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1 educación especial en México, a partir de la reforma educativa de 1992, es concebida corno un 
oceso que pretende favorecer y propiciar el desarrollo de las capacidades de las personas que 
esentan algún trastorno o deficiencia que impide su normal desenvolvi1niento e integración a la 
,ciedad a la que pertenecen. 

La preocupación por mejorar !as condiciones de la educación - inquietud manifestada 
mbién por organizaciones a nivel mundial, como es el caso de !a Organización de la Naciones 
nidas - no excluye a la población integrada por individuos con necesidades educativas 
peciales. Para referirse a ellos se han utilizado diferentes términos minusválido, atípico, con 
scapacidad; hasta llegar al actual necesidades educativas especiales (ne.e). Estas necesidades se 
viden en dos rubros: 

1. necesidades educativas especiales permanentes que incluye deficiencia mental, 
trastornos de audición y lenguaje impedimentos motores y trastornos visuales Esta 
población es atendida por el Centro de Atención Múltiple ( CAM) 

2 necesidades educativas especiales transitonas referidas a prob!e111as de aprendizaje, 
lenguaje, inadaptados, infractores y conducta Esta población hasta la fecha es atendida 
por la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regu!ar (USAER) que ofrece uno 
de los servicios de más importancia en la educación especia! 

E! presente trabajo tiene con10 objeto de estudio los progra1na:.:: y servicios dirigidos a los 
ctorcs que presentan este segundo tipo específico de necesidades educativas cspccia!cs Esto 
sican1cnte por 1ni experiencia laboral en una de estas Unidades de Servicio 

Dentro del sector educativo, la Dirección General de Educación Especia!, es la 
pendencia enca1gada de brindar atención educativa a !as pe1 sonas que presentan este tipo de 
tstornos 

El conoci111iento de la innovación y cainbio en la educación especial acercará a la 
n1prcns1ón de esta nueva realidad educativa Para efectos de nli investigación sólo seguiré et 

occso de can1b10 en la inodalidad de educación cspci.;ial, la que culn1i:1a en la actual 
Jricnlaciún de sc1vicios educativos y de !;1 intervención psicopcdagógica 

Uno de los objetivos de! si:.::ten1a educativo en su conJunto es el de poner los rned1os 
ropiados para que estos a!u1nnos con rt:quci i1nicntos especiales puedan desarrollar su vida 
~·0L11 con el rc<;to de ll)S educandos en an1bicntco.; n1enos 1i.:st1ict1vos, lo que u11pl1ca que [no.; 
11\lL'rns 1 ecib:in cducac ion cspcri:ll v lo'> Sl~gundns cducac1011 rc~.;ubr u 01 dina1 ia al cono.;ide1 arsl' 
é la'> nccc<;idadcs fn1n1an un prncc'>ll continuti, t:llnhil·n L1 ed11caci1'ln espcc1,1I, se dL'hl' entender 
lllll Ud ya (jl!L' va dcsd,: !a :1yuda tc111po1.d has1a la adaptacH'1n pc11llalll'l11l' o ,l L11!_;0 pi.un th:l 
11ic1du111 01din,111Ll J_,t i1111nduL'Ciun de 11Ui.:\(l'> cn11ccpttl'- l'!l L''>lc 11Jlll dL· !ll'L'l''>1dadc-. l''-Pl'L'l,tk-.. 

lrL' ,111tlS .t'>jll'\~!11'>. -;e pl,i-;n1,t en L1 1(·1(11111.1 vd11L .111\ 1 qul· \1,t· \lt·\1,-,, dL .. ,.k J'l<i'.~, 1.1111·1,-.1 !.1 

1,iid.1,i de .1CLL'~11 ,1 Lt L·dl1,,1c;c111,·n1Ln p:1nc 111tv; 1,r.t1\ll' Livl '.'ih11:11L1 J t!1,,.1t1\Ll ¡•.1•.1 .tquL·i1,1-. 
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los que presentan n.e e y /o con discapacidad, tal y como lo señala el artículo 3 5 de la 
~claración Mundial sobre Educación para todos, así co1no e! a11ículo 3° constitucional y la Ley 
~neral de Educación. 

En este sentido se plantea que, el éxito o e! fracaso de la integración de n1nos con 
cesidades educativas especiales transitorias y/o discapacidad a los a1nbientes regulares de la 
::uela no depende ni del pertil del alumno, ni de alguna técnica didáctica en especial, depende de 
intencionalidad de toda la comunidad educativa y de la co1nun1cación que propicia el curriculum 
:alar y sus modificaciones, con el propósito de adecuarlo a las diferentes situaciones, lo que 
rmitirá atender este tipo particular de n.e e. transitorias. 

Por otra parte cada vez resulta más evidente que no podrá haber calidad educativa, 
entras exista una educación que excluya a comunidades e individuos Por lo que ahora la 
egración educativa se inscribe coino una de las estrategias más relevantes para brindar una 
ucación básica para todos, sin excepción alguna 

La presente tesina tiene como principal objetivo, señalar la i1nportanc1a de una verdadera 
ervención psicopedagógica a aquellos niños que presentan necesidades educativas especiales 
nsitorias y/o con discapacidad , ya que !os siste1nas educativos deben plantearse que los fines de 
educación sean los mis1nos para toda la población educativa incluidos aquellos niños con este 
o den.e e Estos requieren ayuda para alcanzar esas r:1ctas educativas, pues estas no se alcanzan 
;pontáncan1ente" 

Cabe n1encionar que el principal contexto de intervención es la escuela en la cual se traba:ra 
riódican1cnte para abordar problen1as en su proceso enseñanza~aprcndizajc y postcrionncntc 
~ar a una Dctenninación de Necesidades Educativas Especiales en el que rnuchas veces es dtfici! 
:rcar el final de la intervención psicopcdagógica Co1110 en todo p1 oceso, frecucntcn1ente es 
:esano revisar el desarrollo de !as orientaciones proporcionadas, por lo que el seguiiniento de! 
;o se convierte en cierto 1nodo en una p1olongación de la tarea, dado que aporta nuevas pistas a 
lir de las cuales se va dcsarro!lando el prograina de intervención 

Con esta 1nvcst1gación se persigue exponer la c-;trategia y política ¡ ccii...·n1c~ que tienen por 
'1ct1vo que todos los niiios :-.can intcg1ados tanto escolar con10 educativan1entc es dt:cir, avan/ai 
ita en el terreno social con10 en el án1b1to acadé1nico, considerando a !a cducac16n coino un bien 
.¡uc todos tcnc1nos derecho 

La irnpl)rtancia de esta investigación en 111i cxpcncncia personal 1 ad1c(l en J,1 posibilidad 
hacer la rc-lacit)n existente entre la trnría y la prac11ca pro1Cs1onal, es decir, un qc1r1r10 que 

:>o a prueba 1111 forn1ac1ú11 acaden11ca, bús1ca1nt:nte teó1 ic,i y 1111 p1 ;"ict ic;1 pi L)f(:,iun<1I Ct)l!lll 

.iagnga, esto en el sentido de v1ncula1 !ns cnnoc1nlll'll!t)'> tJa1\\!lH!1dos en el -.,;dnn de L·L1s<: C\)!1 su 
ill:ición v aplic.1ciún rc.d ;d ca111pn de acc'1(111 
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Vale la pena insistir en que la motivación de esta labor surge co1no resultado de haber 
·estado 1nis servicios a la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER-III-42) 
1yo eje que rige su quehacer es la satisfacción coinpleta de las necesidades de los niños Y sus 
miliares, donde adquirí un gran cúmulo de conoci1nientos acerca de la atención a niños que 
·esentan algún problema en el aprendizaje 

La función de la USAER se enfoca principaltnente a proveer los apoyos teorices y 
etodológicos en la atención a los alumnos con ne e transitorias dentro del á1nbito de !a escuela 
guiar, favoreciendo así la integración de dichos aluinnos y elevando la calidad de la educación 
ie se realiza en las escuelas regulares 

Presentaré la información de tal 1nanera que en el priiner capítulo se describen los 
>nceptos relativos a las dificultades para el aprendizaje, se hace una distinción clara entre aquellas 
ficultades que provienen de deficiencias del intelecto, causas e1nocionales y las que son resultado 
~ defectos o trastornos de origen orgánico, para la revisión de ténninos y conceptos se investigó 
~sde un punto de vista médico y psicológico para comprender 1nejor !as definiciones que se han 
:nido dando desde hace 20 años y así poder llegar al actual necesidades educativas especiales en 
s capítulos precedentes Tainbién se mencionan las causas que provocan estas dificultades para 
aprendizaje y por último se hace un análisis sobre una pedagogía diferenciada, la cual garantiza 
igualdad o !a equivalencia rea! de las formaciones de base al final de la enseñanza pri1naria para 
tos niños que presentan dificultades en el aprendizaje 

Coino capítulo dos se presentan en fonna general los antecedentes de la educación especia! 
1 México y la c1onología de las pnnc1pales ca1acterísticas y sus avances 1ccientcs Se dan J 

)noccr los servicios que se ofi·ccían hasta antes de 1993, los cuales se clasificaban en dos grandes 
upos, el pri1nero se brindaba en las escuelas de educación especia!, centros de intervención 
tnprana y centros de capacitación, servicios destinados a las personas cuya necesidad educativa 
sultaba indispensable para su nonnalización e integración ( deficientes 111cntales. trastornos de 
1dición y lcngu¡~c, i1npcdin1cntos n1otores y trastornos visuales ) En el segundo grupo la 
cnción se proporcionaba a través de las unidades de g1upos integrados, centros 
.1copcdagóg1cos y clínicas para aquella cuya necesidad era con1plcn1entaria a la educación regular 
lrob!c1na de aprendizaje, lenguaje y conducta) 

Estrccharncntc relacionado con este punto se 1ncnc1ona có1no la educación especial cst~ 
nculada con la educ.1ción regular hás1can1cnte a ti avCs de las 1nodllicacioncs y adiciones que se 
lroduccn en el cui ricu!t1111 escolar pa1 a con1pensar y supc1 ar las deficiencias que presenta cada 
Jt.:lo, favo1 eciendo su !'01 n1ación y la conquist::i de una pt.;rsnn<1lidad autó1H1111a y socialntentc 
lL·grdda 

Se :tnah/,\11 en p:u11cula1, !.is pruncias arc1nne...; (k· rc:c...;t1uctt11ac1nn b,1-..ad.1:-. c11 cl 
og1an1.1 p.ua la ~1odL'll\l.!:,h.·1ó11 J:.du1..·,111v,1, cuya t)pt.::iac1t)Jl 1n1c1a l'rl l 1Jl-\l) [ .t p1ut\1ndi/.!(..H.lll di.: 
1...-!\1111i.t qt1L· lk'>,1. cll lll,l\"t\ dt· \<.J<l2 .• 1 que "l" sigrll' ~·] .\,·llcrdn '\J,11·1(lll,d p.11.1 l.t i'.lt)dt:!!l\/,IU(lil 

· l.1 1 dut'.ll"Hl!l IL!..:1c1 ~ ~:1H·. en J •)\)', !k'.·:~ h.1.;t.1 lll\~ 1 '1!"11 .11 LI ;i111, t1h1 ; '((111'-íil\!1. 1\11:,11 Je lllt\do 
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1e pueda dar cabida a los propósitos del Estado para la educación básica Posterionnente se 
:formó la Ley General de Educación que establece el n1arco legal para la proyección de la 
jucación en México 

Se describe cómo a partir de la refonna de 1993, el Sistema Educativo Mexicano 
:tableció una serie de medidas, a efecto de alcanzar los propósitos de una educación que sea 
ira todos, atienda a la diversidad de la población y se realice con calidad Y por pri1nera vez en la 
stona se crea explícitainente un artículo para la educación especial ( Art 41 ) 

En el capítulo tres se expone el enfoque teórico, organización y funcionamiento de la 
nidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) Estos plantea1n1entos 
instituyen una guía para conocer la operación de una nueva estrategia de integración educativa, 
nto con esto se presenta una revisión de los esquen1as conceptuales que hasta la fecha se 
·ientan a la atención de !os alurnnos Así se ha reconocido un nuevo concepto que tiene 
gnificación y trascendencia para e! mismo, refinéndo1ne a !as necesidades educativas especiales 
e e), lo que se verá cornp!ementado con el siguiente capítulo 

E! cuarto capítulo es el capítulo 1nedu!ar de este trabajo Se describe la discusión sobre la 
eterminación de Necesidades Educativas Especiales ( D N E E ) e intervención Psicopedagóg1ca 
>ta D N E E reposan sobre diversos SUJClos y sistcrnas 1nuy 1nterrelac1onados, tnc refiero a la 
cuela, al profesor, al alu1nno, a la familia y al propio pedagogo Se analizan los recursos para 
~tcrnúnar dichas necesidades, corno la entrevista, la obscrvación y la revisión de crabajos Por 
tuno se describen las características gcncralcs de la l) N E E 

Cabe 1ncncionar que se hace un análisis del proceso de atención que ofrece la lJSAER, 
)!11Cnzando por la evaluación 1111cial, en ella se consideran dos 1non1cntos la detección de lo~ 

~unnos y dctc11ninación de !as necesidades educativas especiales, esta detección de1iva1á hacia 
:;una de las s1guil!ntcs alternativas. Intervención Psicopcdagógrca, 1:1 cual sc rcfierl' a lo:; apoyos 
pccíficos que dctcnninan un con1unto de actuaciones cnca1ninadas a inoddieai las condiciones de 
:sadaptación, bajo rcndunicnto o fracaso cscobr dt:: los alun1nos anlc los con1cn1dos csco!a1cs, 
cndicndo a sus necesidades cducauvas cspecialcs ()tra alternativa es la canalización o solicitud 
: un servicio coinplc111cntario 

l)c csra n1anera, ai abordar !a n.:011c11tación de UllO de: !o:-. Scrv1c¡().) de: r:ducac1Ó!l Espt.:c1af' 

SAER y e! proceso de Jtcnción que se da dcnt10 de ella, :;e 1ntcn1a da1 una visión de :-u actual 
uación en !as innovaciones educativas, paia beneficio y atención de individuos con nccesidadc~ 
uc,ttivas <:spcciales 



CAPÍTULO I 

PREVENIR LAS DESIGUALDADES ESCOLARES 
MEDIANTE UNA PEDAGOGÍA DIFERENCIADA. 

