por los lineamientos que 

n~rca la S.E.P., situación que se ve cont1adicto1ia, ya que tanto los 

docentes [rente a grupo como l os que integran el equipo de a(,)oyo se 

dice l,)Ueden l,)a1 tici1.>a1 en modificaciones al L,.>rog 1arna pata da1 una 

respuesta adecuada de educación al alumno, ¡>ero deben acar.ar lo 

dispuesto por las autoridades, entonces cual es la autonomia, ¿se 

consld1a rá que loa docentes no sabt1an qué hacer ? . 

Dkho en ot1as valab1as , el equipo de apoyo que venia haciendo un 

Lrabajo semitetapéutico , ahota enf1enta la tarea de olvidarse de los 

diag116sticos y en(ocarse al nabajo g1upal. aunque sin orientación 

1,11evia, siLuac.ión que le geneta un conflicLo hasta que llegue aa 

e r1tender lo que se espera de él. i;.iot esLo se considera que la 

va tt . . iclvaci611 de los ¡;>1v(esio11ales 1Jue integran el equ1tJv se 

~rn1;uv11 t. u~ vn un ¡,¡:; t,ado d1:1 lllL"1m: ia. El µsicólogo no e::i la "1Xc1:.1µci6n 

"'n esLa Lurnsici6n; ~l se d13ilicaba además º"' ha ce1 diagnóstico a 

otlenta1 da rnanaia lndivldual a Jos padres de los r~ii'\os que atendia 

y en (JCasioues ttabaJaba con grupos de pad1es tratando de explit;a1les 

el manejo adec.;uado del niflo en casa, pero las sesiones se hadan muy 

espadadas y hab1a poca interacción entre padres y psi<.:6logo , l os 

tesultados no han sido •buenos' poi va1ias razones : 81 vsic61ogo no 

cuent.a <..:vn el 1espaldo de rnaestr.os y demás inLeg1anLe6 del equipo de 

di;.>oyu, deuido en o<..:a6 i <•no::s a la [illLa de <.:avaciLaci6n del mürn10 

µs1c6 l ogo y en ot tas a 411e los rnaa::1L1os sien tan 4uo sl 1.lllos son 

H8¡;m; i a I 1 :H.11 :-:i Y" no 111:11.:0:1 í l.<Ht du o l. r o;;i ll¡;oyo:;, ad1:1rnás d1-1 4ua 

der; cl(v l Lu11aJ;:u11P.nl.e ] (1f; ~JtH<..:61ogos ¡;e nit:Y•l ll a u::al1zclr 1.1abajo 

g1upal. lo 1.1ue µodt!a µe1mitilles mayo1 inte1venc i611 a nivel de 



or 1entac.lón a maestros y so der. l varia una mayot par. tic.lpaclón con 

padres . otra de las razones es Que también él debe regi rse por los 

lineamient.os que le ma1 can y si t.icrn: alguHa v10¡,¡uc:na, el due<:Lvt 

del centto vt imero l o ,;onsulta cvn sus supetiv1ee µa 1a vet su 

ejec ución olvjdándose en la mayoría de los casos del beneUcio que 

µudria11 Lt:n11::n vad1t::6 y alumrn.>s. 

A pesat de ese 01den de cosas, el µs icGlogo µuede hacec mucho por los 

~u\etos espec iales, ya que é l debe conoce1 cómo se dá el dasatrollo 

d1:JI l nd1vlduo y Lamb .ión como per..(il deb1:J saber ~u11:1 1 ~lUIJOS de 

¡...adres, se i equi e 1e que siga i nsist i e ndo en la impor tancia de <.JUe 

todos los que integrall un cent ro de trabajo deben manejar cómo 

evoluciona su 11 .i flo va1a pode1 hacer su inte1.venci6n y que no se vayan 

por caminos diferentes, e n Educaci6n Especial ex isten varios 

psicólogos que mane j an la teoría psicogenética. y aprovechando que 

las autoridades dicen que cada cen tro debe hacer su provio plan de 

Lrabajo o proyecto escola1, debe manejar esto en favo1 de todo lo que 

¡Jueda 111e) ora1 la s]Luat.;ión d1:J.l r11t-1no1 con t1o1qlHHj111.i{JnLos en1p1.:iclal.e:-i 

ya que s J l o<,¡r a tealizatl un cami>io de acl..il..uJ en ellos, ést.o im¡..ilica 

PlE'Cisarnente una mej o 1 dtenc i 6n para el alumno con N.E.E . 

uno de los oujet,ivos no sólo del r;isi c6lvgo sino de 1,odas las 

~erncmas de!JeL ía ser l>usc ar me Jotes condiciones de vida iui.:luyendo 

a Lodos los <,11u¡,¡0B FJOCJalt-s. y una de las fo1mas µala i.:onseyuiJ.lo es 

a través de la educación, po1 lo que debe conlinua1sa con la labo1 

de "lblit éSt1acios L~al111e11l.e de111oc1áLi c os. 

~n cor11.; l un 1 ú11 se pu11de cl11d 1 qu11 la labo t dG l p9 k6 lo!-IO cfant1 o de 

Educación Especial ha est.ado (tenada ¡..iot las razones que se han1 
./ 

/\ 
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\-JX¡JU.nll.Hlo l)C(ll.t;l) d\-1 lü!.l lin\-/alld \-/t\LO!~ a S(l~uit, ¡.>(HO \-IS C.l\-/tLO 4U(I :~1 

es tá (.h:11t. t u del áml.>Jtv e<Jucaf.1vo Jebe puy11;,u tivt<,1ue Re <.lf uri Ll ci lv 

j usto a los alumnos esDe<.::iales as.! como a sus vadres, vues cambiarnJo 

<.leRde dentro es corno i;.iuede convenceroe a la sociedac..I en ye11e1al de 

quti todos tenemos derecho a ser tomados en cuenta, dejando a un lado 

la m;Hyinaci6n de y1uµos . 

/ 



J . L/\ ESTTMUL/\CtON TEMPRANA, /INTECEOENTE3 Y C:ONCF.PTO 

La idea Je <JUe el desauollo se ueLe1mi11a yenéticamenLe estuvo 

imperando en las primeras décadas de este siglo, se consideraba que 

los resultados finales y el ritmo de desa11ollo estaban cont1olados 

ex<..:lusi vamente pot la maduraci6n , esta idea Luvo sus raíces en la 

Leor ia Dar win.lana de la se leccl6n natural, la coor.dinación moto1a y 

Ja:,; apt1 Ludes m1,1ntales ei.ana en su mayot par. te heredados, y se 

desµ1enufa de esta r;iost.ura <Jue el medio tenia que hace r muy poco o 

nada en el n .il'lo en desarcollo, {Bi.i<..:kei, 1991) . 

Lo que n1enc:; .iona este auLvr de la vos1, u1 a vredete r.mini s t.a del 

de sil u o l lo de 1 i ndi v i duv J J eva d Ja exvllca<..: i 6 11 de po1 <Jué las 

µe1 sonas que presentan ah1ur1a discavac1dad éisica o inLelecLual han 

:J ido rna1y i11adas po1 l a sociedad, j nclus<> escondidos poL sus µ1 o p ios 

(ami liares. 

Po1 oLto lado, seyún lo s da Los que a¡..io1 La la OrganJzaclón da las 

Nac:ivnes Unidas (O . N.U.) va1a 1980 habia más de 100 millones <le nrnos 

menores de S aí'\oa en el mundo, niílos ..;on s ellos problemas de 

de s 11u t.tjci6n y <leptivac i.611 sv..;iocultu1al, i;.>Ol. lo <JUe muc hos paises 

cJi liqe11 rh:$tfo e nton..;es f o ndos va ta imp l ementar t.iroyramas Je ayuda y 

1ia rirnul cl<.: 16n a niflo¡; ~·•!4 11e l'\ uu, (UNJ •ºEF , 198 4). 

L.:;i ett 1, 1111ula...: 16n 1,e1111,, t a na ea el l;OnJunto J e a..:c; iu 11 et~ te ncJ .ie nt.ei> a 

µ1 o ¡>otc \onat l'1 11if'iu •.?X¡.>'dl i1,1ru; ias qu~ és L\,J ll \,Jt:~s lta d1,1::idu su 

t18 l;i 11d~ n Lo ¡..ia1a d1:Jsa11ol la1. al rnáxl111u :ms µ 0Lant.: i al1:J s . EsLo se l o!:lra 

a Liavés de la ¡;10sern.:: ia de µ1,11sona s y ub)atos an c a11tidad Y 

vi;>ot Lunidad adecuaJat> y en el cont.ext c.> J e tJit.uacloni:s de va1iada 



i..:cruplujit.lad 4ua généran én el nl f'lo JntétéG, i..:ondid6n rrn1.;0satla pata 

loy 1a1 una r ela.; 16n dinánu ca ce.in au medio y un aL.itendizaJ<: e(ecL1ve>, 

([3ricke1, 01,.> . r.,;ít, . ). 

Si se toman e n r..:ons i deLal.·16n los ava nces de la neurologia evoluLi va 

que ma 1can l a ex1sr.em;ia r:le una plasticidQd c e1eb1al en l os primeros 

se J s aflos de vida de u11 indiv iduo , enLonces la estimulación tem¡,Hana 

col.na una imve>1 t.ancia cavital sol.ne todo 1,1a1a sujet.os con 

u 1quatirrdé11Los esµa c i alas da atención, (Ca u1era y Sán1.:h0z, 1980). 

En la uúsqueda da una teoda que e xplique c61110 .se da al c ono1,;lmler1Lo 

v desa11ollo e n e l incJ1viduo, <Jue ¡.,ermita l~ner una visión anu;>li.a y 

<.;1ue no ext..:luya a dete1mi nados s u j etos, l a · Dirección de Educación 

Especia l en México trata de adopLar la postu1a ps icoyenética desde 

ha ce ya más de una década, s i u embargo, todaví a hay quienes no 

r.,;onoce n las bases teóricas de lo~ vr o<:itarnas realizados en esa 

deµendenc1a. A µesa1 de el lo , esta LE:u1 ia dá un amplio µano1ama 

0 11 cualqulet pa11udo 1-10 1 Lo:-> 4u0 vasa el ~uj~lo , s i esLo ~e suglete 

~:<m 11i f'\os .::uy(1 desat 10 1 t <, t..:al.Je e n l os µ.;11 á ni t:::t1os ieyula tes, es de 

•.:orno 8Uj»11,~ ...:on neces i.Jñdes ••S i,>ec.ia l ~s de »ducac.ión. 

Y ya que los ava11ces de la 11eu1olog i a soslienen que ex iste una 

µlast,i c.;jddd ce1eb1al du1ante Jos 1,11irnet o:; a flo::i Jel nif\o , la 

µosibj l 1dad de una ader..:11ada estimulaci6n s1;1 totnil mayo11mrnte 

imµotLanLe, (UlbrlchL, 1987) . 

A µ0 sa1 dé la i nfluencia <l"11 µ1t1deLe1m.inisr110 en la ccncéµci6n d~l 

c.la::H.Htollo del i ndivlduo a Clna los d~l s lglo pa sado y la ru iLad de 



1.ecomí!ndac..:lon\'.ls a las madres da nii'iús sordos de cómo estimula1 el 

habla en sus hijos, asi como 01. ientarles en que el medio más adecuado 

para que un nií'to cteciera era su propio hoyar y no la escuela 

et~pecializad.:l , ya que además eta una sola y quedaba bat:>tante lejos, 

pot lo que los nif'tos c on tal deficiencia tenían que pe1110nece1 ahí 

Lvcld l <J semana. Sin e111ba1qv, las ideas de B<.1L>L isL no t.uv ie1vn éx1 Lv 

del> ido en ¡;a1. te a 1Jue se consideraba que las rnadt es <le est.os nif'tos 

1:1tan ¡;o<.:o c..:ap1.1cas d1:1 lleva1 a cabo dicho Ltabajo, (Hee:rn, 1993) . 