--------
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A. AMPLITUD DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. 

iempre han existido niños con dificultades para e! aprendizaje producidas por trastornos inínimos 
el cerebro. Sin embargo, la naturaleza de sus trastornos no es tan sutil, cuando se le compara con 
L de la ceguera, \a sordera, la parálisis cerebral, los trastornos e1noc1ona\es y el retardo mental, el 
roblema no ha sido reconocido de una manera general sino hasta hace aprox1n1ada1nente veinte 
~os. A fin de diferenciar estos trastornos , de los otros, se sugirió el término de dificultades 
'.1ra el aprend1zqje para indicar los varios tipos de problemas que aquejan a los níños con 
lsfunciones leves del sistema nervioso central 

Debido a que las desventajas asociadas al hecho de ser ciego, sordo, paralítico cerebral, 
~tardado mental y padecer trastornos e1nocionales son tan fáci!n1ente discernibles, las 
rganizaciones nacionales han dedicado muchos esfuerzos para ayudar a estos niños . En muchos 
5tados norteamericanos existen medidas especiales para la educación, en escuelas públicas, de 
iños afectados por cada uno de estos diferentes proble1nas Sin e1nbargo, debido a que las 
ificultades de aprendizaje asociadas con defectos neurológicos leves son 1nás sutiles y todavía 
:;tán en etapa de estudio, sólo algunos estados cuentan con recursos de educación pública 
special para estos niños En muchos no existen organizaciones que se ocupen del bienestar- de 
stos menores Por estas razones, se ha pensado que es necesaria una designación especial para 
istinguir con clandad a este grupo de niños que, hasta ahora, han carecido de ayuda y que 
~quieren cuidados para su diagnóstico y habihtación 

Johnson y Myklobust1 sugirieron el térn1ino de d~fic11/tad pHconeurofágica c:n el 
ore11J1::a¡e para distinguir al gn1po especial de niilos del que nos estan1os ocupando. Estos 
Jtorcs han investigado que en la parálisis cerebral el ü1ctor co111ún es un trasto1110 1notoL que en 
1 1eta1do 1nental existe una n1uy baja habilidad n1ental, que los invidentes y !os sordos sufren de 
n sentido deteriorado, y que en los trasto1nos einocionales existe un problc.:n1a funcional o 
s1cotóg1co En los casos de dificultades psiconcuro!ógicas para el ap1 endizajc, sucede que todoo; 
stos sentidos y habilidades son adecuados y, sin en1bargo, existe una deficiencia en el aprcndiz<:tjc 
uc caractcri¿a el con1ún dcnon11nador de esta alteración 

Es importante 1ncnc1onar que se engloban en el 1n1sn10 ténni110 todas bs dificultades p.:u a 
l aprcndiLajc. Dt:ntro de t:s!e i..:nnccpto se incluye a nifios que sufren de un p1 ohlen1a c(h1cac1nn<1I 
~lacionado con pa1áli~is cerebral, retardo n1cntal. t1asto1no einocional, ccguc1a, sordera, 
rivac1ón cultural, disfunción neurológ,ica y cualquiera otra caus;1 

La 'I'ask Fl)rcc ()ne del Proyecto Nacional sobre Dct\:ctos C'erdn ale-. 1\11nnnos en In-: 
1i1ns (F lJ 1\f .;e ocupó del asunto de b tt;rnünolog1a y la 1dl'lltificac1on !·..;tl' con11tL~ estaba 
on1puc..:;to por nueve: rnéd1cos, dos cducadn1cs p.;;icl)logos y un ;1dn1ini'>1rado1 ejL:C11\1\'n 

'!' '. . '· \ 
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Pudieron identificar y enumerar 37 ténninos diferentes usados para designar los trastornos 
aprendizaje resultantes de un defecto neurológico en los niños de inteligencia 

roxÍinadamente normal Se decidió que dichos ténninos podían agruparse en dos tipos aquellos 
.e designaban aspectos orgánicos del problema como "daño cerebral orgánico" y "parálisis 
rebra! 1nínima", y un grupo que se relacionaba a un seg1nento o consecuencia del trastorno, 
1no "síndro1ne conductua! hiperact1vo," "dislexia" y "dificu!tades para el aprendizaje" Este 
imer comité médico adoptó el término de "disfunción cerebral 1nín11na" co1no el que 1neJOf 
scribía el trastorno 

"Task Force One basó su terminología en las siguientes premisas 

l. La disfunción cerebral puede 1nanifestarse en diversos grados y puede abarcar 

cualquiera o todas las áreas más específicas, es decir, el área motora, sensorial o 
intelectual Este trastorno puede afectar a! niño en su aprendizaje y su conducta 

2 El término dtsfunción cerebral n1inima se reservará para aquellos niños cuya 
sintomatología se presenta en una o más de !as áreas específicas de la función cerebral, 

pero en forma leve o subclínica, sin reducir el funciona1niento intelectual del niño 
general a niveles subnonnales ( nota la evaluación del funcionan11ento intelectual de! 
niño " cultura\111cntc en desventaja" aunque puede tener relación con lo anterior, 
representa un problc111a diferente aunque igual1ncnte con1plcjo) 

3 E! térn11no disfunción cc1 ebra\ n1ínin1a evita la n1ayoría de las dtficu!t<tdes que plantean 

1nuchas otras de las designaciones de este sí11dro111c y pa1ecc ser el n1ás adecuado pa1a 
el uso n1édico En este térnlino, !a palabra 111Ín1111a diferencia la alteración de !a parálisis 

cerebral e indica la naturaleza vaga de los sí11ton1as disfunción exp1 esa el daño, tanto de 
tipo genético corno de desarrollo, u ot1 as dcsv1ac1ones, y !a palabra cerebral designa e! 
órgano principalinente afectado"' 

Los educado1cs y padies de fan11!1a a 1nenudo e11cucnt1an que la 1nclus1ón de la palabia 
rcbra! en la designación del padec1n1icnto produce desconcierto Muchas rersonas ciccn que 
alqu1cr defecto cerebr,11 1n1plic<1 una incapacidad 1rrcvers1b!t:: pa!'a el aprendiYaJC, y la 
nnotación de disfi.1nc1ón cc1 t.:b1 al puede 1cnc1 niuchd:-. 111111i!icdcio11es ncgdlivas pa1 a d plibliLo, 

1110 la tienen los ténninos !oco, tubc1cu!oso y si1ili11ro Por lo tanto, n1uchos educadores y 
drcs prcfic'1 en una designación 111ús na tui al, eo1110 la de dificultades pa1 a d J]l1 cndi;;aJc L) 

svcnrajas para la educación 

"El te1111i110 de dcsvi.:nlaJa o i111pcdu11cnrn ed11c,1c·1n11;1l tl1t• el que u!ll110 la Jcg1<;l,1t'H\n dl' 
:lit'nr111a al esL1bk:cc1 la p1i111c1a ky a C1vo1 de un p1nr,r,1r11a d{· cdui.:ac1011 pa1a esto:- 11111t):-. 
stc111do con frHidt)S plibl1cns'' 1 
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Los niños con desventajas educacionales fueron definidos con10 n1enores sin invalidez 
:sica ni retardo 1nental, cuyos problemas de aprendizaje provienen de un trastorno de la conducta 
de un impedimento neurológico, o una combinación de a1nbos, y que 1nuestra una discrepancia 

ignificativa entre la habilidad que poseen y los logros que alcanzan Por lo tanto, estos niños 
oseen una inteligencia normal o superior a lo normal, pero sufren de algún unpedimento 
mocional o neurológico, o de ambos tipos , Aunque no se hace ninguna inención a la dis!exia 
enética, el concepto de impedimento neurológico es indudablemente lo bastante a1nplio para 
barcar las dificultades de aprendizaje de origen genético Actualmente, esta ley californiana no 
arece incluir a !os niños cuyos problemas de aprendizaje pueden considerarse como derivados de 
n ambiente empobrecido Están recibiendo ayuda especial en San Francisco, por eje1nplo, en la 
)rma de clases más reducidas y una clínica especial de lectura, sostenida con fondos federales Sin 
mbargo, parece que parte de sus probleinas educacionales pueden ser atribuidos, en 1nuchos 
1sos, a una disfunción neurológica o emocional, de manera que también podrían incluirse dentro 
e la legislación de California para la educación de menores con desventajas 

"El Departamento de Educación del Estado de California calcula que el número de niños 
on impedimentos educacionales ( educational handicapped) constituye entre el 4 y el 5 por ciento 
el total de la población escolar De estos niños. prácticamente la mitad reciben algún tipo de 
yuda proveniente de fondos estatales Se estima que de 1967 a 1968 mas de 24000 niños 
;;tuvieron incluidos en el programa de California, lo que excede al nún1ero total de niños que 
icron atendidos en el resto de los Estados Unidos de An1érica" 5 

En un anículo publicado en 1967, las doctoras Frances l!g y Louise Bates An1es del Gesell 
istitutc of Child Developn1ent, en !a Y ale U niversity hicieron la siguiente declaración " Dentro 
e los próximos años esperamos que 1nuchas escuelas públicas reconozcan el hecho de que 
:>s1blcn1cnte cerca de una tercera parte de los estudiantes ( de acuerdo con nuestros cálculos) 
cncn algún i1npcdi1ncnto pcrceptual de cierto grado y pueden o deben 1 ec1bir ayuda e 
1tervención específica dentro de !a situación escolar. Esperar hasta e! tercer año es dc1nas1ado 
.rdc Para entonces, el niño con un defecto de la percepción puede haberse dañado bastante y 
;ira sien1prc"6 

A!gunos autores prefieren usar el ténnino de iinpcduncnto pcrccptual porque dcsc1 ibc una 
~ las condiciones principales que parecen encontrarse en la raiz de 1nuchos trastornos de 
)rcndizajc. Las escuelas Oakfand, en Míchigan, utilízan !a dcsígnacíón de í1npcd1n1cnto pe1ceptual 
rc!Crirsc a sus clases especiales para estos niños. Investigaciones recientes parecen confirn1ar d 

)nccpto de qu~ es i1npcrativo diagnosticar e! trastorno opo1 tunan1cnte y en1pczar a tratarlo de 
1nediato lJn niño cuyas dificultades para el aprendi;;aje se diagnostican ante" cic que cn1pn.::cc a 
)render a leer, en pn•1H.:r año, v que 1ec1hc buena ayuda cap,1citado1,1. t1e11L' n1uchas 1navo1c-; 
)Sihilidadcs de aprender y de cv1Ía1 problcn1a" cn1nc1onale" que un niiln al qut.: '>l' d1,1gno...;r1ca y ~e 
ata de con cgir n1,1s t.irdl~ 

I«: 111 I' • 
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Entre más temprano es el diagnóstico inejor es el pronóstico Cada año que un alutnno con 
n impediinento para su educación continúa en la escuela sin diagnóstico adecuado Y ayuda 
special, disminuyen en forma marcada las esperanzas de una recuperación educacional 
atisfactoria. 

Vanos factores intervienen para reducir estas esperanzas Pri1nero, el niño que sufre dicha 
1capacidad desarrolla hábitos incorrectos de aprendizaje, que se refuerzan con el uso Y que 
espués deben explicarse para ser sustituidos por hábitos correctos, por ejemplo, puede 
::ostumbrarse a !eer de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba o sin ningún orden en la página. 
ales malos hábitos tienden a persistir aún después de que ha aprendido a leer correctamente, Y 
olverán a reaparecer en situaciones de stress Segundo, como resultado de sus fracasos en el 
Jrend1zaje, el niño puede desarrollar una pobre i1nagen de sí mismo, !legando a convencerse de 
ue es tonto y de que no puede aprender como los otros niños. Esto conduce a crear una actitud 
esimista, y el niño puede darse por vencido en vista de obstáculos tan abrumadores como las 
istorsiones perceptuales y las dificultades de aprendizaje, y no hará ya el esfuerzo de aprender 
ercero, los fracasos continuos son algo que nadie puede soportar y que crean un problema 
nocional La incapacidad de progresar como los otros niños generalinente produce frustraciones 
;e generan angustia y conflictos en1ociona!es, que a su vez reducen las probabilidades de 
Jrender Por estas razones, es tan i1nportante diagnosticar los prob!einas en los niños cuando son 
~queños La habilitación es 1nucho más fácil que el reinedio y reduce las complicaciones 
nocionales 

Por lo tanto, es de sun1a in1portanc1a apoyar e! concepto de que es in1portante diagnosticar 
habilitar al niño que padece este tipo de dificultades tan p1 onto co1no sea posible, de preferencia 
itcs de que empiece a aprender a leer en e! pri111er año de escuela. Se cuenta con muy pocos 
:tudios longitudinales co111pletos que nos pern1itan sacar conclusiones Stn einbargo, los que se 
u1 intentado parecen indicar que es inuy alto el porcentaje de niños con dificultades del 
>rcndilaje que son habilitados, entre aquellos que crnpiczan a ser tiatados desde el prin1e1 año, Y 
cho por ciento va en dis1ninución a 1ncdida que el trata111icnto se pospone a años posteriores Se 
1 observado también que después del tercer año la tasa de rehabilitación decrece rnuy 
pida1ncntc 

E:-.tas i1rv~s1 igtl.L'.iones parece-n confirmadas por estudios recientes, en otra :11 e<l del 
1n::ndizajc, i:calizadas en el Sou!h San Francisco Unificd School f)istnct, en Caltforn1a, por 
)Scnthal y Jacobson7 estos psicólogos dc1nostraron, con invcsttgacioncs controladas, que la::
ai cas de (J 8 de los niílos pueden aun1entarsc en fonna s1gnifica11va s1 se hace ercer al profr:soi 
1e el niño ticnl.'. un alto CI, cualqu1c1a que sea su vcrdade1a c,1[ificac1ú11 Sin cn1ba1go. esto sólo 
ct:d1ó en los piin1t:.1os grados csco!.U'cs El grupo cxpe11Inental en el pn111cr grado au111entú 15.4 
· ( ·¡ n1,ls quc lns conti oles, n1ic11t1 as que: en e! ~egundo gradu el aunit:ntn fi.1e di: l) 5 punto::- De! 
:cero ,!1 sextn grado no se ob~l·iv(l una dd'c1·t:nc1a signi!lcativa L-:tos tc'>ult,idn~ p,ireccn indica1 

"I< I',. i'' 
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que los patrones de aprendizaje se establecen a edad te1nprana y pueden volverse bastante 
refi·actarios a partir del tercer grado Esto no quiere decir que los rnalos hábitos de aprendizaje no 
puedan ser ree1nplazados por hábitos buenos, pero indica que e! can1bio se producirá con 1nucha 
más dificultad 

B. CAUSAS DE LAS DIFICULTADES PARA F:L APRENDIZAJE. 

Eisenberg ') sugiere nueve causas de retardo en las dificultades para el aprendizaje, cuatro 
de ellas socíopsicológicas 

1. Defectos en la enseñanza. 
2 Deficiencias en los estímulos educacionales durante los pri1neros seis años de !a vida 
3 Falta de motivadores ambientales 
4. Falta de motivación debida a factores einocionales 

Cinco causas psicofisioiógicas 

Debilidad general debida a deficiencias en la nutrición o enfennedad c1 ónica 
2 Defectos graves de la vista y el oído 
3 Retardo menta! 
4 Lesión cerebraL 
5. Incapac1dades genéticas o congénitas para la lectura 

·rodas las revisiones de las causas de dificultades para !a lectura 1icndc11 ¡1 cnurnt.":rar el 
nüsn10 grupo de factores con variaciones nn1y pequeñas Las ditCrcnc1as 1 adican sobre todo en !¡i 
tenninología, n1ás que en !os conceptos 

Los n1étodos de tratan11ent0 y cn<>eñanza pucdicn, indudablernentc, tarnbién aplicarse a 
ellos En vista de que algunos niiios pueden sufrir de n1últ1plcs deilcicncids, u1duycndo cualquiera 
de las cnutncradas por Eiscnbcrg, tcndre1nos sicrnpre presentes estas posibilidades tanto en 
térnunos del diagnóstico con10 de las irnplicacioncs para el tratanucnto 

El nifio con trastornos neurológicos ho. presentado un ddicil pr ubk:nld di<1gnlist1c.:o a la:. 
p1 o Cesiones de la n1cdicina, !a ps1co!ogrn y l:i cducac1on En k1 111<1yori.:1 de k)s casos, d gradll de 111 

deficiencia es tdn pcquc!10 que !:is pruebas pi.;d1át1ica" h<1bitu.1lcs de v1s1ó11 v oído no 1cvclan 
ninguna anorn1al1dad 

Poi lo talltl), h:t<.,!;t rcch,11cc1v11!t', l''\[(\<., 1raS!\llll\)<., _!!.l'llt'i.dlllt'IHl: pc111Utlt'L'i,111 nculto..,, \l.: 

UlL ap<1c1ddd del nit10 p.u:i .1p1 L'IHh!1· ~L>l1:1 <l!J 1hu!f'\t· er 1011t':u11cntc ;i t:1t'fn1 t'"' t.i!c'\ t'O!lHl Pt'J t'/~l, 
!lClllO"'I", padr1..:;.. :,()b1cp1u!t't'llllt''\ () dt'lll;\<.,l:1c!o l~\l'.'.L'IHC.'-> ()a ()[l,!S c;llJ>.;,!'\ 
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"E! énfasis puesto durante los últi1nos cuarenta años sobre las interpretaciones 
1sicodinámicas de la conducta llevó a muchos especialistas en el área a !a conclusión de que las 
iferencias educacionales que presentan los niños tenían por causa factores ainbienta!es. Así. solía 
egarse a la conclusión de que siendo las relaciones entre la madre y el niño las más significativas, 
)S problemas de aprendizaje del niño tenían que estar causados por deficiencias en esta relación 
1uesto que era inconcebible que el niño desempeñara un papel determinante en !a cuestión· 1 la 
nica culpable era la madre! Esta manera de interpretar el proble1na tenía tres consecuencias 
esafortunadas Primero. impedía que muchos profesionales estudiaran con más cuidado a[ niño 
·ara determinar cuál podía ser su participación en los problemas de aprendizaje Segundo, tendía a 
:enerar muchos sentimientos de culpa y de angustia en la madre, reduciendo así su eficacia tanto 
n la relación emocional con el hijo como en sus esfuerzos inteligentes para ayudar al niño en sus 
roblemas de aprendizaje, y tercero, tendía, por desgracia, a aliviar a los profesionales de la 
esponsabihdad de investígar los efectos de sus consejos y conducta hacia el niño y su familia'° 1(

1 

E! énfasis actual sobre nuevos enfoques en el diagnóstico de las dificultades de aprendizaje 
el niño, así corno sobre nuevos métodos de enseñanza, partió del fracaso de las tendencias 
nteriores para resolver éste y otros problemas. En los años en que proliferaron los métodos con 
rientación d1ná1n1ca para resolver proble1nas de salud rnenta!, el de los niños con dificultades para 
1 aprendizaje creció en lugar de disininuir Ante el nútnero de casos cada vez 1nayor, algunos 
ducadores pensaron que debían ampliarse los recursos dispon1blcs, a pesar del poco éxito !agrado 
asta entonces, pero otros profesionales vieron \a necesidad de reevalu.ar el enfoque total de la 
ucstión, y e1npezaron a ensayar nuevas teorías y nuevos n1étodos 

"Rabinov1tch ha tenido un extenso contacto con niños con dificultades para la lectura y ha 
irigido investigaciones sobre sus problciuas y trata¡nictlto, Oc acuerdo con este autoc El proceso 
e la lectura, en sí 1nis1no- incluyendo los factores cruciales de vocabulario v1sua!, reconocunicnto 
análisis fonético y, de hecho, todo e! proceso de sirnbnlizacíón- se ve afectado en forn1a nüni1na 

or los problc1nas c1nncionalcs, pero !a aplicación de habilidades intactas sufre !a inílucnc1a de !os 
lctores de la personalidad 

Rabinovitch ha indicado que un porcentaje s1gnificat1vo de niños que son enviados a los 
siquiatras con p1oblcrnas de adaptación o de conducta presentan dificultades para la lectura En el 
lavvthorn Ccntcr (una clínica psiquiát1ica) st! encurltrt'i que para n1uchos niñDs !a terapéutica de la 
:ctura era u1~ conco111itantc necesario del trata111icnto psiqu1útnco" 11 

R.abinovnch declara. "Muy a n1cnudo e! trahdjador St)cia! cscn!a1 o el rcdiaua envían al 
iiío con la espc1anza, y aún cnn Ja segurid:id, de que la clínica ps1qu1úti1c.i e11contia1a que el 
1oble1na ele ,tptt..•,nd11aJ1..' se dcb-.: a un bk)qut:l\ -.:111v,c1ona\ y qul'. a lr.1vl'.s tk la 1nag1a d-.: l,i 

:-.icntl·r,1p1a, qu11a !11nitada a unas cu.ultao..: cnt 1e\1\1.1". d iiilHi '>L' \'L'l .t libL·1 :1dn p;11 a ap1·L'IHlc1 en 
ltllla ,tdcl:u;ida EspL'Idll/,1...; tan IHh't) 1c:d1...;1,1...; lwn .'>tdtl !{H11cnt.1d.1'> l'!l p.ull\ dc..,.:._;1ac1ada11K·ntl', 

cit l.1 actitud lk' algunn-; de nuc-;trn:-, cnlc~~.10..: en p-;1qu1;,ti1.1 111!:11nil y c.1111¡h1" 1cl,1citl!lado-; quL· 11:111 

,'"""': •"l\ ',,,.,,,,,_' '"I' ' 
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ido afectos a formulaciones dinámicas de1nasiado generalizadas Todos los datos que se dispone 
evan a la conclusión de que la dificultad para leer puede ser 1nás con1pleja de lo que 
•riginalmente se pensaba. Al parecer, hay muchos síndro1nes diferentes de dificultad para la 
~ctura, cada uno de los cuales requiere su propio diagnóstico, y cada diagnóstico diferente supone 
l necesidad de una prescripción curativa individual" 12 

C. HACIA UNA PEDAGOGÍA DIFERENCIADA 

El análisis precedente sugiere que la igualdad de formación de base al final de la 
scolaridad primaria pasa por una pedagogía diferenciada, la única capaz de tener en cuenta e! 
onjunto de las características de cada alumno, o al menos de todas !as que condicionan sus 
1otivaciones, sus posibilidades, sus estrategias de aprendizaje. Ahora bien, se ha visto que estas 
aracterísticas van más allá del desarrollo intelectual o de! dominio de los saberes previos que se 
uelen denominar requisitos de la enseñanza. La diferencíación de la pedagogía debe tener en 
uenta no solo los saberes que un niño posee como resultado de la escolaridad anterior o de sus 
xperiencias y aprendizajes extra-escolares, sino también la significación que da !a situación 
scolar, sus proyectos, sus vivencias, sus actitudes, todas las previsiones y costumbres que debe a 
J medio de origen. Es importante mencionar que estas características no son inmutables y que la 
iferenciación de la acción pedagógica debe ajustarse continuamente a !a evolución de los 
lumnos. 

La diferenciación, s1 tiene que perm1t1r que todos los a!uinnos posean una fonnación 
quivalente, no es por supuesto compatible con la atribución de los alu1nnos a troncos de 
nseñanza diferentes o a tratamientos pedagógicos más o rnenos selectivos No se trata pues de 
1staurar a lo largo de la enseñanza primaria una vía rápida y una vía lenta, LI otro sisten1a 
ualquiera de escolaridad primaría paralela. Por el contrario, es necesario concebir la 
ifcrenciación pedagógica. 

- Corno esencialmente integrada a !a vida colectiva de los maestros y de los aluinnos 

- Como el rnedio por excelencia para evitar Ja transformación de !as diferencias entre 
individuos en desigualdades escolares 

En el sistema escolar actual se han desarrollado diversas fórn1ulas de apoyo, de asistencia 
cdagógica a los a!un1nos con dificultades Estas 1nedidas representan una ronna útil de 
lfcrenc1ación de la enseñanza Norn1aln1cntc se habla de "apoyo" para designar estas 
1tcrvcncioncs con1plcn1cntarias que tienen lugar adc1nás de la acción pcdagóg1c.1 ordiné!ria, y que 
1a1i:ccn gcnc1ain1cntc l.".Uando el alun1no no encuentra ya fi.H.:rti:s dllicultadcs Las in1crvi:ncioncs 
.:: apoyo suelen st:r asun1idas poi un n1acstro cspcci.:ilizadl), de tal n1anc1 a que ,l\~1i1cn ú111ca1ncntc 
un:1 ti :1cc1li11 di: l.1 clasi.: 
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Inspirada por las mismas preocupaciones, la pedagogía d1ferenc1ada tal co1no esta 
nceb1da en el marco de Rapsodie 13 supone que la diferenciación de !a acción pedagógica es 
ntinua e integrada, y hace por consiguiente inútil, salvo en casos muy dificiles, una intervención 
rrectiva externa Es necesario lograr una diferenciación que sea adecuada a las diferencias entre 
:; alumnos, que los tome a su cargo permanente de manera que pueda evitar la acumulación de 
:rasos, los bloqueos o desánimos 

Rapsodie tiene dos objetivos principales: 

-"Permitir una mejor comprensión de la génesis de !as necesidades educativas especiales y 
las desigualdades de éxito en la enseñanza prun·aria, coino consecuencia principalmente de una 

nsideración insuficiente o inadecuada de las deficiencias de todo tipo entre !os niños 

- Desarrollar una pedagogía más diferenciada, atenta a !a identidad persona! y cultural de 
:ia uno y el reconocimiento en la escuela del derecho a la 1gualdad" 14 