Pot 0L1.o lado, cabuna y Sánchez, (op. cit . ) mencionan que en 1861 

el doct.01 Little expresó la teoría de que habia una ielaci6n entre 

el sufrimiento fetal durante el parto y la aparici6n de posteriores 

ano110l1as Usicas e intelec tuales , peto enton..::es su teoda tampoco 

tuvo éxito. 

B1 ú:ket, ( ü ¡." c it . ), ..; j1,a u11 LJá1.1a[ o Je Galton (1961), <JUe <Jic e 

"ex iste un 11m1r,e de(in i<k' i.ia1a la ¡;oLencia muscula!. de cada llomb1.e, 

41fü g91,.,, no ¡;u0d1:1 sol:noµa~ar c..:011 11inyuna 1:1duc..:llc i6u, ni nlngl'.m 

os[uetzo . Esto es, ¡.nec isarnenLe análogo a la expetlencla que Lodo 

esLudiante ha tenidv <le l (un...:tonamen to Je sus a¡,¡Litudes rnent..ale,s ." 

Bti c ke1 rnenc .iona que se .; re1 a que no ltal.Jia ne~esidaJ de µreiporcionar 

esc.;o l a r idad a la pe1sona disrn111uída Uska o intlet.:t.ualerntne . v que 

éstas µasaban a ser indivlduo!:l de c ust..od 1a. 

L.omax (1980) hace te(eumc ia a una sed e de esLudj os realizados en 

la d1.kada de l o s c iw.;uent,a, en laboratorivs de µsit.:oloyia a11imal. y 

4uv ¡..>L1c1Lt111do11 <.:ornptobat la val.idaz de las hipútesis dv.Llvadas de Las 

Ll)otJa:; d e 1 d 1c1:,ia11td lo. 1c1~;µvc.la l1111:1f'llo J1o1 F't t:1ud y H1:1bb. c on l <.>s 

l1:1:wlt.t1 J u s obtenido s s uq.¡e la lilµ ú L1o1s i:.; d1:1 4u1:1 la uxpeti1:111c..: la 

Ltjflll,.Jli.ll td i 11( J uyci' en td des.-:1 tt v i l.(> t 11 1.t' l'-'<: t ud l. y qut' l Gt [ a l t.d do} 



var ledad en o l antb .lenLe 1:1sL imular d1:1s1:1ncad1:1naba s u 1.1:1t1aso; 1:1sLa 

ll1µ6L\l~HW ,;uln6 Íllll,.>U ltilllCli'l VOl<.,i\N e x1,> lica1Ja el ICLLil:iU lllLt:lecLual 

1elativu deLecL.:ido en niílus 1,>ubres y de y1upua 111111tniLa1.ioa, y, 

además suqe1 fa métodos vara tehabi l i tarlos. Los auto res mencionados 

coincien en que es en la seyunda mitad de este siglo que comienzan 

las investigaciones en el carnpo de la estimulación durante los 

vrimetos af\os del individuo para verificar si el desarrollo se ve 

afee Lado. 

Btit:ket, (oµ. c iL.), afirma que los antecedenLes de los ¡;rog.camas de 

etll.imulaci6nt,emµ1a11a se em.:uent.tan en las investigaciones y ¡.>tOQtamas 

destinadus a nif\os de corta edad <Jue vivian e n la 1,.>0b1eza e x lrema, 

c uyos obiet i voa eran mej o rar la salud y las ca 1,>ac idades Usicas <lel 

111f\u ; ctiriLrLl,uir. al ui:srHLullo e111ocio11al y S<.><,;ldl del 1111'\o 

er; t.1111u lanu<i la cu11(1a11za ·~11 si uusmu. su esµur1Ler1t:1dud, c u1 lv•J1dad 

y auLodisciplina; mej o1a1 lus procesos y las habi lidades menLales del 

nirlo; l:lSLf1blec.::e1 expec::talivas de éxiLo en él r1li'\o µarn asogutaLlll la 

Go rll lan:u 1 l:lrl s1w (1JL1J 1 os n;,µLat1d1 za jes . Ea1.os pcoy1111t!J}:J Sl:l llevaron 

a cauo en 1,:1aises <,;Orno 111silaL•:nLa, Aler11a11ta y Estadus unidos de 

Nut teamér H.:a y se (ue1 o r. e xi.e ndiendo liacia otros paises, inclU$0 lo::; 

$Ul>des;i t 1e,1 1 ;:idus . Aunque 1 os µ r oc.p <lffl8S en p r o del n í flo ma 1 <.U nado se 

v 1 e ro11 e11vul;;'ll..us en la '-'u 11 fus1611 y e .l male111,e11diuu, b>t1::c1samt"llLt" las 

111vesr. iq~c1~n1es <Jue se reciJ1¿a1011 con niflos <.IUt" catec1a11 de tute.Hes 

y <JU~) 1.adi caban e n llu<..1au:a c ieii<los por t:I Estado. (uecon loa <JUe 

µernüLJeton ampl ia1 el c.::1 iL1:11io saine la in(llrnnc.::la del medio 

a 111bl1tnte 1:1n 1:11 d0sa1tollo <J¡,¡l nii\o, ya 4trn a Jos tdi\us qu1:1 sti daban 

l:lll adupd611 y :rn 1 nc.::o q .101 a lJMrn a hci!,lal as 01 ga11h:ndou :ia 11:1::i úiü 

i-;:eguim1 e11to y se c.ilJseL v6, haciendo c.:<.1m¡.ia1at.:io11ea, (Jue lus 11if\os 
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adovLados Len1an un mejot tandimienco inLwlectual que aquéllos qua 

habían pe1 manecido en hogares estatales (Bricke.i, op . ciL.). 

Aún no <Juedaba claro r,>ata la década de loe eelenlas que mientras más 

temprano se empezara a estimula1 al nif!o mejotes serian los 

tesuHa<.los, sin embargo, l a pe1s1,.>ec1.1v,1 pa1a los ochentas se ampl.laba 

sobre e.l aspecL0 de la eslimulaci6n t.em1Jt ana, ya que 1,.>iHa ent.oni.:es 

habia algunos resultados at..:eptables de aquéllos nif'los a los que se 

l es cambiaba de contexto anLes de lon dos años de edad, ya que tenian 

una tecupataci6n casi 11d lagrosa y supetaban más pronto sus 

def.l deni.; jas, (LOwe, 1992 ). 

Las 1.e0 das del desauollo del individuo L.ienen auge a (inales de la 

década <le Jos Retentas y se afiunan en lc:.n; af'loe siquienles, es ¡,.iot 

es 1.e t. .iem.i;.io <..1ue se da a C(>noce1. más ext,ensivamente la l.evt1a Jel 

cono<:i mi e nto de Piaget,, 1fosde l a que se i.:vnsideta •Jue el njf'\v ¡,.iar.a 

¡,.ior etapas del desarr.oll <.· y que son inclusivas e 1mpottant.e s t odas 

y cada una de ellas. La psi c..:og<;111{1llca 30SLiané 4ue la eLapa 

tHHJSoJ.íomol.l Jz , qua va ai,>1oxímadamonLe de los u a los 2 al'!os, es la 

er,a1,.>a de la .inteligencia prá<:t ii.:a o del movimiento motor, es 

nei.;esar iCJ que e n es t e 1Je1 ivdo Be estimule dl u iflo vr:ira <..1Ue vaya 

i.;ons LJ uy e ndü sus esquemas de mov imi ent,o int.e nd ona 1 IJdJ.. ;;J actu;;it sobte 

e l med 1<; v, as i, t,1ans(ou11a ·1 lo; el avani.;e <Jue se Jé eu est,a e1,ava 

Lendtá 1n( lue11c 1a en l.:i sH11;jenLe. que es la pieoptiia<,:J. <Jnal y que 

a l>a 1i.:a e.l e l v6 2 a l os 7 iJF\os apLoximadr.iment~, donde se afinada el 

IEm(,lua le cor1v<;111cl o nal. tequisiLo vara 4w:1 so dé ~11 pe11sa11üent,o 

1>1<>1Ji11111011l. \,J di<.:110, tnd L: 0111u la i111ita<:Hi11 di(.;iJ.ida (1H1 aus"1nc ia d(:ll 

r11url1:1l o) v el p11nsamlen1.o máyi co (1:1x¡ . .>li c;a c l611 <la los [enórnanos de 

acu~ndo a la pe1c;ep,; 1611 del nlf'lol, <Jue nk'.it.l 1,cude se afrnat~11 tam!Jién 
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en el periodo da las op91acionos concI9Cas y fol"malBs, y ~ue son una 

consecuci6n en espiral del c1ec 1mienLo de un individuo, (Piaget, ov . 

ciL.). 

Tanto las investigaciones de niflos con deL.>rivaci6n sociocultural. los 

v1oy1ania1; c.:at.ai,ales di1iyicJos a nif\oa 1,>equef\os cor1 vobteza e x t1ema 

y las t.c.:01 iai> <JUe so1Jt.1ene11 que t'XlBlt.: una <;011t.11iuH.lad en el 

dei;a1rol1 o uel incJi viuuo han co111,1 ibuido en esta década f,.la1a que la 

asLimulaciún Lemprana tenya avances, aum~ue Lodavja no son los 

v !JLi lllos, sa empieza a conslda1a1 la lmpot t.am.:la da lo~ pt l matos ai'\os 

de vida de toda persona, máxi me cuando es t econocida como ¡:.¡e1sona con 

ie~ue1imientos es¡:.¡eciales. 

En México la atención a nif!os pequeflos ha estado diugida i;ior la 

Direcd6n de Educac ión Inicial. se le ha cambiado el nombre hasta 

llegar a su denominación actual. se crea en el afio de 1976, desde 

~ni.onces esta dependenci a estaba Cacul1;ada !Jata coo1d1na1 y nounat. 

Lo<ll:ls las yua1<la1 ias, (act.ua lrnanL.a CtmL.ios dB Dasa1101.lo In(an Li 1, 

<: . E .N. D.l), :;u oujaLivo E>O Unndnos gene1all.-lS 1.-lla btlndal asistencia 

a lvs n.iflos desde los 4 '• dL;is de na.;idos hasta los 4 aflos de edad. 

r:l ubh:t.ivu ha i d0 ,; anlbJ;111<Ju, el qu..: se manejcJ desde 1990 dá é11(as1s 

a 1 as i 111, e 1 a<.:..: iones del ul fil>. :;e con\~ i ue a lri educ,J<: i 611 dei>de e 1,a¡:.¡as 

te111µt a 11as ...:01110 un ...:unjt.HILu ue i r1Le1 acciones <..:Om1Jle ias en 1Je1rnane11Le 

"'1 0C1 r esu o evoluc.iún. /\. 1Jri1LiL de esr,a interptc l,a<..:.i611 la nll'lez 

\;onsU Luye una Lealidad compleja <.1ue no se recjuce al solo aspect.o del 

desar tollo µslcol6gh:o da l 11iño, sino qua 111teg1a conocimien t.os 

sociales, culr,urn les y educatlvos en si misma, (S.E.P., o~ . cit . ) . 

Si n errwatgo, esa µrogtama no SB ha llevado a cabo an su toLalida<l, 

ya tiue el 1.Je1so11al enca1ya<..lo de atende1 a lvs alu111nos r;;>etJUt'ílus ov 
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cu1:1nta11 con la ca¡;acitaci6n adecuada, asta informaclón so obtuvo 111 

visil.<H al.,¡unos Cent1os de Desauollo Infantil. loi; que de1,.1enden 

directamente de la S . E . P. 1,nderi <;umo 1equioit;0 <;iue las pe1sonas que 

se e11car~a1án de un y111µv de n1ílos deben se1 educaduLas . pero s1 les 

Ealta µe1sooaL i;ione 11 [rnnl.e al y1upo a asistentes educativas, 

qu1e 11eu seyi'.ín mencio11a1~.111 110 oal>e 11 c6m1J se da el de6"1LLvllv úll el 

nif\0. Poi otto lad<J Jus ce n tros de¡;endient, 1::s del De¡;a1tamen t,o del 

Distt lLo F'edetal. que 1:1stán ubicados deu t10 de los rn~ncados ¡;úblicos , 

con t1 aLari p1:11 sonal 4u~ cursa un a f'lo pata ¡.>t1:1paratse corno asistent1:1s 

edu~;a 1, i vas. qu 1 eeB taml:H én deo...:onot:en l o IJUC ue debe es 1..rn1ula1 en e l 

menor de at..:uer<fo a su edad, (ver anexu l l . Además en luo Cent LOS de 

Desa 1 L<)l lu Infantil no se acet>t,an nif!os <..:un dist..:a1,1acidades o 

p1oblen~s en su desarrollo. a pesar de Que se ha dado a conocer en 

al~u11 <m 1: e 11 Lt<.•H una c11cu)cJ 1 deKde el ci ...: l0 199'> l')';lb, Ludav1a muchas 

!.>•!l SlltltlS dt.H>t..:ll llO<: e!\ J (J!; ~ 1 Ut:1Vu$ l i 1H:a111H111 Lus, :;e 111 [ ie1 e que f d l La 

•:11¡;1'11.: il,ll c ión 1:1 ln(ou111Jción . 1:01110 va s1:1 111em:ion6 , 1;1n ntHHJlto µais :ci<i 

ha <.lado cienLa .lrn¡,;01tancia a los alumno:; con 1.1:1quetl111lentos 

es¡.¡eciales a1,>enas en la década de los sesentas y se Ita en(ocado 

limiLadamenLe hacia n.if\os en edad escolar. Hasta 1984 con la 

elaboraci.6n de una Guia Cluricular pata Intervención Temp1ana se 

abren 1;enLr<'s <fo esr, imul"lG i6n µa1a at.ende1 menutes Je o a 4 a ftus de 

ednc.J. n1e1t<>t es cons i det él d o s de al t. o ci esqo. 

Cabe mem; ionar qut;l la Ht:>tJ 1.uciór1 er1ca1yad•l de dat ar.ent..:1611 a ll1t;lílutes 

•.:un ¡.¡toul1:111ias en ol d1,1sar uil lo tambHi11 ha sido Euucaci6tt Especial, 

qulen ¡;ata l<;i ':I 3 contaba con 44 cent:.1os an toda la R1:1púuli1.;a Max.ictina 

1:1nca1yacfos d1:1 dat 1;1sl..lmtJlac ión Larnvurna. v 12 úe 1:1llofl s1:1 1:1nt..:u1:1nl tan 

,...11 el l>isltllu F!:'cletal. (D.E.E .• t1p , t..: il...) 
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81:1 uwSbJténdé de t0do lo anL1n lor quo la est.imulaci6n Ll:H11p1ana 1:1s 

todavía desconot..:ida po1 mucha gente. :;ol.a e Lodo µ01 pe e sonas que 

t ec.¡ui1.:: 1en del se lvj cjo y 110 Ll e nen la info tn1a..:i6n suCiciente µat a 

solic iLat aseso1 ia a los especialis t as desti nados a esta labo1. 

Cabe ay1egai. como s ostie ne Levy (1993} que el acento esta puesto en 

la µrevenci6n de la desinte<,lrad6n sodal del ni f\o y cfo su (amilia . 

Lo que se µi ovi c ia al µe rmit..ir que el menv1 as .ist.a a la guardería, 

a j 11 Le\.jta 1sé ért ol ·jardin dé níl'\os o ptooscola1 tíano v1o1ntajas 

co11::i i di,¡u.il>l os y b tlnda al n i í'\o y a sus µadtas llb1:1ttad d1;1 s.,.1, asf 

..:01110 un luq a 1 l ey J t, .i r110 e n el Lej ido sv..: .i a 1 y la fam.i l .ift a mµ l.ia; a 

µesa1 de que e l ve 1sona l esté o no capacitado e n cuar1to al de::lart o l lo 

del n1f10 , p1.1es s1:1 v,:, que desde ahí se les 111a1gj n a . 



3. l El Pr c•ci;iso d e la EsU111ulac i6n Tt•fll~>J.ana 

Lil esdmu laci6n tem1n ana hacia me1101ee con 1.e<Juer imienr.os esvei::iales 

incluye actividades diversas de varios pro(esionalee que tienen que 

ve1 con el ni flo en desauollo . Aulo1 es como Bricker, (199 l); Cabtera 

y sánchez, (1980); Heese, (1993); Levy, (1993), dan un panorama 

am¡;lio sobre el proceso de la est.imulación temprana que puede 

ca1acla1lzarse po1 dos 4:1lapas incluidas y conacladas que son la 

det.ecc i 6 n temprana y la educa c ión temp1ana . 

De acuerdo a lo que e xvunen est.oa invesligadores la detección 

Lemvta11a j ne luye desJe el re..:unvcimiento de qu.; alyCJ anda mal en el 

desauvl.lo uel nif\o t:ior la t1ersu11a encargaJa de ._:uidr.nlo , hael.:a el 

eetableclmien tv de la tela ,;l6n .;0n el v los esvecialistas encargados 

clt> liacet l a valo1ac i611 d·~ 1 111envL. 

111uno1 1e<..iul.é1en de \H~ int.enso aseso1.arní"1nlo ¡;01 part"' da 

p1 0 Ces i onales como médJ cos, ¡;::ii c6loyos, ¡;eda969os y LrabajadotHs 

s0c 1al es vaia sensi.LiiJiza[Joa ace icr.1 de la nec esidad e impo.rtan,; 1a 

de 1.0111n1 n1edidas tempra nas e n el 1,1aLo tXm s u hij o , esta med1cla 

ge11etalme11Le se descuida, de no exist.ü cornp1omi so Je loe pad1es 

hac ia su hii o . la educación ternp1ana no llegatá a cunctetarse, o sus 

efectos no setán los espetados. Las personas encatgaJas de dat el 

as~ :w1amient.o debe1á11 est.ar c un13,; ienles de la labor que tienen que 

hac1;1r va r a conv emcar a los vadurn dlll manot con requer imiont..os 

esp(-lc iaJes, L"1mhán que Ltl!Hllt Gn cuer1t.a el niv"11 soclocu.lt.ul.al <l"1 la 

[~rnlJ[A , l a <JJ11/.lmi ca quu ])1,1V11, \'JLC. :~l li 18 raruiJia r\O :.;"1 1"1 ¡JC11l8 

.~ 11 <l r1 t~<.:edentes de Ja ¡_¡ui11 tarea d 1ea l1 z a 1 :Je µu e ue lle~al al umbral 



dg Lohnancia de e l la y entonce9 la 9lguiente t1Lapa 4u1o1 es la 

educaci6n 1.emv1a11a 1.e11d1ja ctmsecuent:ias neyal.t v ai> t;<)bte 1.udo va1a 

e l niflo . (HeeRe, 01.>. ciL .). 

0 La educación temprana es en si e l núcleo de la estimulaci6n LemL,>1ana, 

y la detección debe servir Dara tornar las medidas necesarias, dicha 

educ.::ac.:: i611 deberá i runa latse lo máf:l tern1.>ra namen1.e posible, t. ond1á (Jue 

ser planificada, según un s i stema de estimulaci6n y deberá t.omar en 

cuenta el daffo ex istente o a menaza nte . Además, menciona Garcia 

(1993), debtitá se1 globalízadota, es decir, comprende1á el desarrollo 

de mane1a integral. Muc.::hos µrogramas de estimulación enfocan su 

atenc1611 a l a esfera c0gr1osc.::.i1.iv'l debjdo a 4ue los vadres observan 

que sus hijos inesentan 1.•rol>lernas de ap1endjzaje, ot,ra de las esferas 

a las <.iue se ha prestado alenc.::i6n es la psicomo tora, porque 

conl'Jt,il.uye l a base ROb1e 1;1 que ¡:.iuerle desa 1 iolla r se la madu1ac i.611 del 

átea c.::oy1106<: i1,iva , esi.as f:S(e1as del cJesauollo son imt.i\Ht,anLes, veto 

99 nacesa1lo inclult la es(a1a a[yct,lvosucial, 4ua ws la esfe1a de 

la lnunacción con la socit1dad v con la naturaleza, ¡..01 lo que no 

deben tlatatse ai;...ar te. La estimu laci6n globalizada a tr.avés de lo 

que es [amil.i~L paia el nif1o, d e su contextv, µerndLe des...:uL>Lit los 

h11.ereses v necesl dades del nif\o, cond.iclona la 1Mllutac16n 

c<J<,H10scit1 v a y p s1como1 01.a de un lndiv.iduo. 

cabe vunt,ualizat <JUe los pla11teamjer1to1> c<mstrucLiviou:1s ac.;erca del 

desaIIollo del sujeto inc luyen el int,e1accionism<J con el medio 

füubJ ent,1:1, ya quy Sti a ( i t rn«1 qu<:1 ~rn necysa1.. io i nt.eyl a r al nii'lo desda 

su µtirnG l núc leo social, que es la Camilla, 11'1 cual L iene un pat•G l 

pllniv1d ia l t->n 1o1l rlesallolJu del 11101101, HiJal\.lo, oµ . dl.). 
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J.2 ¿Qu.ienee Requieren Estimulación Temprana? 

Lomax (op. cit .) hace referencia al siguiente cuestionamaiento ¿en 

qué medida los cimientos de un edifú;io determinan la estructura, 

dimensión y Cortaleza de 6ste7 ¿los determinan hastn Lal punto que 

a partir de unos cimientos especificos es inevitable la construcción 

de un edi(lcio esµeciClco? o ¿puede modiClcarse y rees1.ructu1atse el 

etl1(t c 1v una vez l n lciad o el prv..:esu? y, lo lraslada al aµu:11<.l 1zaJe , 

si el avte nd izaje tem1,.>1ano ..:um1,.>le el paµel de set sÓlo la ¡...1 i.me1 

hile ta de 1.adr i l l vs, entonces no ..:abe duda que et> importa n te, pero 

sl esa h ile1a de ladr l llos t,.,imbié11 tletermina 1.oda la e~t1 uc r .. u1a que 

hay enci roa, ~mtonce9 es enotmerrurnte lmpo1tantu . Aún no se sabe, 

clent.Hicamente, cua l es la i m¡;ortancia de .los ap1endlzajes tempLanos 

según esta au to ta, dende la petspectiva consLructivista son 

i ndisi;•erwab les . Pot lo Lanto. el senUdo más i mpor tante que adquiere 

la est1111ulac.1611 r.em¡nana es cJescul.ait s i los 111enotes <.:v n y si11 

teque Limiert UJtl esµe ..:ia l es a l canzan mayores n ive les de desauol l o o 

lo hace n más adec uadamente si se les estjmula en Eo t ma s1:>t,emácjca 

y sec..:uenciada . 

EL eLi~uetar y ..:lasi(icar a los ni ílos ·dife1en tes ha sido un ~tvblen~ 

a 11iv1:1l rnun<llal del qu1:1 no escapa Méxlco, al l1:1::1p1:1c..;LO se han dadt1 

111uchas uµlnlorws a (avo:r y en co11L1a de la c laslflcaci6n v se ha 

ll•?yad<.• a la ..:vn<; lusióu de que si se uLiliza l a clas1fi..:ad6n debe rá 

e11fvca 1se ~1a1a Be1vi1 comü uux tl ia t µa t a 1Je11e(ida1 el d1;1sau.vllv del 

111 f1<> y 11 0 µ.1u1 •> l>~t-'lcu 11 z.11 lo, (D. F. . E., u p. e i 1 . ) • 

La ..:las t(lcaci6n de loa su 1eLos c on necesitla dtrn educ,;at,j vas esveciales 
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dt1bt1 Loma1 en cuanta L1as µadodos prlncl¡;alt19 an al dasatrollo del 

meno1 que son: Pienalal, pe1i11atal y µvslnacal. El pedodv 

prenatal abarca desde la concepción hasta el na..:imieu1,o del infante 

y 1101malmente du1a nueve meses, se tienen datos de teferencia de l a 

lmadre , va que los padres cuando esi;>e1an un hijo no suelen te<.:uuil 

a los tJsµec;ialistas en estJmulai.:i6n, siempre se espern un bebé • 

saludable. El ¡.>et .iodo pe1i11atal va del nacimiento a las tres o 

cuatto serna nas da vida axtrauta1 ina y aunque se da maayor irnpo1 tancia 

a lo b.i ológico también toma en cuenta al aspecto eruociona l. El 

pe1iodo postnatal incluye el desatLollo del n1fto después del pe1iodo 

per1natal y suele divjJlrse en vrime1a y seyunda inlancia , (B1 icker, 

op. ...: i 1;. l . ~sta auto1a cita algunos resulLados de invesLigac;iones 

daJas a cu nu~:eL en 197 0. 1.¡u~: :-ios1, iene11 que las et..apas Le111p1 anas del 

desarroll o s on etapas de apre nd izaje, vstas hip6tesls son n~y 

1111µ0 11.an 1.ea sul.Jte 1, udo con me 11ou~s con dly1'.ín p1ol>l ema, Yd que de ei>t..d 

1na118Lll µuad1:1 as¡;01.a1 se q110 exist~lll avar11.:"1s hai.:ia la normallzacJón 

dando aslirnulac .tón adt1c uada . 