En la búsqueda de una pedagogía de esas características, se concede una importancia 
rticular a las diferencias ligadas a la pertenencia a medios culturales diferentes. Pero será 
:esario abstenerse de considerar que la sensibilidad a !as diferencias socioculturales se añade 
1p!emente a la consideración de las diferencias de éxito escolar. de desarrollo intelectual, de 
rsonalidad Por el contrario, estos elementos son indisociables de una experiencia cultural dada, 
la dimensión sociocultural debe ser un componente constante de una acción pedagógica 
'erenciada 

Una vez expuestos estos postulados de partida, falta dar fonna y contenido a esta 
jagogía, sin romper con las finalidades actuales de ta escuela prunaria y sin olvidar que el 
jetivo funda1ncntal es la igualdad de la fonnación de base 

Se integra1 á, en la 111edida de lo posible, el conjunto de las contribuciones de la reflexión y 
la investigación pedagógica, incluso en el caso de que no se inscriban cxp!ic1tamente en la 
~spectiva de la igualdad de oportunidades Pero se adoptará con10 rnarco genera! de referencia 
1 teoría operatoria del desarrollo y de! aprcnd1zaie 

Le corresponderá a la invcstigac1ón-acción definir progres1van1cntc una pedagogía 
crcnciada, poniendo a piucba algunos objetivos de trJbajo que ya es posible ava11za1 Va1nos a 
lOZar a continuación estos objctivos 

Paid que la escuela csti.! en cond1cioncs de tener en cucn!a la:-. di!'cre:1c1d.s enl!e los 
n1nos., e:-; rn.:c.c-;;.a1lo darle los nicclios ele clivc1s1ficac1on de su acción Intentar que todos \ns 
os :-.l' bcnc!icien dl~ una ro1111a dc b,ISC cquivalcntc V a:-.p11:11 ,1 ]:1 i.\2.U<J!d;1d de Lts adqui:-.ll'.IOJll':-. 
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funda1nentales a! término de la escolaridad prín1aria, conduce en pnrner lugar, a una explicitación 
de los objetivos de la formación y a un cuestionarniento de las 1nodalidades de su adquisición 

Es necesario hacer aquí una distinción entre el dominio a! final de la escolaridad primaria, 
de un cierto nú1nero de modelos de razonamiento, de inedias, de co1nunicación, de conocimientos 
nocionales o algorítmicos y, por otra, una pedagogía de! do1ninio de tipo secuencia! en la que la 
evaluación de los requisitos condíciona de 1nanera sistemática las secuencias ulteriores de 
aprendizaje. 

En efecto, el modelo secuencial solo tiene en cuenta generalmente los requisitos tipo 
escolar Es demasiado restrictivo para garantizar a todos una estructuración armoniosa del 
pensamiento y, a la vez integrar las diferencias de orden socio-cultural 

Se desprende de esto que los objetivos, será necesario construirlos no consistirán en una 
definición estricta de los aprendizajes, sino que servirán a posteriori para una evaluación de los 
progresos efectuados por los alumnos a lo \argo de actividades amplias y estructuradas 
razonablemente de tal 1nanera que cada uno, en función de sus posibilidades y de sus propios 
intereses, pueda organizar y asumir su propia línea de progresión. 

En efecto, diferenciar la enseñanza es ta1nbién proporcionar a! alumno una posibilidad de 
elección en su ferina de abordar el saber, partiendo de sus propias vivencias, apoyándose sobre un 
medio conocido, e! alun1no confrontado a probleinas relativa1nente generales to1nará 
progresivamente conciencia de su poder en la apropiación de! conoci1111entó, descubrirá las 
estrategias adecuadas para alcanzar sus objetivos, identificará sus !iinitacioncs y encontrará los 
inedias adecuados para superarlas, en una palabra, segUn la expresión habitual, aprenderá a 
aprender 

Por supuesto, y esta será !a función 111ás i1nportante de! inacstro, los tc1nas generales de las 
nvcstigaciones y de los estudios tendrán en cuenta los requisitos necesarios para el éxito en una 
;ituación dada, pero el procedi1n1ento pedagógico aceptará que el acto de aprendizaje iniciado 
1articipe en !a consolidación de sus propios t equisitos, pues es evidente que en el transcurso de 
lCtividades que suscitan una reflexión n1ás profunda y que hacen seguir conl11ctos y 

;ontradiccioncs. el niño ton1ará 1ea\incntc conc1cnc1a del alcance- y de los lirnites de las nociones 
le un nivel de.;. dificultad rnás elemental 

Et derecho a la diferencia iinplica d 1ecurso a una tcorL1 operatoria dd ap1c11diz,tJI.! En 
fccto, contrariarncntc a una ti.::oría cn1pinsta o bd1av1tin~t<t qui.: ptc:-.upone q\tc el i.:.onocllnicntt) 
·1e11c del extcr 1or y que es suficiente prt~ve1 !;is bucn,1s '>l'Cucnc1as de :iprcnd17aJC. lo que 
qu1vald1i,t ;¡ negar cualqu1l'r Cl!r;i influcnc1.1 de n1cd1n :">l)C1u-cu!tu1;d que no !lic'>c tcn1poraL b 
:oría opcra1orr:1 "l' apny<t ..;nlnc la noción de 1ntcr.:cuo11 c1111c t·I .'>llJt'ln v el t1b¡c1n Ll 111l1(l cn 
l!llllln dl.' su:-. v1vt•nc1:1:- an!t·norc..;, dl' un;1 "i.i!Jlllil-.1cit'1l :d oh¡cto. quc 1i.:.'>pl111dc dt' Ill.lllCJ:t n1as u 
lt'llti:-. :-;;1ti..;J:1cto11a cn 1cL1citlll con Jo,.., c~quc11i,1" pil'Jllll.'> tk·l ,iqcltl 
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Las estrategias de d1ferenciación de la acción pedagógica consisten esenc!alinente en 
rever situaciones amphas que se esfuercen en respetar las leyes del desarrollo genético, 
utorizando al mismo tiempo una mu!t1plic1dad de perspectivas de acceso en función de las 
ivencias y de las competencias individuales 

"En otros términos, se trata de dar prioridad en el acto educativo al aprendizaje con 
~specto a la inculcación, a la actividad del a]u1nno con respecto al mensaje pedagógico. Es 
nportante no olvidar este hecho funda1nental el aprendizaje es s1e1npre el producto de una 
::::tividad personal de una auto-organización de su experiencia La enseñanza solo puede 
tvorecer algunas actividades, adecuar algunas situaciones supuestamente 1nás fecundas que otras 
)íl vistas a un proyecto general de formación 

La función del enseñante consiste princ1palrnente en introducir, dentro del medio de los 
umnos, elementos, sucesos, objetos, frases, símbolos, textos, susceptibles de provocar una 
tuación conflictiva, inducida por tanteos experimentales o por la confrontación de puntos de 
sta en el seno de un grupo" 15 

La situación así creada provoca un cierto desequilibrio con respecto a la antenor, favorece 
l el sujeto la toina de conc1enc1a de que el objeto nuevo no se inscribe en los conocimientos 
lteriores y pide que estos sean rnodifícados La naturaleza y ta fonna de los confl1ctos 
·avocados de este 1nodo pueden ser 111uy vanab!es Estan vinculados si111u!tánca1nente con la 
~pcriencia anterior del sujeto, con su 1nodo de vida, sus costu1nb1t;s y su 111vcl de d!.!sarro!!o 
tclcctual 

Este an1pllo aborda.Je oficcc un espacio de \1bcnad y de aulononúa, favorece la 
ovihzación de todos los recursos del alu1nno para la asin11lac1ón de los conocin11cntos nuevos y 

cscructuración de su pcnsa1111cnto de un nivel supc1101 

La s1tuac:ión de aprcndiza1c u1s1ste sobre la 1ntcracc1ón entre alun1nos diferentes para 
'n1entar la probabilidad de aparición dc conflictos al nivd de la expcricncia vivida, para favo1 cccr 
tonta de conciencia, suscitar p1occdi1111cntos para superar la dificultad, 1not1var !os aprcnd1¿aJCS 

pecifi.cos sistcn1úticos 

Esta 9irccción pedagógica con:-idt·r,t que d alun1no .iprcndc cuando logra vencer el 
nH1t::to, intcgr~r !as cont1ad1ccioni.::s aparcnt<.'S en un Cl)tlJU!l!O dl' c'>quen1as tn:'is ainplio::. y rn,i..; 
ne1alcs qut.: de aquellos que disponía p1cccdcntcn1cnte J>;ua c'>lo se apnva a1np!ian1cntc sob1c el 
Hco expi..::n111t;n!al y l.i cunllont:1c1()n dL' puntos de Vht.1 l'.lllll' ,du1n11u::. 

, Prl)VOC,1 al 111is1110 t1L'Ill¡)l1 d ap1cndi"1.1¡t; dt; n11C1L1ncs t;Spt•cíllc.i::. !'1ctcndc ta111h1cn 

l()fCt"l'l la in:-.crc1011 SD(I,!I de 1.ad,1 ,t!UJll!l(l l'!l e) ~Jllj!() c!:l'>l' y Jlll'>llll,t l"()[ll() jlllllL"lpHl (j\lt' !Od(l 

1n110 !rvnc dcrvcho ,¡ ::.c1 conJi ont.1do .i :JL !1v1d,tdc" L':.11111uL11llt:'>, hJ-.,Lttlll' Lh'tk-. \Ltr,1 quL', l'll l.t 
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•estigación de soluciones sea conducido a superarse, a efectuar un esfuerzo perseverante, a 
:er prueba de i1naginación, de espíritu, de acción y de tenacidad en su apropiación de 
:locim1ento 



CAPÍTULO Il 

INNOVACIÓN Y CAMBIO EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL. 
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A. ANTECEDENTES. 

/ 

1 trad1c1ón de la educación especial en México se remonta al gobierno J uansta cuando se exp1d1eron 
s decretos que dieron ongen a la fundación de la Escuela Nacional para Sordomudos en 1867, y la 
:;cuela Nacional para Ciegos en 1870.Cabeseña!ar que después de la Escuela Nacional para Ciegos, 
instituto de más ímportanc1a que se fundó hace sesenta años fue el Instituto Médico Pedagógico, del 

1al surgió hace cincuenta y cuatro años la primera Normal de Especialización Igualmente en 1950 se 
ea el Instituto de Rehabilitac1ón para niños ciegos. Estas 1nstituc1ones pioneras han sido pilares de! 
·oceso de rehabilitación de las personas con d1scapac1dad e inclusión al desarrollo social 

De entonces a la fecha, ha habido, una cronología de avances significativos de la educación 
pecial, a la par con el desarrollo del S1steina Educativo Nacional 

Cronología de los principales avances de la educación especial en México, en 
ntateria del servicio público educativo. 16 

1900 

j1867 ESC NN.. SOROOS 

l t 870 ESC NAL CIEGOS 

101::::.T1rnv -" 1 

- 1 19)2 E.~c [sn Niílo' i\nornnlc~ 

!'l1~ !n~!1!nln Meriten l'<"rl.1t'Úr1c<l 1 

19)6 Chmc._'\ de !a Conduc1..1 -, 
1943 E~eue!a Norma! ele E~pccinll/-1c16n 1 

()V 1 N I· ·<-U<·l.1de1>11c11!;1~n111p11.< V •HllK. 1 ~,.,,, .. 
!'\I In .11c11tn N.<~1<>11.Li .¡, A11dt<1[,,,•1, 1 ¡ ,,,,, t111, 

'\I 1 ln,pl 1nl.1e 1nn del 1 !',''l'"'·I' ,le \p1cod 1' 'i' el, i 1 [ c11c•n 11.,1111 
\I 1 ,\1 l'1n1'"' .1 1 t!.- A¡•1< ri.11 '.Ljt" d< [' : < n •u 1 ' ', •1:, \ i, i,~ ,,, '\i 1:1< ' 

1950 2000 

19521NAI~ 
-------- -1 
l'Vi" •--· "'-' n,. ~ 

1970 0-;:r.;;C,6~1-G~;Jd;;"-CJ,,t;.<1.<..iún r:..~rccud J 
l 9ll2 B.1~c' / !\:ilí11c.• l.duc.nc1ún [,¡'>Ccint -1 

· 19~'>-.1--11;~\T:{i i'Aí:LM ___ ] 

1 

t ;)8-'l- ! 9<)<) ;,-r,:~~1;;11~ Nnc.~·;1111 d• lotc»;.,c-;<111 ] 

¡•.•' 
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A lo largo de todos estos años ha habido distintos 1nodelos de atención en educación especial 
Han evo!uc1onado desde e! as1stenc!al, posterionnente el 1néd1co terapéutico y finalinente, el educativo 
Actualmente coexisten !os tres modelos porque se han venido yuxtaponiendo 

"Los n1odelos de atención en educación especial tienden a evolucionar del predoaun10 
asistencial, a1 médico y de éste al educativo 

1 -El modelo asistencial· Considera al sujeto de educación especial un 1n1nusvál1do que 
requiere de apoyo pern1anente, esto es, de ser asistido todo el tiempo y toda la vida Por lo regular, 
considera que un servicio asistencial idóneo es posible en las cond1c1ones que ofrece un internado Se 
trata de un modelo segregac1on1sta 

2.-El modelo terapéutico· Considera al sujeto de educactón especial un atíptco que 
requiere de un conJW1to de correctivos, es decir, de una terapia para conducirlo a !a nonnal1dad El 
modo de operar es de carácter médico, o sea, a través de un d1agnóst1co individua! se define el 
tratamiento en sesiones, cuya frecuencia está en función de la gravedad de\ daño o at1p1c1dad Tan1b1én 
;e hacen recon1endac1ones a! 1naestro que funciona como un auxiliar o paran1éd1co ó en otros ténn1nos, 
::orno terap1sta Más que una escuela para su atención, requiere de una clínica 