Es muy imDottante tener en cuenta loa ver.iodos prenalal, pe1indlal 

y pos lna. la 1 ¡.>ata t..e11e1 una hlst.011a t.an1,o del asµect..o yenét,ico, 

biolóc¡ko y sod()afe<.:1, ivo del niílo , con base en <'ll lu 1,.>od1,~ 

•JsLahlece 1se e J p1oyrama educaLivo 111á :; ll <.:: ()Jde a t;ad a i 11 (ante . 

l rudu H lou 11il'!os Le<.1u1e1.en seL eHt1rnu.L ad0t1 Jesde sus µrl111tHvl3 cJia~; de 
~ 
vida, µ•~1 0 l os iet:onot: 1dus de alto 1 ieHqo n\'Jcesariamenl.e deben tcrne1 

un 1>L<>$l l ll 1ti;:i dt. ·~s 1. im1Jll'l< : i (in. 1\ cont..l111J<H; i 6 n :Jfl da 1.11 1 J.>llllOLéllflll de l os 

l.1tis <.¡ tu¡;os que ::>u teconocen . 



3. 2 .1 NHlv:> cvn Rh::>qo AmbJtrnt..al 

l 
... 
"' 

El alt..o t iesgo ambiental o sodocult.ural se identifica en las 

co11dil;iones de µobreza y marginalidad, y se enuentra flecueutemente 

asociado con el alto riesgo blol6gico . Este g 1upo presen ta la gran 

rnaayoda de l os c.;asos de iela1do, (D.E.E., 1984 ) . La clasHicaci6n 

si árC1µ1 á es 1 iesyosa, ! ei tela Bricker. l os 111 iios presentan valiac i ones 

en su desa11ollo y no µor esLo un iet..taso µwrn~nente, por ejemplo , 

dic..: "hay n 11'\ot> <JU!:! conu~~nzan a canuna1 s 111 hal>•H gaLeado a 111,es y 110 

µ01 esto sufren alt..e1aciones muy µetjudiciales en su desa rrollo, hay 

1iif1vr> ;.i .lvs 1,1ue sus 1nad1e:> les l imitan lar> i11te1acciones con el 

mediv, no vo1que sean ruflos 1ect1azados. t>J no vvtlJU!:! las 111adHm 

<.lU!et e n tclleL l os SÍelllV l é ~ l nt¡.,>ivS, Y :->e vuSeSJ01ldll CO!I tOJO lo l.jUC 

¡.,¡ueda ddílrH lv:>, ~~stc, s ucede VL 111c1 ¡.,¡a l mente µ01 (al La de in(ormac16n, 

pt> l v no :; e ~uw.;idetan r11en .... t1.:» cun J1:1pJ 1 Vd<. ÍÚll suc l 1.1cul LUtal . 

Los rdí"io:; 1: CJ 11 1 i1:1syo an1bie11t.dl en M~x.ico <1<.auc1:111 t.a1 fan 1:111 111uc lio l<'ls 

deu td<> ill cos i.u que ac.:i.lt tea rt. IJlNS tencJ111 L'l que r.:<.luca1s.: pr i meu.• a 

Lvs vad1e:> . ¡.,¡e1 0 aún no exis1,e11 est.:uelas 1·ci1a 1.a l Cl11 . se <1e1,ectari 

d..: h•s µad 1 es tJe sabe •JUt: nv l>t 111da1á11 trni.I <::?t. 1 rnu lac J vll adecur.ida a 

sw; h1jo1i, no obs t an Le, 1,1ue ex.is tt:n una mult i tud de c.:asos e n tiesgo 

an~ianLal, y debido al µoco presupue sto, se oµ La µot at..endet a los 

nlf\o:-i con lie:.>gu b.iol6¡,¡lco y u c.:ou dai'\o oq~á11ico . Las 

insLl tuc iones encargadas dl'.I dat esl1 111ulacJ ón teroµ1 a na son µoca s, el 

material didácUco es 111suf:kier11.e, las ins t a l ac.i ones no son 



adecuada s y 1:il µ1:i.uw na l no sl1:i111pr 1:i 1:isl.A ca¡;áci tado adaniás de s at 

insu(ú.: i enl.c . 

Se t ia muy conve ncí en te q ue los p rog1amas de e st i rnulacl6n temvr a ua 

f uera n preve n Li vos y yue se diera rnav <> t apoyv desde los ¡_,r i nit!ros al'l<>s 

d e vida, <;<J1t ~st• . .1 {,JL vl>al>len1eC1L t! se 1educir1an Lv tl 1,>I ol>l~111aa de 

,¡pr i> nrli za J<> µ1us1>n r ;ido~ 9 11 1,.i od ad "'~'L'<1l.ll . 



") . 2 •• ~ Ni flutl <.0 11 R 1 •!l>UU B j .._, J 6y Í <,;<) 

Ll>H 1111'\<J:; 111<: lu l dut> t;l ll t:ti l. ,J l;clL<:l.lutf ,J l.> l<)Vl t.:111; 11 de lH Jd a 111pll<.l tl rJ llld 

d.: 11tul>len1ai; flUIY J d<)IJ Ju1 r.1111,e lai> Cc1s<;1; 1,.>L t;1 T1aLal. y ve1.ii1aLal, l•'.lti 

•.:au::;c11> sc>n nn'.llt1¡_,les (t.1f:11é1.1...:as, l.l<JU111a1.1:-in10:;, in(e..;cionet> . 

1,nemaLu 1 ezl , ::1e mani ( iei;Lan de d.i Ct:1 enLe~3 (o t 111crn y a(ecLan el sis Lema 

tt:is¡;ilalot.io, la talla, el ¡:.H.HlO o el vi90 1 Llel i n [anlt1 . Aun4ue la 

alL1nac.d6n más común de niños con riesyo bi o l.ó!Jh:o es la pre111a.Lu1ez, 

..;uñr1cJ0 u11 11ifiv na<..:e c1 11 Let1 de t.iernvv yeneta lmente su ¡,;eso es baJo , 

mj en Le as m.'.ás ¡,;t emaLUL <.> sea el na...:i 111 ie11to de 1 i n [,-rnl.e menol. es su t.ies<.> 

y 111avo 1cs las ..;0111vlicaciones <JUe pueuen t.ite$1o:l\t<Hse, (l.Hicke1, 1991). 

Ld dt•:n1c1611 a 111!'\os 1.>LemaLu1os t.i.J:esenta dutJ y1a11des irnv l i<..:a..:1<.>nes: 

el i.;0s1.o que i:nyni(ica salv,)l les la vida y Ja ir1t.:•Jt t, ü.lu111l>1.e de 

¡,;oste1iotes alte1ac10n es ·~ n su desatL!JlJ.<,, y,1 qu•? t:st<.> 110 sio::rn¡;Le ::H~ 

µuuda µ1t:11;1vei. Lo~ nlf\oi,i µH1m.!lt.u1o::i :.H;1 at.l1;1ndan µ1_i n1t1taruunt.a µ01 l <>S 

pediaLtas, ahora cor1 la ci.eac16n de la osvecia lldad t:in par lnaLoloyia , 

los auenden estos est.iet: j..;ilístas . S1n e1ulJ<'HY<•, el <;<.>::;t.o 1,.>ata at.ender 

cll. nifü, IJl <.: lllr.!l,UIO es fllU~ alLv, tJ ll OCdt>lulleS ft,~cuentes t)} salvarles 

¡_,ont<:11v1111u11tu rw :H:: <..la 

:->eyulmtenl.u, ¡..i<.>t lo que µa::; o::H1 vad0i; ciílt>:-i :H!l aLenci6n !tas r,a qut: 

Lleyan a l<l edad 1:)$Colat y ...:urnie11za n ci t i;:net d1J:1...:ultades e n el 

avtend tzaje . Mw.:hoi:; de lu:> médic0s <,Jue det.,.<.:Lan anumal1a::; e n el 

désattollo dfll nii'lo no osLán lnfounauos ~10011;1 la educac.lón espacial 

qU!:l ~JU1,1d11n u1c.:JlJJr ÚEiiH.Je SU:~ J.Jlilltt:il ól:l años dt:i Vldll . Por si fU~Jla 

puco 1:11 vinc ulo ulll.dra hl.lo Sú v1;1 1i [ut; Ladu d(:-)bitlu a 4ut:1 :.1;1 al1;1ja al 

nif\o de la 111aJ1e vara 1,.10Je1 ser atendido en un i.:enlto hospitalario , 
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(O . E.O., 1984 ). 



3. 2. 3 Ni nos con oa no orgánlc;o 

La clasificación de menores con riesgo establecido o dafio orgnánico 

coniptt::nde los casos con 1.>toblemas Je 1,j r>o biológ.ico claramente 

idenl.i C icacos, 1,1ue cvnllevan l a 1,nesenc1a e.Je <,1raJos variables de 

retardo en el desarrollo . Entra en esta clas.i(.icación una serie de 

al tet a c lones b.i o J6glcas, congéni t as o aJquiLldas que afectan la 

est.1uctu1a v dasartollo del sistema ne1víoso canllaL (O.E.E., op. 

<..:H.) . 

Bticke1 (op. cit.) afilma que existen 500 anomalías diferentes 

asociadas con el retraso mental. más o menos 4000 causas diferentes 

de padecimientos que de1ivan eu disminución seveJ. a y alteJedor de 220 

tipos identificables de maHormaciones . Es La cantidad de 

alteraciones se deben a (actoH~s biol6g.i cvs o vsicosociales o a 

anibos, la elas1Ucacl6n de los Lipos de dlsr11.lnud6n as diferanl.a de 

la da desgo, ya que al n .ii'\o lllUl}Sl.ta ur1ll dasviac.i611 Cl>llUUl:Lual o 

er>L 1 ui.:Lutr.il signi Licar, i va que t•NU.Í<;te n~ci:sdL ia111e11 1 • .: inl,etvenG.i6n 

y " 

1Je11 l.1f J(,,'.dltle COlllV; 

a) Fa1:l0Ies yP.11éc1.,·os y c:1omos6m.icos. los (a...:totes (,Jen~ticos se 

deben a <.1ue un gen o más de uno de los padtes o de ambos son 

anounales, lo que aft:JcLa a la dcscencfonc .ia . Loa Lra1n,ou1os 

c1omos6micos ocurren cuando la otg1rni zac i6n de los ctomosomas sa 

al una o cuando par te de un cromosoma se seµara de su ubicación 

nounal y vuelve a uni ra e a oLro pa1 de ctornoeouias. 

E:l trasLorno c 1omosomal.ico más común es el sínd1ome de Down, que la 
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mayo11a de las veces es el resultado de la estructura anotmala del 

i.:romosoma 21 , y t..iene que vei con la edad de la madre (madres muy 

jóvenes o de edad a vanzada) . Las ..:a1ai.:tedstii.:as de estos menores 

gene1a lmente son un tono musc ular débil, ojos ca.ídos , pliegues en los 

rabillos de los ojos, o i. ejas bajas, cuello coito, cavidad oral 

1edu..:ida , manos y ¡:>ies ve<.iueflos , estatura lJuia y el 40 ¡.¡01 cient..v de 

ellos p1esentan alte1aciones cardiacas, son f recuentes la6 anomal.ías 

auditivas y la disminución intelectual de leve a seve1a . 

El S1ndrome de Turnar, resultante de que una nií'\a nazca con sólo un 

c1omosoma X. 

El slndr ume de Klinefel tei, resultante lle que un nif'lo nazca con dos 

c1omosomas X.X. 

El s í11d10111e cri -du · chat. , debido a un <.JUintu pa1 ..:1om0s6mico 

i rtl:ompleto. 

Existen 1;1asto1nos yenft.. t cos que v1 0duce11 se1 ios ¡,nobl1:H11ds 

1110Lélb6l1 eos, 1:1 L rnás co nocido 1:1::1 la (wrd lc: 1:>l..OíllJ1 ia , los J nfant1:1s 4u1:1 

la padecen tienen una deíiclencia enzimáLica 4ue permite la c1eac16n 

de (enilalanina a niveles Lóxicos que a(e1.:Lan al cerebro. si es te 

t.. Lasto tno no se atier"le a t1avés de una ui eta estricLa puede causar 

ietraso inte lectual seve 10 y at1ofia la i.:avac1dad de movimienLo. 

bJ oa/11)s 11eu1 0J6gii.:os y tisic·o:;;. · ¡¡01 10 general las anomalias del 

sistema ne1 vi oso cent ral comienzan en el pe1 iodo prenata l y se 

identi[i<.;an al nace1 o i;..0..:0 tit:lmpo despu~s. r.n o..:asiones l os meno1es 

t¡Ut> ¡.>tu:Hmtan paráli!Jls corebta l s1:1 dba a la altEHación del sJsLa111a 

mnvioso ..:1:1ntraJ, d1:1l co11L1ol motor y ¡.;u0de 11. d1:1 l1:1va a sove1a, 1:111 

la rnayo1 ja de los casos se ve con1µ1 omaL1. da 111 1 ntellge11t:ia . Exl s 1..1:1 

Lamuié11 la es1,>1na bHida, L1ast..v u10 4uCJ 1>'"} cJa t..let$dt:l ld [C.1s t: Cetal. 
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las ca r a cter i sticas son trasLotnos visuales y µercepLlvomoto1es que 

van de leves a severos, prublemas de Lono, (ue1za y movimiento 

muscu l a1 y deso1ganizaci611 de los procesos de lenguaje y pensamiento. 

La h idrocefalea, un de(ecto esttuctutal obstruye e l vaso de fluido 

c e1eb1oespinal y ~toduce una acumulación ~ue p1o<luci1á distenci6n 

c t aneal progresiva y el daflo colateral . Las caracLeristicas incluyen 

aumento del tamaf! o de la cabeza, cuero cauelludo fino , retracción de 

la plal del rosL10 en los casos n~u seve1os, ~spasLicldad 

yeneralizada . La epilepsia se debe a a lL~.tac iones de las descargas 

eléc Ltjcas cetebtales , las c uales p1oducen una 1,>érdida de cont.rol 

sobr e determinados gruvos musc uldres v e n convulsjones observables, 

~uede ir de leve a severa . 

e) Trastornos sensor iales. · los trastornos auditivos pueden ir de 

leves a severos , el 50 % de los c1astornos auditjvos resultan de 

anomalías cromosómh:as. 

s~ consld01a sordos a lou meno1es cuva lncap~cidad audiciva i mpide 

el proc~sandent:o del lenguaje 01al, (Lüwe , 1992 ). Las dlsmlnuciones 

visuales pueden se t de \.:eyueia Lolal o vis16n va1cial. los que 

ulil iza 11 e l sistema Bv.ii lle tJe consideta11 <: ieyus y los <JUe tequitnen 

ele len Les especiales se clasi(.Lcan como tle vls.L611 ¡;aic ial. 

Todas las c las1Cicaciones enunciadas :;e lonian -:orno un ¡;,unco de 

d flális1s va1a el sujeto <JUe enLLa e n c ualqujera de esao, pe10 :;e 

r;iat Le de su estad() condui; i:ua l, as 1. t,omanJo encuenta a a mbo:; se -¡.ioJ 1á 

astabloca r el p1on6sL1 co para al <ll)9l:lllollo dll cada individuo. La 

infotmación soute la clasi Clcaci6n sa Lomó sobre Lodo de (Bricker, 

op. cit. l . 



4. SUGERENCIAS Pl\RA EL TRABAJO CON PADRES 

En los capítulos anteriores se ha abotdado el desarrollo del sujeto 

desde la perspectiva constructivista. enfatizando los periodos 

stJnsoriomotr1z y preope1alorio, los cuales se dan en los primer os 

af\os de vida. Se ha dado un pano1ama genetal sobre lo que significa 

la Integración Educativa de sujetos con r e4ue1iml en tos especiales de 

a tención . También se trató lo que se entiende po1 Estimulación 

Temprana, la importancia de detectar p1oblemas en e l desarrollo del 

nif!o ~a1a podet p1ograma1 una educacióu temvtana lo más v1onto 

¡,,>OSll>le . 

cabe dejac claaro que la atención hacia suJetos especiales debe dai.se 

s11::1111n e que la necesiten. ya <,1u1:: ésta consti tuve 1.1a1 te de sus 

<le1ect1os humanos. No vl.Jstdnl,e, las SUY•Ht:ncias (JUe már> adelant-e :Je 

mencionan est-án enmarcadas M 1 al tango de la Est-lrnulación Ternprana, 

es deci1, a los primeros af1os de vida de 

requetimientos especiales de atenc ión. 

un suj1:1to con 

Es i 1npo1 tau te la e seo la 1 izaci6n de cucü<.1u.i e1 µet sona ~·atii alcanza1 

t:lU i ntto:y1aci6n soc ial. µe1 0 es tanto o más irnL>Ol tan te la integ1aci6n 

del sujelu a su pro¡.>la (am1l1a; c.;orrio me11cjona LOwe, ( o ¡... c1L.). 

Andol(i (1989) dice que las relac.iones .interfamiliares se observan 

en relación dialéct-ica con el conjunto de las 1elaciones socia les: 

las condicionan y están a su vez condicionadas µ01 las normas y los 

valourn da la sociedad clrcundan t1:1, a L1avtts dé un G4uiliblio 

d l ná r11 i. c..:o. Ermtonces son lrnpo1 tan Las las t 1:1I<i1; 1 ont1s ~utt se dan dvntt o 

~e la (amilia , ya que alt.1 es donde se adquie1en las est1ategias va1a 
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segulr integrándose a otros grupos sodal1:1s , signlfica en si la 

primer escuela del ser humano, donde los prime1os educadores de ese 

ámbito de desarrollo son los padres, aunque eso no quiere decir que 

sean exclusivos, ya Que se pueden encontrar otras personas e 

instituciones que compa1ten esta responsabil i dad. 

La familia es entonces la sociedad bás ica donde cada pei:sona se 

desauolla y crece, pe1 0 en muchos cas os , según l a ex¡;1:nienc ia 

laboral de quien esto escribe, ciu ece de e l 1:1m1:1ntos y medi os para 

loytat la optimización del dasartollo d1:1 s us mlembtos pot lo 4ue 

r el.juleie de ayu~as pa1a llevar a cabo su tarua. 

La (amil.la mexi cana me m.:iona Hidalgo ( 1996) y.:netalmenLe ae forma con 

base en el sentido común y la tradi c i ón, que aunque no son nada 

d esp.Leciables, en ocasiones tesulLan insuticie11tes. ya que la 

sociedad ha crecido demasiado y las opiniones, debido a esto , no son 

tan comunes . 

Segun nuestra expariencia , cuando una fami lia enfrenta al reto da 

tener entre sus miembros a un sujeto con requerimientos especiales, 

el con(l icLo de como conducir se con él y cómo apoyar lo es muy 

diCíciL debido en g t an parte a 1.JUe carecen de .i nformación y 

capacj Laci6n para aplicar las c.a r eas de est.1mulaci6n que se les 

s uyi e 1<:n. 

Los 1.>adtei:J de (amilia tequje1en de s~t. in(ormados y car.>a<:it.ad os para 

vodet lta<..:et (rente a ese icLo que se lci; presenta , ge 11eia l rnc11t.e l o 

qua s a ha hecho en instituciones de Educ aclon Espec.ial ha sido datles 

plátlc..::as planeadas µ01 el p.:nsonal docenle <la cada canLto, sin 

1:1mbargo, es t o no ha mejorado la siLuadón ni da los ¡;adtas ni da los 

ni íloe con necesidades especia les; eslo 1>uede se1 po1que l as 1,.>láLicaa 
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se planean sln la intervención da los vadres, a quienes van 

di1igidas, sino que obedecen a las "'°'~esidades insLituc1onales o de 

cada especia l ista. 

El p10¡;6t:Ji to del i;.iresente trabajo es hac.;e1 sugerenc.;ias ¡;ara el 

L1abajo con padres de menores con 1e(Jueurnient.os especiales de 

c1t.enci6n, con el obJet.i vo Je que el meno1 qu'°' 1,>1ese11La ese 1.>L oblt'nia 

se int.eg1e, pero primeramente al gupo sedal donde nace, que 

generalmente es la familia, de ahi la impar tanela de Loniar en cwmLa 

a l os padres para que sean ellos quienes lleven a cabo la labor de 

integrarlos a su dinámica familiar de una manera justa. 

Hidalgo , (op. c it.) menc i ona la vropuesta ¡;edag6gica de la Casa de 

la Cultura del Maestro Mexicano, que es una Asociación Civil, quienm 

desJe hace más de diez af\os ha venido t.ratanJo de di(un11ditla y se 

denomi11a Ar;>tendi zaje O¡,ieta lot .i.o , dice así mismo <,Jue aún no 1,>uede 

a( itma 11~e que y a se c.;ut'11 La 1;011 uria DH..lá....:t1....:a 01,>•:Hi:IC<nla, 1,>e1 0 1,1uv 

so han h1;1cho sug1;111;1nclas prát:t. h:a s 4u1;1 :; 1;1 han llevado al auln y se 

han obt.euldo 1esulLados 4ue indl1;an que van poi buen camino. Los 

t efrnltauos ponlendo en poniendo en prác r, 1 ~a una docencia di(e1ent.e 

a la l. 1ctdic1onal ha L,ie.1.1111 Lido <JUe se manifie:;Len los Umit.e8, 

c.;a1e11cias y v i~ios de la ' 1~ .1.ans 1111si6n de corwcimient,os '; po.1. lo <,iue 

su prouesta adquiere relevanc.;ia, la cual en términos generales apunt.a 

hat:ia el c.;omptomiso docente para asumit la ta1ea de consLtuir sus 

porpias est1acegias didácticas 1,omando e n cuenta al grut>o con el que 

interactúa pata ent:onttat la fornia de consLt uiL colect.ivament.e sus 

co no1; Jrui1;111Los, el maest.1.0, desde 1;1sL1;1 µunl.o de vista, ya no es el 

sabe l ot.odo, slno uno ruás del gi.u¡;o, pJ. obabltt111enLe 1;1n un pdnciplo 

vued~ a 1.>1vvechat 11u ~xµt.1uenc 1 a var a l.lU1d1 lc:.is ¡,.iai:ios rJ se<,1ui1 1..>aL a 
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adquirir un conocimiento, y después ir de j a ndo que el gr.upo camine 

solo. Trasladando esto a la labor Que realizan los docentes 

(incluido el equipo de apoyo y po r suvuesto e l spic61ugol en 

Educación Especial es que se ve la i;.>osibilidad de realiza'!. un trabajo 

con Dadres que realmente les sea signif icat .ivo . 
~ 

La 1.>ersona más r,nopic..:ia para ec..:ha 1 a anrlal un t caba jo c..:on padres es 
1 

el ¡;sicó l ogo, porque es quien debe mane ja1 lo re(e1ente al desa1rollo 

del individuo y es quien ha trabajado con grupos de padres, aunque 

no tiene exclusividad e i ncluso puede invitar a los demás docentes 

Dara observar cómo se conduce el trabajo, qasi se estaría 

desmitificando la idea de que sólo unos cuantos pueden d i rigir g1upos 

de reí lex i6n y euadicando también la concevci6n de que los t:iadies 

de familia no saben cómo t.r atar a sus hijos y entonces hay la 

nevesidad de •e useflar l. ea •. bque s i se 1, 1ene 1~ue have t es j un tat 

a lua vad Les de (amilia v exµlJ ..:a1 l •:t:> l a j 1111,.>0Lta 11i;ia de esLimula1 

quieten sal:Jet en Lo rno a la telaclón con s us hJjos, 4ue determinen 

Lambién el ti po de compr ornioo que esLán dispuest,vt> a adquüir . EsLe 

es un trabajo fJUe x: equie1e compromiso, y, es im¡,..ortante que el 

¡,..sicó l ogo o la persona ~ue va a e ncarga tse de guia1 el Ltabajo con 

padres lo tenga muy presente , ya que se 1equiere también sensibilidad 

pata ei;i;uc har todas las [rustraciones po1 la s que han pasado l os 

1.>adtes de n 1ílvs c..:on 1e (Jue11rnier11.oo es¡;,.~c..: ial es , a l princ.;ipio será 

l óglL:o 4ue los padl.és entran en conf lit: to a 11L1:1 una Eor. rna de tr aba jo 

nueva pata lo que ta nd .tán qu1:1 modlfical 8US esquumas, ~aro es c ia1to 

4ue v011d1á la 1:1qullibracJ6n; a11tonc1:1s 1:11 ¡;skólogo daue1á 1:11..:har mano 

de mud1as est; rai:eg ias pa1a conducitlvs al i.;on[lic.;1,,0 , 1.>•Hv tanil.Jién a 



la posible solución a través de su propia reflexión . 
........ 