3 -El tnodclo educativo Asume que se trata de un sujeto con nece~1dadcs educativas 
:spccia!es Rechaza !os térnunos "1ninusvál1do" y ·'atípico" por ser d1sc11n11natonos y e<;tig1na!lzantes 
·~a estrategia bisica de educación especial, en este caso, es la integración y la non11alización, con el 
)ropósito de lograr el desa:-rollo y la 1nayor autono1nía posible del sujeto co1no ~od1v1duo y corno 
1c:rsona. que conviva plen:.\11\ente en con1un1dad La estl atc:g1a educat\va es integra: a! suieto, con d 
1poyo educativo necesario, para que pueda intciactuar con éAito en los ar11b1cntco;; socrocduco.tivos, 
1runcro, y soc1o!aborales. después Existen estrategias graduadas para ello, y se requiere de un grupo 
nu\ttprofcs1ona\ que ttab41c con el niño, con el inacstro de la escuda regular, con la fanulia y que a su 
1ez, elabore estrategias de consenso socia! de aceptación digna, sin 1 echazo, ni condecendencia.s" 

17 

Esta concepción se nutic del p1inc1p10 ético dd derecho cqtutat1vo, no e;..c!uyente Ta1nb1én, del 
lcsarro!lo 1nodcrno de la psicopedagogía y dd desarrollo del cun 1culun1 escolar 

B. POLÍTICA DE EOUCACION ESPECIAL 
( 1980-1992) 

Cuando la I)irección (ji,;Ht::i al de Edut.:ac1ón Especial cnllt!Ó en 1980 el docu1nento -,obre 
olític:i educativa pa1 a b a!L•nc1óo dl' pcrc;ona.<. con rcqucnn11cnto<> de ed1ic,1c1ún l'~pcu.11, "Ba-.,c~ p.u a 
1 polit1ca de Educación E.s¡h'c1:1J", .se rn1c1ó L:n J\1cx1co d rnodl'lo L:duc;i{lvo de c"1L' rnvd L<;ta pol1t1c:1 
~ :l\l(l\':1 en lo..:. <..1~>,U\l'!\h!s p11nc1p10.~ 

''"" ·1 

"' ,,1,, 
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La normalización e integración del ruño con requenm1entos especiales de educación; adopta la 
:!norrunación de niños, Jóvenes, personas o sujetos con requerimientos de Educación Especial Su 
:ferenciaJurídica indirecta estaba en los artículos 48 y 52 de la Ley Federal de la Educac1ón18

, y los 
~firudos en forma directa en: 

º Declaración de los derechos del ruño; 
ºDeclaración de los derechos de las personas mentalmente retrasadas ( 1956 ) 
º Declaración de los derechos de los Impedidos ( 1971 y en 1976 en la Asamblea General 

de Naciones Unidas). En síntesis, el derecho a la igualdad de oporturudades para la 
educación. 

Reconoce los siguiente grupos de atención a menores· 

º Deficiencia mental 
0 Dificultades de aprendizaje 
ºTrastornos de aud1c1ón y lenguaje 
º Impedimentos motores 
ºProblemas de conducta 
ºAnuncia la atención a niños con Capactdades y Aptitudes Sobresahentes (CA S) y ni.ñas con 

autisn10 

También reconoce que se debe prestai atención a SUJCtos que requieren de educación especial 
1 cualquier 11101nen10 de la vida La atención será con una pedagogía especial. aonquc la educación 
:pcc1al no debe considerarse separada de Ja educación general. 

C. INTEGRACIÓN. 

La política educativa de 1ntegrac1ón 1n1pulsó la 1nodahdad de grupos integrados para la atención 
: los alumnos con problemas de aprendizaje y otros grupos de niños h1poacúst1cos en las escuelas 
guiares Esta n1odahdad se implanto en el Distrito Federal desde hace 20 años y se extendió hacia 
g;unos Estados de la República Cabe señalar que no todos los menores con necesidades educativas 
pec1ales tienen alguna discapacidad, es el caso de los alu1nnos con capacidades y apntudes 
b1esalientes Así n1ismo, no todos los menores con discapacidades presentan ne.e por lo que no todos 
quieren los s~ervicios de educación espec1:tl. 

Esta cooperación entre educación especial y educación pnn1aria fue de g1 an trascendencia para 
ci:u uno de los relevantes periodos de n1cJorain1cnto de calidad educativa en nuestro país. 

a) Modelo de lntcg1 ac1i-in Educa\lva 

l,a conccpnón <k·l 111odc!o de ln1e¿'.1ac1ú11 ¡:duc:ll1va c..;ta su--;tcn!ada en el Artículo 3'' (k' l:i 
1n'.,t1ltK1<111 \'en el pnnupto h11in;u1hla dd ll''>J1C!\l 1..L' l,1s d1C:r~·n..:ia:; 1nd1' tdu,tk.;;. se dc!ini..'. Cll!ll1l l.1 
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rticipac1ón de las personas con necesidades de educación especial en todas las actividades Y sefVlc1os 
Ja comunidad para lograr su pleno desarrollo y normahzac1ón 

La integración educativa, implica la lllllÓn lie la educación regular y la especial, con la finalidad 
establecer una serie de servicios educativos con base en las necesidades individuales de aprendizaje 
los educandos. 

A través de este modelo se pretende ampliar la cobertura de atención de los servicios, al 
;orporar a los niños y jóvenes a la educación regular, quedando así, las escuelas especiales para 
uellos cuya necesidad educativa es mdispensable, no recomendando su integraciórr a la educación 
5ular por no haber logrado el nivel necesano de desplazamiento, comunicación y desarrollo 

Para lograr éxito en este proceso, es necesario incrementar la sens1b1hzación a los profesores, 
dres de familia y sociedad en su conjunto, a efecto de favorecer la aceptación de ios ruñes y jóvenes 
e participen activamente de la escuela regular Por lo tanto, el objetivo general es, impulsar la 
egración educativa de los menores con discapacidad y reonentar los servtcios de educación especial 
n el propósito de generar nuevas alternativas de atención para la escuela regular 

La 1ntegrac1ón se reconoce en diversos planos· 

:n el aula regular, cÜn ayuda de un maestro auxiliar que preste su asistencia dlfecta o colabore con el 
:i.aestro transmitiéndole estrategias y técnicas adicionales 
~n el aula regular con asistencia pedagógica o terapéutica en turnos opuestos 
)rganizando grupos pequeños para reconstruir aprendizajes. con duración distinta. con vistas a 
21ntegrarlos al grupo regular. 
~n clases especiales en la escuela regular 
!n escuelas especiales. 
~n espacios no escolares como el hogar, hospitales, etcétera. 

La nueva exigencia y el nuevo reto que enfrentainos ahora, con respecto a la integración 
ucativa de los alumnos con alguna discapacidad, es partir de un curnculum amplio y coherente de la 
cuela regular, que sea sensible a las necesidades educativas especiales Ello requiere una reciprocidad 
intenciones integradoras entre la actual educación especia! y Ja escuela regular. Es dcclí, que Junto 

n la transformación de la escuela regular, educación especial tendrá que flcx1b1hzar sus servicios, 
tableciendo w1 prograrna de rconentac1ón de !os mismos 

Es por ello que, en el Distnto Federal desde 1994 se han propuesto las Unidades de Servicio de 
10yo a la Educación Regular (USAER), que rt!pri.::sentan una nueva relación entre !os scrv1c1os de 
ucac1ón especial y los scrv1c1os de la educación rceu!ai en el 1na1co de la cduc;ición b:b1ca Poi c-;o 
el cJJnbio de la atención a las ne e y d~ la 1cc<...tructurac1ón del S1stc111a Educativo N::i.ciona!, la 
~/\FR t,;S una t:st1,Hcgia a p~utir de l:t cual tcndrún que a.ru~tar-.;c J,1.s ot1:1s u1"t:u1c1~L'> tk· !:1 cduc.tetún 
pccial (.Servicio ..... dc cJ1-Íctc1 cni11pk•1ncnt.i110 )' .'-CI\'Jl'IOS de car.'tl~(i;1 111d1<;pcns;1bh_'.) p:-i1;1 ponc1...;t: a 

!'1 
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.sposic1ón de la educación básica en la atención de tas ne.e ya que con ello se estará favoreciendo la 
1tegrac1ón educativa de la población que hasta el 111on1ento se encuentra en los servicios de educación 
;pec1a! y que no goza de los beneficios del curricu!un1 de la educación básica y de !a interacción de 
tedios educativos regulares. Estos redundarán en un inayor conoc1n11ento y en compromisos 
)mpart1dos para Uegar al desarrollo de una "Escuela con1ún para todos", de una escuela abierta a la 
:versidad , de una vts1ón ampliada de la educación básica y asegurar así, una n1eJor atención a las 
~ces1dades educativas especiales presentes en nuestros servicios escolares 

"Con esto, México ratifica la igualdad de acceso a [a educación como parte integrante del 
stema educativo, tal y como lo señala el artículo 3.5 de la Declaración Mundial sobre Educación para 
fdos, así como el artículo 3° Constitucional y la Ley General de Educación" 19 

La política de Modernización Educativa ha planteado, y sigue planteando, in~merables retos y 
~safios, can1bios de actttudes y prácticas a todos !os niveles, concentración. consenso y esfuerzo 
)1nún de voluntades La 1ntegrac1ón educativa es un gran co1npro1n1so de todos, frente a este nuevo 
gio que 1n1cta, en W1a nueva sociedad más justa, so!idana y abierta a !a d1vers1dad 

D. COOPERACIÓ~ DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN 
MÉXICO ( I979 - I992 )-

La eficiencia tern1tnal de la escuela prunaria no superaba el 50%, pese a los esfuerzos del 
:>bierno de la república por cu1nplir con el precepto const1tuc1onal de !a educación prunana obligatoria 
todos los n1exicru1os 

Esto elevaba el costo de la educación pruno.ria al doble, esto es, si la nlitad de los alun1nos que 
1grcsaba al priiner gi ado eran apenas los que egresaban del <::ex to grado, cada uno de los alun1nos 
)Staba "dos veces" al s1stc1na, dada la infraestructura instalada 

La pérdida escolar n1is significativa se producía entre pn1nero y segundo grados de pr1111aria 
~guiar, esta pérdida IUc constMtc durante un largo pcnodo Lo que s1gn1ficaba que el s1sten1a estaba 
roduc1endo "analfabetas funcionales" y una a1np!ia nlayoría de ciudadanos con una escolaridad de por 
Ida de uno. dos, y tres grndos, co1110 n1áxi1110 

··rara re1ncd1ar esta s1tuac1ón se estabkc1ó d Progia111a P11nwna para todos !os N1iios en 1978~ 
982 El própósito era aun1cntar la efic1cnc1a tern11nal de b escuda p11111:111:1, pe1s1gu1cndo, pn111ero. 
:u cobertura del 100% a todos !os niñoc; de seis :u-ios para pos ter 1onncnte. es:ablcccr toda~ !as 
>trate¡jias posib!t::<> de 1ctención t::St"¡olar La 1111t::id dd co:-.to que ::,i.; pt::idía con un.t cfic1i.:nci.1 tcinllll.,tl 
2'l )0º10 p1.-•rn11tí~1 cubrir un si~~nlfic.ttl\'O p1csupui.::sto p:1i,1 l.i;.. "'Slr:l!t.::~1.1'> de rctt.:ncion e'>ro!:u'· .'ii 

'•· '' 1"1 l.[, 1 .ltl<.)ci•\cl l'uld•, ' 1 ·L ,,.¡, '·' , .,,,,,,,,, "'" 1 "' ,• • ·'"· ' ' '" ¡,' ' "" 1 :. ,¡,, \!.·" 
l•'ll i' 1« 
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Se estableció una oficina paralela al sistema regular que, con sunplificac1on administrativa, 
ieraba los programas especiales de cobertura y retención escolar. 