Las sugerencias para el trabajo con pad1es se han venido construyendo 

a lo largo de la elaboración del presente trabajo . Quien esto 

eser ibe forma par te del g1upo de docentes del ce11tio de Atención 

Múltir;>le No. 91. de Educación Especial. donde se vio la necesidad de 

1ealiza1 un trabaj0 diterenle c..:on los vad1es de los niífos que alli se 

atienden, ya que hasta ese momento no se habian tenido resultados 

posiL.ivos del ttabajo en la focrna que se verdll realizando; por est.a 

tazón se acudió a centros de Desar1ollo In(anLil del área de 

culhuacán, Delegación de Coyoacán en el Distrito Federal; tres 

cent r os dependientes del Departamento del D. F., uno ubicado en la 

co l onia Prado churubusco, otro en la Avante y otro en la colonia de 

la Estrella; un centro dependien te de la universidad Autónoma 

Metropolilana, y e l otro dependiente de la S.E . P . . el de la U.A.M. 

ubicado en la unidad habi t.acional ca uuen se1dan y el de la S.E . P . en 

la colonia Avante, al objetlvo de l a s visitas fue por un lado indaga1 

sobra la existencia de menores con requerimientos especiales en esos 

Cent.tos, ya que :>egún el Plan Educa tivo 95 · 2000 asi lo ma1r.::a de 

ar.::ue rcJv a la r111, e9rar.::i6n Edur.::ativa, y ¡;ot otro lado c..:onocet el 

t.1abajo yue han iealizado con padtes, se realiz6 un breve 

cuestivnario (vet anexo ll µa1a t1atar de ob t.ener info1 maci6n . 

De ar.::ue1 do a lo que nos mencionaron su labor docente se rige por la 

curricula Inicial. en la que ya se mencionó se IJroponen tres teorías 

para globaliza1 el trabajo con los nHíos (psicogenática, conductlst.a 

y algunos concGptos Freudianosl; sin 0mbaryo, sa observó que el 

t1abajo en los centros dependientes del Departamento del o . F. ruás 

bien se conduce como un lugar donde se les cuida a los nif\os, las 



u1sponsables de los grupos son muy dh.ectlvas e impiden las 

interacciones de los menores con lo que les rodea, no cuentan con 

profesionales de apoyo más que el médico quien no tiene inje1encia 

en las cuestiones educativas . Los otros centros cuentan con 

ps icólogo y trabajador social además del director del Centro y 

realizan pláticas dirigidas a padres de familia con relacion a la 

disciplina que deben tener y los hábitos que se van formando. 

Como no se obtuvo respuesta en cuanto a nuestto ptopóslto, nos dimos 

a la tarea de hacer una revisión bibliográf ica, cabe mencionat qua 

e l pe1sonal docente en el Centto de ALenci6n Mó l tiplel (C.A .M.l No. 

91 ha tenido acceso a la teo1ia const1uct ivista del conocimiento . por 

lo ~ue de eligió esta postura pa1 a unificar ctlLe1 ios, se hlcie1on 

varios planteamientos hatJta que de llegó a lo 4ue se denomi116 'taller 

de paclt es ' . 

Para f or ma1 un • talle1 

r eferencia que implica 

de padres• se i.equiere de un marco de 

un conjunto de e l1;1mentos conceptuales y 

emp1ricos con los que se dafinauna situación o contexto social y la 

relación que ésto tle11e con el contex to educativo. La epistemologia 

yenética de Jean Piaget y todas las aportaciones de sus seguido1es, 

lo que Gu11(011na la t.eoda Gonstructivis r,a. (capitulo l de e:;te 

tLabajol. da cuenLa de lus elemento:; cvnceµtuale s y emviJ.ú;ot> •:Hl 

1,01no a l desauollo del sel. humano; asJ ..:omo lo <.JUe de ha logrado y 

propone e n términos de i 11teg1acjón educa r,iva de alumnos est.>eciales 

(cav1tulo .?. do este Ltaba.i o l y lo:,; t.tvanc1;1s de la datet:ción y 

"1SLlmulaci6n t."1mpranas de niños c on tequerirnientos especiales 

(cap1 tu lo 3 de ost11 traba j o) que confounan la relación con el 

contexto edui;ati vo. Y e 1 t)mt.>ef'lo de dvc en tes 1.:ornp1. 0111e 1, idos e n la 
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ta1ea de da1 una respuesta educativa qu(ol realmente sea significativa 

para los principales p[otagonistas de las necesidades esvecia l es. 

Se cons idera que con este marco de re(et elll.: ia puede echarse a andar 

la vlaneaci6n y concreción de un · talle1 <J .. µadres · . E:ntendiendo e l 

conocimiento como un proceso dialéct1cu Je interacción con la 

Ieal idad. Donde la finalidad es que Jos µadteH esveciales ap1endan 

cómo eaLimulat a su hijo especia 1. Y <.,¡ue en(u:nten el teto que les 

plantea la vida al tener entre sus miemb1os a un niño o nií'la con 

necesidades especiales de atención . Po1 l o que los contenidos son 

pot un lado Lodos los temas que quie1an a l.>ordar con respecto a la6 

causas, [ormas de intetacci6n, alimentad 6ri, t:ltc . para con sus hijos 

es¡;.e.;.ialea, pero también <.,¡ue acepten que ese hi j o especial ex iste y 

requiere cubril sus necesidades biológ i cas y afectivas, ya que es un 

s e 1 que siente corno cualq11te1 o t.10. 

11 ... va i a cabo esLe tipo de 

e11 t ú1mlnos dialécticos y 

Léi metodol0giaa que se Ptovone vata 

traba jo con padres esveclales es 

holisLicos, donde la conducta se ve i 11 1, e¡~ 1.ada ¡.>Ol un aspect..o 

ene1géLico (a(ec ti vo) y otro estructura l k vgnoscitivo) <.,¡ue están 

intimamente a1Liculados. 

se pa1 te 1,ambién de que es en la más t..1 e u1a infanc ia donde se 

adquiete la confianza básica de todo ser hunano, y éata se const..ruye 

desde la 1,.1e1cep.;i6n r.>lacente1a, en la senaac i 6n grar.ificante de que 

las necesidades l.Hol6yicas y a(ec t..ivas 1; vn atendidas y satjsfechas. 

EsLa patc e¡.¡ción de que somos at.entlido8 as la 1:1x¡;elianc ia qua va 

Co1jando la confianza básica, la idea dti que sa puedo confiat en el 

.mundo, ~ue pueda es¡.;etat8e una tespuos 1a dtJ la vida. Pe1.o suele 

suc..:edet <Jue las necesidades l.>ásica8 rw 1; .~ . 111 r>atis(echas adec uada y 



oportunamente por los padres o pe1sonas s usti t uta s , lo que i mpide que 

se gener e esa red p1otec to1a que el n i no o n l na 1equie1en. 

Como menci ona Andolfi (1909) la mayod a d e los Stnee humanos nos 

hemos v i sto l es ionados en 

nuestra m~s t i erna infancia -en rnay<.n o menor grado - en l a 

adquisición de nuestra confianza 

básica, pues debido a cont.ingencias d .i ve 1 i;rl s nos vimos envueltos en 

episodios de abandono, 

separaciones, etc . que provocan descon (lanza y po r ende una serie 

de consecuendas no benéfi<.;as 

para el eer humano . 

Ello sucede aún f uaitdo l os h ijos goza n de completa sa lud , debido a 

1..1ue la ma vo11a de los pad1es ca1e o..:t::n e.Je v11 t::n1-ao..:16n a c..:eu.:a de c..:6 1110 

educarlos tanr:o en aspec..:tos c..:oynooscit .i vos i.;omo af ec;t) vos . Ee t a 

siLuad6n se com1,>lejiza cuando uno de l o:; miembtos Je l a (aruilia 

l:l ene alguna dlscapac ldad. Por lo ge n1:Hal los pad1es espetan que sus 

hijos sobresalgan y son participes da sus logros, se van sintiendo 

01gullosos y sati sfechos, sin embargo , <.:u,wdv las expect,ativas no se 

~:umplen, comi enza un rencor, una in1>ati s[,3o.;ci6n que no se canaliza 

adec;uadarnente y que conduce a 1echaza 1 a \JUien menos tiene que ver 

con esos sentimientos d~ culpa o renco1 a nt e la v i da y que es el nino 

o ninR con neces irl~dea especiRles . 

Deede la p0stu1a cons t 1uc tivist,a se cv11s ide1a que también los adultos 

::iou aprendices, por lo 4ue pu0d0n (ottaal0c1:1r :;u p1nsona pa1a pod0t 

1c1n[t0ntat los cambios, no obsLar1t0 , la (01Lal0za e moc l o11a l no as 

!,l Latul ta, se constr uye a Lrav(Js de compor l..a111i en t os asp01.:1í i<..:os, asi 

<..:om0 se e je1cita el <..:w:nvo va ra en(1en ta1 un Leto Osic..:0 , tamLiénse 



deben ejercitar las habilidades psicológjcas y de carácter 

para enftentar un reto emociona l, ( Ni et(>, 1994) . 

Esta autora sot:itiene que si se o: 1 .. ldLan las habilidades 

psicológicas y emocionalels se puedene11( 1 .. ,, 1,a1 los problemas de la 

vida cotidiana y ayuda rae a encontrar so lw: 1 c:mes . 

Por lo antes expuesto se considera que una [01ma de dar respuesta al 

conflicLo que enfrenLan los pad1es de menores especiales es abrir 

espacios de ieflexión y µ1 át:tica en los 4ue conjuntamente pad1as y 

d<.H..:e111.es e nc uen1.1en ¡.¡01:>ibles soluc..:iones tant.o al i..:onflh:Lv emociona l 

corno a l a falta de 1ecu1sos Data dal. apoyo a los ni flos y 11.lf'\as en 

dic ha situación. 

Para formar el ·taller de padres · se realizó una junta general donde 

t:le excpusieron las inquietudes del personal de l C .A.M. No. 91 con 

respecto al compromiso y ¡;a1ticipaci6n ¡,.iata con sus hijos, su1gie1on 

muchas preguntas, algunas se pudieron co11l >-J :JLar en esa espacio, sin 

embargo, quedaban dudas y preguntas 4ue ' '" L~nian i.espuesta por lo 

menos en ese momento, por lo <JUe suryie1u11 1,.>101,>uestas en to1no a que 

se realizaran i;iláticas .Je j n terés colec.;Li vo, sui.yieron temas como : 

la 

fami lía y sus formas de interacción, la educ.;ación y el desarrollo 

del niflo, la alimentación y r;.irevenc.;ia6n de enfermedades, se tomaron 

po1 esc riLo las suye1encias y se les dijo qu~ se iban a planeat l os 

tiempos pa!a que fuesen accesibles pa1a ellos y para el pe1sonal. 

Durante las sesiones de tiaba jo los partidµa11Las, a través da las 

dJ námJcas, fueron expresando sentimientos Lal~s coruo : frustración 

anr,e un diagnóstico médico, el c.:ual les sp~ed.a que su hijo seda 



l.!Omo un • vegEH .. al • , impotencia, ya qua cuando buscaban ayuda se 

enconttaban ante la desinformación y l·J f ,, l t.a de inst.it..uciones de 

apoyo, incapacidad para enfrentar la l. •J • •:a de edui;ar a su hijo 

especial. dijeron "siempre tendemos a sob1eproteger los", una 

depresión constante po1 la situación d e su hijo o hija y en 

\:onsecuencia un aisla11üento social vorque nadie los comprendia, o 

come r en exceso, tomar bebidas embriagantes, et.e. algunos llo1aban, 

o t.ros guardaban largos silencios, otros dacian qua l a situación del 

hijo espacial los babia llevado a la separación de la pareja o por 

el contrario los babia unido más; con\PaJ.. tieron sus experiencias y 

esto iedundó en una solidaridad entre loo parLicipantes del Laller. 

Pudo consLatarse c;¡ue los padres especiales tienen va lores diferentes, 

valores que juegan un papel irnpo1 tante a la hora de enfrentar el 

vr oblema, ya l,lue no e1~ lo mismv tr . i1 .. a1 a la persona con 

discapacidades corno un tH:r en(ein10 4uu ··:. • uL ba a con::iiderat la como 

un mlambto da la Camilla, una ¡.>etsona di.q11a de cuidado, tespeLo y 

ayuda. 

Durante el taller siempie se mos1,16 Les~>e l,o a las emociones y 

opiniones de todos los i nteyrantes , 110 se dieton soludo11es, se les 

fue conduciendo paca que las const.ruye1an. dando información, 

permitiendo que elaboraran la petcepci6n del confli cLo real. ldUe lo 

asirnila1an lo mejor posible. que lo comvar1,ieran y que buscaian 

respuestas donde pudi e1an enco11Li ar las. 

Has ta la Cocha on quo so llév6 ()1 Lallé1, {junio de 1996) los 

i ut.ayurntes habJ1111 adq1d r 1do hal:.d 1Jd1.1di,>s 

¡;ata µ1aguntar tanlo al porsonal dul <:011 1, 10 d~ Atención Múl t iµle 

.;omv al i:xt.e1io1 con médl..:os y 0 1 .. 1 v :; <W l,.ie<;idl lstaa, taml:nén, 



mostraron interés por documentarse en torno a las asociaciones de 

padrea con necesidades especiales; el ..;ambio también ae nota en 

actitudes como mostrar a au hij o y no tener verguenza porque los 

demás lo vean; la estimulaci6n que han estado brindando a sus hijos 

ha mejorado en c al idad y preguntan a los maest1os especialistas cual 

es el objetivo de cada tarea a tealizat. 

El talle1 aún no concluye, no obstante, l ·J respuesta ha sido más 

positiva que nega tiva, ha rebasado las , .pa<.; t.ativas de l parsonal 

lnvoluc1ado, si ant.0s de inicia1lo se po11s 11l>.i que e1a pe1LlnenLe, con 

rnayo 1 taz6n una vez que se está llevando a la conci:eci6n . In..: l uso 

se puede conLinuai con este tipo de trabajo , pues éste ae maneja corno 

algo propuesto por cada centro escolar segúr1 las necesidades de la 

población que se atiende. 

Esta experiencia reafirma, así nüsmo, la neces idad de 

desproí esionaliza1 la ps icolog ía o c ual<JUHH iama científica (JUe 

te nga quu ver con (11 1110 :101.anai(lnt. o da La calidad da v ida d1:1l sat 

humano . 

s e ha menci onado que para acceder al co11oc1rniento hay yue hacerlo de 

nia11e1a 91adual y tespet.ando l as e tapas y 1.: 1 1,>1oceso de desa11ollo y 

ap1endizaje de cada ser huma no , esto val• 1••Ha todo individuo ; por 

lo 1..1ue una lle las suyerencias 1,>a1a el 1, 1.a l J•~1 1v con vadies ee t.vmar e n 

t,;uen ta l os inte1eses que ya tienen con te:>pet;l,o a las t,;vndlt;iones en 

las e,,.¡ue se en<.:uentran s us hijos con r equetimientos especiales, ya que 

pal.a qua comprendan la situación 99 rt(lcesarlo qua asimilau, 

:>u l1:1cclo11~n, procésan, j nt~l!Jlatan y ta laclonun la infotmación acai.ca 

J1:1l conflic to pot el qua ~atán µasand o, t1 Sto los ubliya a 1evisa1 sus 

est.1uemas y estrw:tutas i;.irevias .:11 rt::laci6n a <::sa si tuaciún; vo1 
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t1Jam¡.>lo, las -:u14'1Tl<..:1as de sEJnt,J L:;a ,; u 1 p o1i l 11:; da Lanar u11 hl jo an 

La le$ -:ondic i one$ , o ¡,.ier1t:Jat que es una ~; r 11 111: L1ener1 <JUe ...:atyar vor 

el iest..v dt: '3us d1as ~·01 ha1Je1 coruetJJv ··1 1 v1es an1.e1 iotes , ideas 

como las ni""ncio11adaR µueden c a ml>iaL unrJ v., z ·~ue tJI:' da el r,ir.oceso 

ha-:ia el co11oc1ni1ent.o de la tJi t.uac16n, un -:011uc11111""ntv objet1 vo, es 

decir, exento de falacias o malas i11tetµu::taciones , se adquiere 

entonces un grado más e levado de esttuctu1ación , corn1,1lej idad y 

datidad, (Bassedas , et. al .. o p. cit . ). 

Ot.ra da las sugaran1..:las as 4ua sa daba resvaLa1 el 1,11 ocaso da avanca 

de todo el yrupo con el <.¡u"" se l.rabaja, llab1á <.iuienes ac...:edan más 

1.1 ront.o tJUe 0L10s a c ld11[i c a1 su tHtua ción y et> 11""cesa110 

sensibilizar a 4u1enes ya vocesaron la info tmación y accedieto n a un 

nivel rnayvr vara es'->e1a1 a los IJUe les i.;11•; :;1, .:i más L1abajo, .in.,;lut>v 

b'al.d tJue c ooi..ieLen con ellc•s. c omv rno.::ncr • • , Mv 1env (ov . 1...ir, .}, laa 

r101mas Je i.;onv1vencia 110 :;011 41at.u1r:a::;. :,,. ,J1 1yen ~n (um; 1611 de l a 

nEJcesidad dal ¡.itovio gru¡.>o, µol. lo 4ua rwv 4u"' cu111pl11 las, si "1sLo 

no su-:<:>dt> , :;rn debt> ava1igua1 l<:i Hlzún. 

Es necesatlo planea1 el t1abajo con µad1es para abo1da1 los 

lmµ1evi1nos como escasez de l,)a1ticipaci611, (alt.a de clatldad, etc . 

y es Lat dlsl,)ues Lvs a niod i fica1 lo vlani::ado de acuerdo con los 

intereses del yrupv. 

Es JffiJ,.!01 t;ante que los avanceti no se queden e xclusivamente en la 

ie( lexión para lo c ual s o n 11ecesar1as l<Js tareas siem1.>1c y cuando 

saan sanc illas y accesibles a Jos pa1tlci¡.iarrLes, as ímµottante pona1 

1,,111 µtá <..: t lea lo a¡.H endlJ<>, "1SLo 1111¡.>ll <..:ll u11 '"" iu1 n1 val de lnL1,,1tacciún 

Cll!l sus hlj os, que t>S ll lo 4ue 1:1a qula1 "" 11¡111 . 

La va1 t...icipaci611 del i..isi c6 l oyo es e61::11c1.i, v 11 la co11duccl6n o yu1a 



del talll:it , aunquo debo pt€1t"1n<l"1IS"1 lt (v1111 .i 1t10 a ot101.1 doc.,,nces ¡;ara 

que iealicen un t1.abajo semejanle, ¡, ... 1 •J en tanto se da la 

capacitación, uno de los reQuisitos pata lleva1 a cabo un ' ta lle1 de 

padres' es que el psicólogo maneje los ¡;..lanteamientos 

constructivistas. Ya que como menci ona Coll, {en Hidalgo, op. cit.), 

"no bc10La ...:011 p1ovoc;a1 desequi lil>Lioi:>; ni siquic1a con a13egu.La1 una 

toma de conciencia de los mismos ... " " ... por el cont1a1io, hay que 

ptopo tclonat los elementos necesarios pata hacet posible la 

sure1aci6n del desequllib1. io provoc.:ado ." 

Di <..:hv de 01.1.a manera, r>i se va a condu<..:.iI. d lvs a l).tend1ces, e n est..e 

casv lo.;; ¡;..ad1 es, hac i a unv o más ...:onfl j c.; 1,0~ . es ne...:er>atio sal>i:t 

cua les son los element..os Lant..o Leó1icvs ,;v111v 1,.1.tií c LH.:or> pata <.JUe 

superen di c ho conclicto . 

Haciendo una recapiLulaci6n, Da1tiendo J~ 1~ Leo1 1a ...:onsLructivista 

del <.:0no...: imi ent.o, se sal.Je que lo que se t:Xi.>l it.:<J a una ve t so na, las 

cosas que observa, el resultado de su:; 1:iXpe1 irnenLaciones, 1:tS 

lnta1p10Lado por ésta a pa1Ll1 d"' sus propias esLLucLutas 

intelectuales. 

Moteno, {o~ . cit..), ex~lii:a: " los estudios iealizad0s sobre la 

yénesis o pasos <.,¡ue re.::011e la int.eliye11c1a 1c:n r>u dt:sauvllo 11os 

ir1fv1111an 1:ambién sobrH su (uni..:io11am1e11tv y los ¡,nvcesos más 

dde..:uados pa ra (aci li Lar lv. As1, sabemo:> que e 1 pensaruienLo ptv<..:edt.') 

vo1 a¡:nvximaciones suc..:esi va s, se ...:enna pume10 e n un dalo, lueyv e n 

más dl:i uno d1:t nianeta alLe111a Uva 1 . .11,no nu :~ .l 1uu\Láno1.1, c uando c; u 11sld1:t.1.a 

11110 o lvldll los d"1rrllls y l:iSLa:; <..:0 111, .1.a<..:1u11· . ;;u1_.;esivas e.Jan lu\,l<H a 

conl1a<.li c dones qué no go11 supe1ac.la::; ha s1,, quu se com.iiguen .,,nglobat 

t>n un s1st&ma t!xpl ica Livo más ;w1pliú, <-1ue lds a r1ula." 



ob 

Basá ndose en estos s u1,>u0s tos s 1:1 consld1:1ra 4u1:1 los 1,>acltas d1:1 nlí\os con 

nei.;esidades esvei.; .ialei;¡ :;e em;uenl1a 11 e n u 11 ,;on ( l ii.;to Que no han 

podido enfrentar debido a que les fal ta n •. 1 .. 1uentos como: 

et) intorniaci6n aceri:a de la causa o 1-·au:;.J.: µ1>1 las qu,; su hijo se 

~11vue11C1a e11 ll:ll s i lua.1-'i6n ; 

b ) fvlflk3<-0i611 te6.L J e,·1> ·PI. á1-·li<;a µara 1 /r;•v¿¡1 Gt ,;,il.Jo la esCJ 11111.la.1-·1611 

a<ie1-·uada y 1-·011u1bui1 a que su hijo tenga un de.-;ar1 vllo atJ,;1-·ua.dl) el 

f)/."J.qlJ ¡ dB !'/Jl,q J imil8CÍOIJBS I081BS¡ 

e) soi::if.:iliuu sus experiancibs, ya que no bl1sta con que alguien S9 

pa18 &11írB11C8 y l&s diga 1-·ómo S8 hac8 n las cosas; 

ti) tienl[)o y espacios para <-'O!T/PaitiI expe1ien cias y r:ons1de1ar 

aspe1-'Lvs de una misma realidad, 1esµetaud1> su prr>1-'esv de ap1endiza}e; 

.;-) .1.e1-·011oce.1. e.1..1. ores y lvma1 los en c uenla. para e l futurv, y a r¡ue e l 

aprendizaje también incluye Jos tJii«neR. 