De este modo se buscaba inyectar eficacia y eficiencia al megas1ste1na regular, burocratizado y 
tpercentralizado 21 

En tanto Educación Especial se mantiene como un sistema paralelo a la educación regular y sus 
1adros operativos contaban con mayor nivel profes1onal, dada su especializac1ón, era, según e! inodelo 
señado, susceptible de participar con entusiasmo en el "Progra1na Pr1111ana para Todos los Niños" 
) hizo a través de los programas para problemas de aprend1zaJe y de los Grupos Integrados, pnn1ero y 
entras Psicopedagógicos, después. En l 976 se comenzaron a experimentar los primeros Grupos 
te grados en el Distrito Federal y Monterrey 

El grupo integrado era un serv1c10 especial anexo a la escuela primaria, dest1nado a la atención 
: los problemas de aprendizaje que se presentaban en el primer grado de ensefianza pnn1ana. Se 
instituían grupos de 20 alumnos a cargo de un maestro asesorado en una nletodología especia! que 
cilitaba al niño el acceso a la lecto-escritura y al cálculo, lo que le penn1tía en w1 penado variable, 
incorporarse al cauce de la escueta regular 

Los alumnos de Grupos Integrados tenían dos procedencias 

Aquellos que habiendo 1nic1ado su priiner año de escuela pnn1aria no progresaban y enu1 derivados 
al servicio 2) Aluinnos que habian reprobado el pniner grado a causa de problernas de aprendiza.Je 
dcbida1nentc con1probados 1ned1ante pruebas psicopedagógicas 

El objetivo de los Grupos Integrados en esta estrategia global fue no desalentar !a pern1anenc1a 
colar debido al fracaso temprano producido por reprobación entre el prunero y segundo grados 

Los Centros Psicopedagógicos, eran 1nst1tuc1oncs en las cuales 1nacstros espcc1alizados, 
:1cólogos, n1éd1cos especialistas y trabajadores sociales, laboraban en eqtiipo. realizando detección. 
agnóstico 1nd1VIdual y tratatniento 1nult1d1sc1p!inano de los proble1nas de aprendizaje de los n1i1os 

Los niños que presentaban dificultades de aprendizaje entre segundo y sexto grados y que 
gresaban a los c:entros Ps1copcdagóg1cos asistían do:. o trc:. vecc5 poi scn1.:u1,1. nu<:.'nH<L') cont111uabai1 
1st1endo nonnalrncnte a la escuela con1Lln en otro turno 

Por últ1n10 cabe señalar que la expansión de !a educación especia! se vio duplicada en este 
~nodo (1978 ~ 1982) La visión de eficiencia de la pla11l!.1c1ón educ.1t1va de L'Sie tipo favon:ció dicho 
ccin11entu So!a111enrc lo'> (.~rupo:, Integrados llcgaion .1 conslltu1r d "iO'Yti dd suh'>l'>IL'Dl.1 ck l'.duc:ic1on 

;pcc1:1l Y, en el csqw.::111:1 ÜL' co:,10/bcncfíc10, 1c~pci:.:to a b rcbc1lin 111,1cstiu alu1n110 lo'-> grupos 
1cg1adoc; sopo11:ihan g!ohahnL'n!e la 11.1d1l'1lH1 alto ro<-:to dd 1c~to tk lo..., ~Cl\1c1u'-> tk• 1:duc.1nún 

;pci..:1,1!, ya que !:1rcL11.:1ón111.1,•st1n-.tlu1nnti dd ic:-.t¡i dL' l:i•, 111od.1l1d,1dl'.., (k .1\L'lll'l(lll c.'1.1111u-:lhi n1e1H11 

.,,,.,,,;,,., ,,.,,,.¡ ,•,,,"'''' i''''• '¡, ",,'' 
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de Grupos Integrados. Esta estrategia de planeac1ón pern11tió que tainb1én crecieran e! resto de los 
rvicios, ya que, como se exphcó, el costo global se absorbía a través de los Grupos Integrados. 

"El programa de Grupos Integrados logró desarrollar, bajo un proceduniento ps1copedagógico 
: corte constructivista, una Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita ( 1980-1981) y otra 
t.ra la iniciación a las matemái1cas. Dicha propuesta trascendió los límites del programa y fue de una 
1portanc1a estratégica para la educación pnmana regular, ya que s1fVIÓ de plataforma para lo que 
:spués se constituyó en e! proyecto Implantación de la Propuesta de Aprendizaje de la Lengua Escrita 
P ALE) , Propuesta de Aprendizaje de la Lengua Escrita (P ALE) y Propuesta de Aprendizaje de la· 
~ngua Escrita y la Matemática (P ALEM). Incluso se puede afinnar que dicha trascendencia influyó en 
; guías para el maestro en la Reforma Curricular de la Educación Básica ( l 992-1993 )" 22 

Asimismo, se adelanto al enfoque de los actuales libros de texto de Español y Matemáticas de 
iucación Básica 

Cuando se traslada la estrategia didáctica de Grupos Integrados de Educación Especial a un 
eciente número de grupos regulares de educac16n pnni.ana (PALEM), los grupos integrados 
1!V1eron a la proporción inicial del 26% del total de los serv1c1os de educación especial 

Como hasta ahora ha sido descnto, es necesano no considerar !a educación especial como una 
1presa educativa al n1argen de su propia soctedad, stno u1ni.ersa dentro de la nusn1a.. valorando a 
iién la necesita con10 una persona que tiene derechos y obligac1oncs socrn.lcs iguales que cualquier 
ro indiVIduo 

E. INNOVACIÓN Y CAMBIO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

En el 1ncs de 1nayo de I 992 se 1n1ció d 1 eordcna1n1ento de !a Sccrt!tana de Educación Pública 
n el propósito de elevar la caliJad de !os servicio~ educativos de la nación La profunda 
u1sfonnacl6n de la educación básica que se ha gestado en el país a partn del Acuerdo Nacional par~l 
Modcn11zación de la Educación Bisica, la 111od1ficac1ón dd artículo 3º constitucional y la Ley 
~neral de la Educación ofrece, tan1bién para la Educación Especial_ una gran oportunidad de 
1ovac16n y cambio 

Pcn111tc tcnninar con un s1stcn1a paralt!lo de educación, que adl!n1ás de sc1 ét1ca1ncntl! 
1ccptable. r"esu!ta inadecuado para. la nueva concepción de calidad educ:1uv,1, e mviable paia dai 
bcrtura a la dc(nanda de la pobl3c1ón con necesidades cduc::it1vas espcciak:s En ollas palabras, la 
ucac1ón especial se cutnpk C/..)!\ el in1pcrat1vo de s.cr considerada una ff\()dalid:id de la l!ducaclón 
sica y ab:u1donar su condición scgrcgadora de nivul especia! 

1 l:iy que loni:u l'!l CUL'llla quL' !:i:-. 1n:.t11l1C1rn1cs de cduc:1uó11 C'>Pl'n.d '>urgtL'ron con Lb 
;11tUCHlncs p1n11L'1.1s de cducac1ún public.1 cr1 L'I p:u->, ...,u t1:1d1c1un L':-. cet1!L'll.111:1 1:1 s1->te1na de 
u-::1r1on t''>pc.·c1.tl '-C li.i \'c.·ntdti l'lln,ulid.tnd(\ t 0111p >:·:tL·111:1 p.u.ikiL~. :1 ll' !.II "·º (k 121 ,\iHl\, por lo qul· 
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1 ser considerada una tnodalidad de educación básica requiere de un progran1a 1nst1tuc1onal que 
ermita las equivalencias por niveles La educación especial no debe quedar marginada de los critenos 
lobales de calidad educativa 

La concepción actual de calidad educativa en lo que se refiere a relevancia, cobertura, eficiencia 
equidad permite meJorar el seMc10 público de educación, bajo el criteno básico de ningún concepto 
e exclusión género, etnia, territorio, clase social, necesidades edu-cativas especiales, etcétera 

No se trata de cancelar los servicios de educación especial e incorporar automáticamente a la 
::>b!ación con necesidades a los centros regulares. Sino, n1ás bien, establecer una gama de opciones 
raduales de integración para que una escuela de calidad para todos cu111pla con el derecho que tienen 
is alumnos con requenmientos de educación especial, teniendo así el acceso ffrestricto a ambientes 
)rmalizados de educación Bajo un programa de seguimiento y apoyo, tanto al alumno, a !os padres, al 
taestro que los recibe en aula, coino al propio centro escolar 

El programa de integración deberá estar concebido como un progran1a de desarrollo 
.shtuc1onal y con10 un espacio para ofrecer calidad educativa a todos los educados en edad escolar, 
)n o sin discapacidades en su desarrol!o Logrando, de este niodo, los grados de excelencia educativa 
1ra todos !os alumnos, sin excepción alguna 

La federalización de los servicios educativos, 1nc!u1dos los de educación especial, así con10 el 
·ordenanuento de los 1nis1nos en e! Distrito Federal, pcnnlt~ accrcaz !as soluciones al lugar donde se 
~neran los problen1as Esta consideración es in1portru1tc para ir resolviendo, de nuu1era concreta e 
dividua!, los co1nplcJOS problc1nas que exige la intcg1ación 

Es central cons1der<lr que la 1ntegrac1ón educativa del su¡cto con necesidades especiales 
:quería de una ley no d1scnn11natona Para ello. ci ,1 f'und:11ncnta! que se n1odtficara b Ley Federa! de 

Educación para pen111t1r cobertura k:g;il a las esuatcg1a<:; de integración educativa (ca111b1a de ley 
deral a ley genc1 al en JUnio de 1991) Esto queda plenaincnte satisfecho, entre otros, por e! artículo 41 
,te a la letra dice 

"La educación especial est:'i destinada a 1ndiv1duos con discapacidades uansitonas o dcfin1!lvas 
:í con10 ra1a aquellos con aptitudes sobresalientes P1ocurar~1 atender a Jo-; cduc;u1do5 de 1nru1c1a 
lccuada a <;u-; propi<1s condicione~. con equidad soci.'.ll 

rrat~Uidnse de n1enorcs de edad con discapacidad, esta educación prop1c1;ll ú su 1ntegr ac1on a los 
m1tc!es de educación b:ísica regular P:1ra qu1(..'nes no log1en esta 1nteg1ac1ón, esta educación rrocurara 
sat1sfacc1ó11 de necesidades b:lsic;L'> de aprendizaje p:ua la :nitónon1a convivencia soci.1! y pioductiva 

Esta t!ducación incluye a los pad1cs o tu!otl'S. así COllH) ta111b1L~ll a los n1:1c-.tro-; y personal de 
cu'-·!;¡.., d'-' t!ducación h;'1s1c;i Jl'['.t1L1r p:ua qtil' 111tl'~',f'L'!l ,1 lo-; :d11rnnns con 1H:cc-;1d,1tk'> educa!1v:i.-.. 
pcc1ak•s" ·" 
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La 1ntegrac1ón escolar es fundainenta! para la integración social del sujeto con necesidades 
~spec1aies, sin embargo, \a 1ntegrac1ón social de este sujeto debe forn1ar parte de un programa \ntegral 
1ue trascienda los aspectos escolares Se debe pro1nover la integración en los áinb1tos de salud. 
~ducac1ón, recreación y cultura, sin descuidar el laboral Para e!!o, es 1nd1spensable que se unplante una 
~fect1va concertación intersectonal 

Está demostrado que los centros escolares que logren caltdad educativa son aquellos que 
esuelven sus problemas bajo una gestión colegiada y part1cipat1va a través de los conseJOS escolares 
-Jo hay duda que la integración de alumnos con necesidades especiales constituye un con1pron11so 
Jrofes1onal al lado de las famihas de los niños con y sin discapacidad, en dichos centros, esto tendrá 
nayor posibilidad una vez que sean instalados los Consejos Escolares de Part1c1pac1ón Social Por ello, 
:s de fundamental 1mportanc1a 1n1ciar una fuerte in1ciattva de integración simultánea a la 1nstalac1ón de 
os Consejos de Participación Social 

En lo que se refiere a la formación y actualización del n1ag1steno. es 1n1portante que sean 
nclu1dos aspectos básicos sobre la atención a la necesidades educativas especiales con el nuevo 
mfoque de integración, tanto en las escuelas Norn1a!es de Especialización con10 en todas las 
nstituc1ones formadoras de docentes para la educación básica 

F. SITUACIÓN ACTUAL 

La Educación Especial representa para e! sector educativo un factor de Justicia social que pone 
:nfas1s en el reto de 1n1pulsar la 1ntegrac1ón escolar de los rnenon.-:s con discapacidad, con10 se 
ncnciona en el 1nc1so antcnor, dicho acuerdo profundiza y puntualiza la Iet!Structuración del Srstcrna 
~ducat1vo Nacional con el propósito central de eleva1 la calidad de los servicios educativo~ que se 
,f1t!cCn En 1993 se proinulga la Ley Gener.d de Educación, y su Articulo 41 da cspcc1al énfr1s1s en la 
,bltgac16n dd Estado para atende1 a las personas con necesidades cduca!lvas cspecwlcs. procurando su 
1tcgración educativa 

Durante el proet~so de íntegrac1ón a la educación rc_i;ular se pretende atcndc1 a un n1ayor 
úincro de nulos con discapacidad en !as escudas de educación básica 

Uno de los retos p::i.ra 1ncrcn1cntar !a atención a la dt!inanda de los n1r.:noies con dlscapac1da.d 
ra conocer cu;:wtos n11los en e:::.a situdCÍÓn habia en d p.1ís, qué d1scapac1dades teman y dondL' vivían 
ara ello se llevó a cabo el pruner icg1stro de rnenore..:: con d1'>capac1dad en las e:.cueLI" de educación 
~1S1ca del pai;;, \!n el Marco del Progran1a Nacional para el B1enl.!star y la lnco1po1ac1ón al l)l·s.1r1ollo 
l.! las Personas con D1scapac1d:1d Eo;;tl.! 1cg1stro dio pie a un d!!L~Clor10 que 1d~nt1fic:-iba v ub1.:::1ha a los 

1cno1es con discapacidad. pi.!nn1t1e11do conocei la 1n:i.~n11ud del problcrn:1 y generando e-.,11:1!L'¿_',1:1s 

Juca!Ív:l:> (jllC dicton reS 1)lJCSt:b a l,t:, 11CCL'~ld:1de:. c-..pcciiil'aS de l''>!;t poblac1tH1 J"rnn;u1dtJ Ct)lllll plln!O 

~ p.u11d.1 lo:. resultado:. de r1.·¿;1s!Jo ::.c IL'(lncnt:uon lo,.., scr\'ICH.lc> cduc;1t1vo-;, 1n1puls:111d<\ l,t 111k'<~.r:tch)rl 

:.: lo:. rnenorcs :1 lae..::cud:1 rc~'.ular L'!l ),1-., dd"L"IL"ll\L'" ni\·dc·, de: tedt1(,1(1Ón b:1:.1c.1 
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A nivel nacional la Const1tuc1ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga al Estado a 
;arantizar el derecho a todo ind1VJduo a rec1b1r educación, esta prenusa se vio ennquecida con la 
'1odificación del artículo 3° const1tuc1onal en mayo de 1993, y !a Ley Federal de Educación fue 
ubstituida por la Ley General de Educación en junio del 1n1s1no año 

Mediante lo anterior se preserva la obligación del Estado a unpartir educación laica y gratuita, 
e amplía la obligatoriedad a la educación secundaria, así como la educación preescolar para quien la 
olicite; considerando entonces a la educación básica integrada por los niveles de educación preescolar, 
nmaria y secundaria y por las modalidades de educación in1c1al, especial y de adultos; para todos los 
ab1tantes del país. 