Se conslde1a entonces que t omando en cue111 , <h: lo que adolecen los 

1,>ad t ws de niftos con necesidades ws1,>uclal•1 ... y 1wconociwndo que son 

w:HH\dalas para una adecuada l n l13yració11 dw su:-i h ijos al propio 

hoya t; y 1,>0 1 o tta paJ.le, batJá 11d0se e n o ¡.,1111 v 11e s y tes ultados ai.;e1i.;a 

de la im¡;..ortancia de la estimulaci6n temprana, (Heese, cab1era y 

sánchez , Lorna x, Lewis . Lévy, Ll:> we , op . cit .), es posible avanza1 

haci a una adecuada in teg r a ción ab1ie.ndo espac..:ios como el • 1,alle1 de 

vad1es · donde t>e ve1 mita qu~ sean ello:; 1Ju le11es deter mi nen ~;uál es 

1m interés ¡;i1lo1i lar lo para que lv u esauollen una vez •Jue se 

tHl icula <.;on los lnt.1110iws <.lw o t.ros µadr1Jll y se dan cuanta 4ua no :own 

los únicos en esa situacl611 . 

Swtá nacesarlo qua Sl'J pongan de acu01do, q u B respatwn y a cwptwn 

uecis.iones co l ec l.i va s desvués de ha be1 t; e n 1 · i " <)i.:a s.i6n de defende1 sus 



ti¡.¡ 

!?Untos do vista, las decisiones no se toman al aza1, sino quB se 

deben aportar argumentos, no se deben abo1d.11 temas incomp1ensibles, 

es necesario tener presente el ni vel eu <JU• 1;~ em;uentia el ytuvv de 

padres, no se puede pedir que realicen aluv sin saber por qué, es 

importan te que se familiar icen con la bú1Nueda de documentación, 

visitas a lugares donde puedan encontrar respuestas, que se 

acostumbren a pensar y discutir sobre cualquier tema, incluso sobre 

las relacionas in t a1personales que g1:1n<:Jralm1:1n t 1:1 están [alt.as de 

comunlcación y por esto se dan mmalos entendidos, por lo t anto se 

debe aclarar toda situación que provoque r;i1 oblema para asi su1,.1era1la. 

Finalmente como menciona Hida lgo (1992! es necesatio peni>ar y tazona 1 

pa1 a conoc e1 .las <.'.ausas , i;>Ol<Jue c:ono..:e1se a ~i mismo, cono..::er l as 

propias reacc iones, conocet a l os demás, saber cuáles son sus 

1,.11oblemas, cono<;er cómo r esponden los d..:más a nuest.ra rna11e1a de 

actuar es tanto o más irnvor t..ant. e <JUe def.l•.· ' ·' -' J J r e l por qué les tocó 

a esos padres an[rentar dicho problama . Aunc..¡ue el taller no está 

ponsado para salvar toda9 la9 eventualldaJes que se present~n al 

convivir con un suj eto especial, es 1,.1osi ~l e conseguir que los niftos 

con ne..;esidades especia les obtengan una e stimulac:i6n adecuada. Y 

probablemente que los padres vayan ~ensan<.lo y (armando a1Jocia<;iones 

en pro de la defensa de los derechos de sujetos especia l es . 



CONCLUSIONES 

La integ r ación a la sociedad de sujetos c,;011 1equer imientos especiall'is 

de educación es una tarea diCicil de l•~ . .iUzar a corto plazo , no 

obstan te debe 1; 1abajarse en áras de conlcl•'; 111la. 

El pr imer yrui;.io trnc,;ial al que deben dit1'-l111;~ los es(ueu.os ea la 

fami l ia , <.:on esto no ee quie r e decir que ot1.c~s ámbitos deban est>erar 

su tui.no, sino qué as quizás 1:11 grupo más .il<ipor t.anta debido a qua 1:10 

~l s1:1 llilt:11, c11:1c3v y 111uu11:1 como persona, ost.o us, us el g1u¡;o social 

~11 el que yeneralmente 3•) pe unanece µ01 más tiem¡;io, de ahí la 

imvor 1,anc ia de hacl'i J. todo cuanl..v 1::s té en 11ues 1..1as naano::> 1,>a1.a que;; haya 

ai.::eptac.:i6n y apoyo den1..r o del grupo (ami liar que vvsibi 11 tt:1n un 

desarrollo en las condiciones más favorables 1,.>a1a d suJeto con 

neces i dades espec i ales . 

A pesar J e que la fanü lía es un g1.u¡;v social con relevanda 

intliscutibla para 1:11 dasau.ollu dél $é1 lauraaano, y aún más cuando 

1:1xü1te un miembro espe1..:ia l, no :;lo) 11lln roali zado trabajos 

dgnific.:a1..ivos, o poi. lo r11enoe nv se 1,i00•: in(vunaci6n, ya que vor 

10 l•)!JUlar t..1uienet3 escLiben a1..erca <..le la ,, 1 . ..:m~i6 11 hada :::ujel..o::: con 

uH.¡ue r inii e n r,os es pee ia 11)6 e nf occrn sus v.t Hrn 1, ac,; i onet.'l con la t J na J 1dad 

de t::ensil:>ilizat a lvs esvecialisi,as i 11 v(Jluc.:1adotJ en d.ic,;ha ta1ea, v 

, JeJ<.111 un ve•.1udi6 i.11,.>a.tl.auo para hablat di;;l 1.1.abajo <.JUt': dt:1be laa..;e1:Je 

co11 1,.>ad1es. más como una 13uge1cncia general . Es preciso ie1,oma1 la 

ir11~u1. ta11cia 4u11 Li111Hrn los 1J8dL09 en la labot d1:1 1:1:>l.lr1,ull;lci6n dlol lús 

nií'\os co11 u;1qu1:11i 111hmtos 1:1S1J1:1cia l as da atímci6n pa1a 4u1:1 inunv1:1ngan 

ad1::n~uadament.e desdé oLa¡,ms ter11µianas. 

Büsándose en el objetivo ¡,.icincipal del 1,.>te:Jente t,1abajo , de hace1 
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:;u1-:11:1toncias paia al ti. abaj o ..::on padros, S H J.JU1:1d1o1 ..::oncluil 4u0 es 

¡,.ivulble 1eallza1 u11 ltal.>clJO t1.iyui(i<.:c1t1 vv , 0::11 el .,¡u..: ~e de11 

avrendizajes reales y e(ect.ivoa, si oe .:l.ir><JLd un vlan a t>eyuu en 

el que t:Jobreaalgan loa interéses y neccs; .J.,d..:i> de loa t,.>adr es ac.:e1ca 

de la situación de su hijo, que lleguen a ..::vmprender cómo se produce 

la ad.,¡uiaici6n de u11 conocinüe111,o , l lic:vd11Jo a la v1ác.:tica una 

producci6n propia, construida por ellos miamos; conve1ti1 las 

.taladonas socialas y afoct,lvas an tGfflll bá::lico de aprnndizaje y 

avitat la separación entre toorJa y práctica. 

Esto significa ace1c.:arlos a los planl.eamii;:ntos consttuctivisl.as de 

maner a ¡,.irá<; tica con ello se c.:onsegullá un ..::0111¡,.itonli::iv mayo1. en la 

taLea de estimula1 a su hi jo , pues Hab1ia c.:uá l es la Cinalidad de 

c.:ada e.iercitad6n y se fo1111':rtl.alia el inl.eré6 1,>01 sabe1 cada vez más 

va1 a busca1 mayoJ.elJ vot:lil.>ilidade:J d<: ·~·J1.~111ul -'l<:iv11 con su hijv, <:•Jt.e 

e:3 u11 ttalJa)u a la1y0 ¡;lazo. 1;in emb<ugv, 1, , :; 1,ct la fecha 11v :>el.1enen 

11o1sulLados po:Jitivo:i de otras int1o11.v1o1mút111•J:; y 4wi1 aderuá::; ¡,>1o1tduum 

a lo l a1yo de la vida del meraoJ. con nect! sj J¿¡J1;1s esp!=lciales . 

La iealidad de los nif'los, jóvenes y aJultm3 i::on te1Jue1 imientos 

.:spec.:ialet:l no se modifica .:;on el sólo hec.:ho de <,1ue se pongan en 

v1áct ic.:a 't,alleres de t.iadres ' . hace falta mucho más, pe10 se 

c.:onsidera que si a través de este tipo de trabaja se colabora para 

<JUe 1013 nifios especiales tengan un t1ato más j usto, ya c..1ue se les 

estaría integrando a ese g111vo social del que (ormarán parte L.oda su 

v lda, eraLonc1:1s 1:1s n1:1c1:1s1.u lo hacer lo . 

8obLe t,odo po1qu1:1 se tiena ¡.>lesenl.e que los µlanLeamiontos sax1:1nales 

se 4uedan en metas pi opuasl.as o no :~1;1 lti u ,;13 lo (;onducenta ¡.>ata 

, 1,,01 w t r u.;c i 6n t>vt,; La l de 
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un proyecto educativo pata la escuela µdblica se obse1va lejano toda 

vez que no se parte de la exper iencia conc 1eLa Je los docentes y se 

1.>ropicia la re(lexión. 

A pesar Je Lodo, se debe ttabaj ar l,)Ot la t .1 111f.01maci6n de este orden 

Je cosas y aprovechar ciertas pautas que,; Jctn las auto1 idades pa1a 

hac.;er ¡,¡ror.>ueatas ielevanLes y sobre Louv Je(enderlas, <.:0 1110 es el 

Proyecto Escolar emanado de cada escuela y centro de trabajo. 

Asi la integración de personas con neces idades educativas especiales 

pod1á estar encaminada hacia loyros graduales pero efectivos, y no 

como sur.>osiciones . 

La partidpaci6n <lc::l ps1c6loyo es esencial t:n el L1abaJo con 1.>ad1~s. 

ya que es la pe1sona que debe reuni1 las <.:a1acLe1isticas necesa1ias 

!,)ara c,iuia1los, r.>ueaLo que 1,.>01 founa..:i0n <fobe tene1 mayor ap1oxür1C1c1011 

a lu <..1Ue son la s operac.;j0111:1s del 1,.>t:11samien to , a Ja ma net a c0r110 6t: 

ad1.Juie1e el ..:onocimienLo. 

R¡,¡sulta pri11101dial que el µslc6l ogu mauoje los postulados 

consLrucLlvistas, ya que se1á la µ01s ona " '1 4ulen ieca01á el mayo1 

peso del trabajo con padres. inc.;luau ~un 0L1oa especialisLas, 

uepende1á de la actitud. disposici6n y rr~n1:1J <> de la teo1ia y vrácLica 

4ue tenga para obtener logros f avorables del ta l Le t . 
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ANEXO 1 

Cueat l onarlo 

Aplicado al Personal de Centros de Desarrollo Infantil 

¿Qué c antidad de alumnos atiende en su grupo ? 

¿Utiliza algún tipo de programación para realizar aus 

actlvldades con loa nittoa? 

¿Que estudios realizó antes de trabajar con loa nittoe 

en el CENDI? 

¿ Ha dete c tado algún problema en sus alumnos? 

¿A quien recurre cua n do detect& problemas en sus 

alumnoe? 

¿ Re ci b e c apacitación para elevar sua re c uraoa técnico

pedagógicoa? 

¿Cómo ea la relac i ó n entre usted y loa padrea de 

familia? 

¿ Alguna persona en el CE ND l realiza pláticaa o curaoa 

para padrea de familia? 
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