Por otra parte en la Ley General de Educación se reglamenta de inanera amplia acerca de !a 
quidad educativa, de la part1cípación social, reconociendo el pape! protagónico y profesional del 
1ag1steno en las innovaciones educativas 

Para el caso específico de la educación especial, la política educativa nacional definida, 
~presentó una gran oportunidad de innovación y can1bio, ya que por primera vez en su h1stona se le da 
~conocimiento legal de su existencia, así como W1a defin¡ción y onentación 

La atención educativa a la diversidad de !a población tiene su func1ona1111ento en d imperativo 
)rídico de la equidad La Ley Gent::ral es un ordcnatn1entu que explícita la no exclusión de 
oblaciones o individuos, sobre lo que se p!as111a !a ca!idad educauva del s1stcrna educativo nacional 

''En el P1ogran1a de Desarrollo Educativo 1995-2000 ha quedado plasn1ado el p1oceso gradual 
ue <unptía libertades educativas con un criteiio educativo de 1ust1c1a, logrando ultegrar con Cx1to al 
ien co111ún de !a educación básica a los 1nenorl.!S con d1:-,capac1dad, coino se especifica en e[ apartado 
e la educación básica, estrategias y acciones en favor de la equidad" 1 ~ 

As1n1is1110 la actual adn1!nist1ac1ó11 del gobierno ha planteado diveisos prograinas de políticas 
~b!tcas paia la atención a !a desigualdad de oportunidades educativas de la población y para la 
tegrac1ón educativa de los alunu1os con ncces1dadr.!s educ::i.!lvas cspcciales de los alun1nos con o sin 
scapac1dad, considerando cond1c1ón indispensable pa1 a lograr su 1ntcg,rac1ón a \a soc1cd:.1<l, el 
'On1over la participación de n1a.nera integral en áreas de salud. i::duc.1c1ón. cultu1a, dcpo1tes, 
:creación y campo laboral, i<v.:Ón por la cual se ha 1n1p!antado a nivel nacional una coord1nac1ón 
tersecton.:tl concretada en el Progr:una Nacional para el Bienestar y la Incorpor~1c1ón ,1] Desarrollo de 
s Personas cOn Discapacidad (DIF 1995) 

Así L1 rcfonnulación de! Piog1a111a Nacion,11 di.; Acción en Favo1 de l:t lnL1nc1:1 1995-2000, 
H1st1tuye una pieza fund;ln1ental. .1 11 avé::; de !.1 cual ::-.e busca que 1:in10 Jo::-. nif10-> rlh'\'.tcano.-. con10 la<; 
UJr.'.re.,:, ~n ~dad 11..•produc\1va, cucnti:.11 con 111..::¡01 e'> ..:sp..::ctal1\1as y 11\1..'.Jl.ll '<..'.$ C\~11d1e1011<..~S di.! h1c11i.::sta1 

··¡:j P1u.P.1:1Jna N.icinn.d dl' Al'CH)ll bu:-.l':1 111L1d11 L'!l ,1q11l·IL1-> tu11d1lalllt''> que afr'ct:111 la:-. 

1->1h1htb1k'> dl' dc~;11H1\lo dl' lu'; 1111-1~'';, p1ll ll1 que )1.1 dcfirndo \,lJJ,b LH\ .1'> 1l!tl·11t.11Lh .1 lll','l\lLll lo-. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉX!CO 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

COLEGIO DE PEDAGOGÍA 

tveles de educación, salud y saneamiento básico, así como de atención a n1enores en circunstancias 
5pecialmente dific1les. Para lograr este objetivo, todas las instituciones que participan en la com1s1ón 
acional de acción en favor de la 1nf311cia ( e! sector salud, educación in1c1al. preescolar, prnnana y 
;peclal, el de la presldencia y el sistema de desarrollo integral de la famtl1a), se han propuesto 
~doblar esfuerzos y trabajar conjuntamente para garantizar una política coordinada y eficaz" 25 

Para dar cumpl11n1ento a los preceptos establecidos en los documentos que norman nuestra 
olítica nacional, la Dirección de Educación Especial elaboró el Proyecto Genera! para la Educación 
special en México, en marzo de 1993, los puntos esenciales de su contenido se destacan a 
Jntinuación· 

- Terminar con un Sistema de Educación Paralelo, que además de ser éticamente inaceptable. 
1adecuado para posibilitar las condiciones de operar bajo la nueva concepción de calidad educativa y 
recurar una mayor cobertura a la población con necesidades educativas especiales 

- Considerar a la educación especial como una MODALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
,ÁSICA, que requiere de un programa institucional que permite las equ1va!encias por los niveles 
jucativos de educación preescolar, pnn1aria y secundana, abandonando así su condición segregadora 

- Asumir los criterios de la CONCEPClON ACTUAL DE CALIDAD EDUCATIVA, en lo 
ue se refiere a relevancia, cobertura, eficiencia y equidad, ofrecer Ja atención a la denurnda. baJO el 
íiteno básico de ningún tipo de exclusión, género. etnia, tcrntono, clase social, necesidades educativas 
:;peciales, etcétera. 

- Establecer una GAMA DE OPCIONES GRADUALES DE INTEGRACIÓN, para que en 
na "escuela de calídad para todos" se cun1p!a con en el derecho de estos alun1nos al acceso su1 
:stricción a los ambientes más nonna!izados posibles, ba_¡o progranulS de apoyo y segui1nicnto tanto 
ara los alumnos, maestros y padres de fa111i!ia Es unportante seüalar que no se ti ata de cancelar los 
~rvicios de educación especial, incorporando de 1nancra auton1át1ca a la poblacion con necesidades 
Jucativas especiales a las escuelas de educación regular. 

En el propósito general de reordenar una educación básica para la divl.!rs1dad, está la necesidad 
! que los servicios de educación especial dejarán de ser un s1stc1na paralelo La lntcgrac16n Educativa 
;tá atendida con10 parte de la Educación B5.s1ca, con1part1cndo e! 1n1sn10 currículo. an1pliado y 
:!Xzblc 

La integración educativa fonna parte substanci.:1! de las libertades b:'1s1cas para acceder al bien 
nnún dd currículo básico La edLJcación icgular y la escuda especia! fo11n:.u1 pa1 te de la diversidad de 
Educación I3ás1ca Para un n1en0r c011 chscapac1dad, clrcul~u llbrl.!n1ctuc entre una y otra escuela debe 
~pende1 sólo de b circunstancia del é>..ito que pueda tener p.ua acccdci al cu11ículo. en las 1nc,1orc.:; 
¡nd1c1ones posible:::. que le sean ufiecitbs en cad.1 espacio cscoLu La.'> pu~1bd1d:idcs pr .1ct11..as de 
:cc~o ;il currículo en un,1 c:-.cucb IL'~:ul.u, p;ua u11 n1cnor con d1~c1p.1r1LL1d. L'.'> lo que .'>C cnticndc poi 
tcgr.1c1ón cscol.:ir 

¡¡,,.¡ p l \ 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

COLEGIO DE PEDAGOGÍA 

- Operar bajo el MODELO EDUCATIVO, dentro de los antecedentes que dan ongen a la 
~onentac1ón de los servicios de educación especial. Es unportante destacar con10 han evoluc1onado los 
iodelos de atención desde el asistencial, posteriorn1ente el terapéutico y finalmente el educativo Los 
es rnodelos en realidad subexisten en educación especia!, sin e1nbargo cozno metas a 1nedrano. corto y 
Lrgo plazo, se han ido definiendo los ámbitos de acción y responsab1hdad de !os diversos sectores 
tvolucrados en la atención de las personas con d1scapac1dad 

- Como se hizo referencia en el mismo año ( 1993) en que fue planteado el Proyecto General de 
ducación Especial en México se 1nod1ficó el artículo 3º constitucional y se pro1nulgó la Ley General 
~Educación, lo cual dio un soporte Jurídico fundan1ental a! proyecto 

- En el contexto de la transformación del Sistema Educativo Nacional y con base en el sustento 
:gal, filosófico y técnico del proyecto general, en el D1stnto Federal se inicio un proceso importante 
ara !a reorientación de! funcionamiento operativo de los servicios de Educación Especial, Jos cuales se 
:m transforn1ado de manera s1gn1ficativa tanto en su estructura coino en Ja oferta educativa que bnnda.n 
la población con Necesidades Educativas Especiales. En el cuadro siguiente se plantean los sisten1as 
ltenores y los actuales, así mismo se especifica e\ orden cronológ1co en que se han desarrollado las 
rinc1pales acciones para Ja reorientac1ón 

REORJENTAOON OPERA 71VA DE LOS SERVICIOS /!E El!UCAC/ON ESPECIAL 

ESQUEMA ANTERIOR 

CENTRO OE ORIENTACIÓN 
EVALUACIÓN Y CANALIZACIÓN 

UNIDAD DE GRUPOS INTEGRADOS 
AyB 

CENTRO DE OR!ENTAC/ÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
CENTRO PSICOPEOAGÓGICO 
UNIDAD DE ATENCIÓN A 
CAPACJD/\DES SOBRCSAL!ENTES. 

CENTRO DE INTERVENCIÓN TEMPRANA 
ESCUEU\ DE EDUCACIÓN ESPEC!AL 
CENTRO DE CAPACITACÓN DE EDUCACIÓN 
CSPF.CIAI_ 

ESQUEMA ACTUAL 

UNIDAD DE ORIENTACIÓN AL PÚBLICO 

UNIDAD OE SERVICIO DE APOYO A LA 
EDUCACION REGULAR 

CENTRO DE /\7ENCIÓN MÚLTIPLE 
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G. SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 

CICLO ESCOLAR 1993-1994. 

Considerando la iinportancta de la estructura operattva de la Direcctón de Educactón Especial 
la gestión para favorecer la 1ntegrac1ón educativa, se 1nic1ó el Fortalec1miento de la Fllll.c1ón de la 

1pervisión Escolar, desarrollando talleres de actualizac1ón y preparación para el cambio de estructura, 
conformaron equipos de supeMsión, adscnbiendo y fusionando las funciones técrüco-operat1vas y 
m1nistrat1vas a 1a instancia de la supervisión co1no cuerpos colegiados 

Se realizaron talleres de actualización y preparación con el persona! directivo de los centros de 
.bajo para la 1mplantación de !os proyectos escolares. Con10 una de las 1nnovac1ones n1ás 
;nificarivas que representaron el asu1n1r la integración educativa a fin de ofrecer los apoyos necesanos 
ra pos1bilitarla así como para darle seguimiento, a través de la participación colegiada de todos los 
egrantes de los servicios educativos, fortaleciendo a su vez la figura de sus d1rect1vos como líderes 
:n¡cos responsables del proyecto educativo 

Debido a los mínimos resultados que se obtuvieron de los Centros de Onentación para la 
egración Educativa (COIE), los cuales funcionaron como un co1n1té de especialistas que canalizaba y 
ba segui1n1ento a la población que era integrada a !a escuela regular, no estando directa1nente 
1o!ucrados con la gestión de todas las 1nst¡mc1as, :se decidió reurit:ntar con1p!t:tan1ente su 

1cionamiento, dejando la responsabilidad del seguuniento de !os casos a las zonas de supervisión así 
mo a las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), que 1nic1aban su 
1cionain1ento, considerando su presencia e incidencia dJrecta dentro de las escuel<lS regulares 

CICLO ESCOLAR 1994-1995. 

C.onsiderando las ncces1dades de actualización de los docentes y directivos de los servicios 
ucativos plasn1ados en los proyectos escolares y conccnti adas en Jos proyectos zonales, J.SÍ con10 e! 
trco de referencia, la conceptualización de !as necesidades educativas especiales, e! curriculuin de 
L1cación básica y el proyecto genera! de educación especial en México, Se realizaron en el Distrito 
dcra!, por cada una de las 41 zonas de supervisión y !as seio; coord1nac1ones regionales de operación 
!as que se subdividieron cursos-tal!c1 para !a inducción y piep~uación di.: todo d pcr:;;onal que 

rt1c1paba en los Grupos Integrados A, Gi upos Especiales en Escuelas Regulares (Grupos B ), 
ntros Ps1copcdagog1cos. Unidades de Atención a Niños con Aptitudes y Capacidades Sobresalientes 
AS) y de ros Centros de Orientación, Evaluación y Canalización ( COEC), con b. finalidad de 
cntar d¡chos servicios a Unidades de Scrv1c10 de Apoyo a \a Educ-,\ción Rcgu\a1 ( USAER ), de los 
:tk:s se presenta su dcfin1c1ón, propósJtoS, csttatcgias y accione"> así coino csrructur~ organ17;;:1c1ona! 
d tercer c,1pítulo 

í)1ch:i t1;1nsfón11:ic1ón de rcrur'-.os hun1anos y t~cnico.'.>. p:Hliculairncnte de ~zupos Integrados A 
~. rt.::prc.:;r.::nto un ">1gn1fic:111vo 1ncrc1ncn10 l'n b ~xpan..,1ún dl' l,1 U~AER Aunque la 111avu1ía del 
·slin.tl ad'\Crtln :t lns (\•nrros dl· ()riL·n1:1c1ón Fv.1luacH.\n y (':111ai1,'.1c1011. ¡i:1-..uon ;1 fu11n:u p:111i.: de b 
,J\ER, se ClHl:--t•rvo un.1 n11n1111:l L"..:!r11cttn .1 d~· p~·1 ... on.tl p.u .t t.'('Ilt111u.u of1 ::~·1·.:nJo -:! :.ci" 1c10 .~ ti,\\ l"> 

Lis l 1ntd.tdcs de()¡ !L'nt.te!üll .il 1iuhl1co ( l .'()P) uin 1.1b¡e!tl de br 11HL11 tli lt.'!11.l~ l(li> .1 lo, padtL'..:; ¡Je 
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m1ha, 111aestros y cualquier persona que solicite servicios de educa.ción espec1aL considerando las 
1ciones de atención para los alumnos y denvándolos a los servicios coi respondientes. de acuerdo a los 
querimientos de la población 

CICLO ESCOLAR 1995-1996 

La integración escolar no subordina la integración educativa al currícu~o básico, y se 
cionaliza, con base a las 1neJores condiciones, la opción de la escuela regular de servicio escolanzado 
~educación especial Es por ello que a partir de este ciclo, eliminando el currículo prrralelo, se adopto 
curriculo de educación básica en todos los servicios escolarizados de educación especia! 

Siguiendo una estrategia semejante para !a inducción del personal de USAER, en cada zona de 
pervis1ón se diseñaron y desarrollaron los cursos-taller necesarios para la preparación y actuahzac1ón 
·!personal de Escuelas de Educación Especial (E E E.), Centros de Intervención Teinprana ( C LT.), 
Centros de Capacitación de Educación Especial (CECA.DE E), particularn1ente en el 

1noc11niento y manejo del curricu!o de educación básica así con10 para las adecuaciones curnculares 
·cesarias. 

Considerando los aspectos básicos de! proyecto general, preponderando el n1odelo educativo a 
1erar en los servicios de educación especial, se reorientaron los Centros Psicopcdegógicos ( CPP ) a 
SAER. de este 1nodo dichos serv1cios pasan de! n1oddo clínico o te1ap¿ut1co que centraba al ahunno 
n10 paciente y lo hacia responsable directo de su Cx1to o fraca .. <;O escolar al rnode!o educativo, 
:::oneciendo que las dificultades de los alu111nos y sus necesidades educativas cspccialcs son relativas 
dependen del nivel de aprendizaje. de! contexto escolar, de !a con1un1dad escola1, y de los recursos 
>poniblt!s. 

De los servicios escolarizados de educación especial, escuelas, centros de in1ervc1c1ón y centros 
capacitación, que atendiru1 a Ja población por iu c:i.s, de ddic1cncia 1ncntal, ceguera, neuron101orcs, 

rdera, se reorientaron a los Centros de Atención Múltiple ( C:AM ), con e! propósito fundan1cntal de 
1e puedan acceder alu1nnos con cualquier tipo de discapacidad o nccesidadcs educativas cspecialcs. 
c no logren acceder a! curriculun1 o integrarse a Cl.!ntros educativos 1egu!ares 

Se elinuna la ce111ficac1ón de estudios especiales, considerando que todos !o:-. a[u1nnos esta.n 
cgrados al currículo de educacion basica, ya sea en scrv1c1os cspcc1::il1zados dc educación especial o 
centros. educativos regulares. 

Si.! rcoricntJ el currículo de Jo::, 5crvic1os de C<1pac1tac1ón y f'onnacion para l'I traba.JO, ck tallt!rcs 
oficio~ a una c~iruct~1ra n'oduku po1 co1npc\cnc1a;) \abo1a\es, aun~\do a \a apcliura pa1;\ \a ni,,tncul·,\ a 

:1lllplcs d1sc:ipac1d::idc<; en el :i1c:1 de capac!lación de lo.;: Cc1111o'i de AtencJt111 iv1ul11pk• 

En los Centros de Capacll.K!Ón para el T1ab:IJO !11du':>l!1al ( CECATIS ), '>C i.: .... tan a!t:nd1cndu 
Jéllt'S con d1sc:lp,1c1cbd por lo qul: l;i dn ccc1Dn de educ:1c1nn t''>Jh.::c1;il y l.1 d11 vccH'111 ~~L'llL'r :d dL' CL'lltro:.; 

ra l;i f\.1rn1J.c1ón pa1:1 L'I u.dl,\J(I ,1c11c11.!.u1 ;:nl,tho1;11 C'>!1cd1.1111c11lt' t'll l.1'> .1CL1,111:: .... que u¡1H1111'1t~l1 

taL'-:1·:r1ci(' b.1r:t,·~.~r.1i:1un ,]: 1,\.; í):: ,,),1,:, .1 L}- ''-'illH1, i--·::dl.u," .. .\.,1 ,,i11tll ,-'. 11t~,·:c·, 1 111b,1) ,\;,-

"! 
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)enenctas y facilidades de su infraestructura para el beneficio de toda la población atendida en los 
v1c1os escolarizados de educación especial, recibiendo los apoyos y asesoría necesarios para 
ldyuvar en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

H. NUEVA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN. 

El cambio en el enfoque de la integración del sujeto con necesidades educativas especiales 
1s1ste en no hacer de la integración un objetivo, sino un 111edio estratégico para lograr educación 
;ica de calidad para todos, sin exclusión. Esto es, la integración pasa de un objetivo pedagógico a una 
rategia metodológica para un objetivo ético· La equidad· en la calidad de la educación básica 

El proyecto de integración debe contar con dos acciones sunultáneas La escolar y la social El 
delo de atención educativo debe orientarse hacia una transición ordenada 

La estrategia de integración para los sujetos con n.e e requiere de una acción integral. En salud, 
reac1ón y deporte, educación y asuntos labora!es. De otro n1odo, drficiln1ente es posible una 
onomía como ciudadanos productivos con todos !os derechos y obligaciones ante la sociedad y el 
ido 

Otros países han creado organ1sn1os para coordinar esfuerzos públicos y pnvados para las 
sanas con discapacidad Algunos, lo han realizado desde á1nbitos de desarrollo social con10 España, 
iezuela, en Argentina se estableció un conSCJO presidencia! para conjuntar csfue1zos 1nterscctonales. 

En México, adcinás de co1npro1ncter una educación básica para las personas con discapacidad 
~!artículo 41 de la actual Ley General de Educación, recicnte111ente se h;u1 ad1c1onado al artículo 33 
la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas de la Federación, el que sc;u1 consideradas la eli111inac1ón 
barreras arquitectónicas en todos los edificios públicos y pnvados así con10 calles y banquetas, el 
~ro y todos los funb1tos de concurrencia de pcrson<lS 

Esto, obvian1ente abarca escuelas regulares a !as que acuden pi.!isonas con discapacidad 
nbién hay entidades de b República donde los congresos de Jos estados han incorporado 1111c1at1vas 
~ste n11s1no sentido, tanto en e! aspecto social con10 escolar 

Es 1mportmtc conside1a1 qut! la integración de c.uúcte1 cstr<1.tégico de los ~UJClos con 
uerin11cntos especiales es la escolar y, aunque no dcbl.! rl.!ducirsc a cl!a, deben ::;irar en torno suyo !os 
1ús á1nb1toS de integración 

La integración escolar cob1ó nueva diincnsion en educación c:-;¡n::ci,t! de AnH!11ca Latina y d 
ibc, !ul.!go dt! S:1lam.:u1ca 1994 (EspaC1a). Ri.!oidt!narla a p.utn de i.:-.tc aconlt!c1nl!cn!u histúiico, de 
tiarsc en la discapacidad o enfocar !:ts necesidades educa!ivas espci.::ialcs dt: los a!unu10::; y su 
~faccion en los centros educativos tL'gula1cs, 110 l.!St:'1 siendo t:trl'.l f:icil par.1 el conctuso tk los 
~1nas educativo'> 

~ 1 i 
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ntegrac1ón Escolar, partiendo de diferentes instancias estratégicas de su sector educativo 

Ante los nuevos retos del Acuerdo Nacional para la Modem1zac1ón de la Educación Bástca, 
luido el anexo sobre ios consejos de participación soc1ai, e! í 2 de mayo de l 993, los cambios al 
culo 3º Constitucional y la actual Ley General de Educación, más que una nueva política de 
1cac1ón especial, se requiere incorporar !a educación especia! a la actual política de educación bá~1ca 
~se anexo) 

Así vemos cómo el fin de la integración, es un principio ético, encaminado a reconocer el 
.·echo que tienen los individuos para gozar de todos !os beneficios que una sociedad ofrece y 
~más de ser tratado como persona, no ha sido nuevo, lo que ha variado para llevarla a cabo son 
. medios o instrumentos utilizados para lograrlo 

Específicamente en el ámbito educativo, educación especial ha sido e! medio para integrar 
os sujetos que por diversas causas (1narginación, discapacidad física o mental, etcétera), se han 
:to privados del derecho a la educación Coino ejemplo, basta hacer una revisión de !os 
erentes proyectos que ha !!evado a cabo la Dirección de Educación Especial, Clínica de 
tola!ia por cooperación, Grupos Integrados, Centros Psicopedagógicos y Escuelas de 
lucación Especial 

Actuahnente y debido a todo un moviiniento gestado en e! a111bito internacional 
INESCO 1983), se pron1ueven tres pnncipios que han dado un planteanúento sobre los medios 
ra llevar a cabo la integración educativa. Escuela para todos, Atención a la diversidad e 
tegración los cuales se pretende sean de calidad Considerando estas preinisas de política 
ucativa internacional y con la revisión del S1ste1na EdL1cativo Nacional, se ha redefinido la 
J!ítica educativa en nuestro país para unpulsar las acciones tendientes a la reestructuración del 
opio sistcrna 

Ante esta situación Educación Especial se vio obligada a dar un giro en !a instrumentación 
: esos fines para lo cual, in1p!e1ncntó instancias operativas enca1ninadas a fortalecer el principio 
: integración adoptando concepciones innovadoras sobre !as necesidades educativas especiales 
:ndo!c un n1atiz de atención a la diversidad 

Una de !as instancias claves para !a instrun1cntación de !a rcoricntación educativa ha sido la 
mdad de Scrv1c1os de Apoyo a la Educac10n IZegular (lJSA.ER.), desde la cual se pretende apoyar 
la escuela en la atención a !os a!u111nos con necesidades educativas e:spccia!cs (ne e.), y se le 
:fine co1no " la instancia técnico-operativa y :.\dnunistrativa de la educación especial que se crea 
.ra fitvorcccr !os apoyos teóricos y ad1n1nistrativ0s en td atención de !os a!un1nos con necesidad 
:ucativa cspct:ial dentro del á111btto de l,1 escuela 1cgular, favoreciendo as1 L1 nHt.:gración de 
:::hos alun1nos y c!cvando !a calidad de la educaci,)n que r~aJi7;1 !;:i e"cud,1 1 ~gtda1" ·''' 

ll\ 1 '··-i-:c1\,,,i', ldu,h<"nl'1,hhc1 \<l''''Y'H•• \,,-.,_,, ''""''"• ' ) 1 \ ' '" L \: • J • J \ C~'. 1" 
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Los propósitos de la Unidad de Servicios de Apoyo a !a Educación Regular, son atender a 
: alumnos que presentan necesidades educativas especiales en e! á1nbito de su propia escuela, 
~sorar a los docentes -para el planteamiento de estrategias, acciones y inateriales didácticos que 
1orezcan el aprendizaje de la población escolar y elevando la calidad educativa, así co1no 
)pOrcionar orientaciones a Jos padres de fainilia de la coinunidad acerca de los apoyos que 
¡uieren los alumnos 

'"La USAER cuenta con un director, un equipo docente y un equipo paradocente, cuyo 
¡etivo es el de analizar la problemática que presentan los alu1nnos con necesidades educativas 
>eciales y establecer los programas de atenc1on pedagógica que sean necesanos 
)porcionando asesoría al personal docente y a los padres de fa1nilia, con relación a los apoyos y 
estrategias necesarias para que los educandos accedan a! curricu\uin básico."27 

Se pretende a partir de la conceptualización de una gestión colegiada que el persona! que 
egra la USAER, participe como un equipo de profesionales que al servicio de la educación 
;ica implanten acciones que inciden en la integración educativa y escolar de !os a!uinnos con 
~esidades educativas especiales con o sin discapacidad 

El equipo paradocente de la USAER, conforma un grupo 1nultiprofesional que con 
rategias propias de su disciplina de forn1ación, construyen fonnas de detección, intervención y 
tluac1ón de los a!u1nnos con necesidades educativas especiales, de acuerdo con los docentes de 
grupos de educación básica Esta manera de concebir a la educación que se brinda en la escuela 

1e ampltas repercusiones en la planeación, la adnün1stración, en el desarrollo de! proceso 
Jcativo, en el planteamiento curricular, en los fines educativos, en !os contenidos, ctcéte1 a. 

En el progran1a de desarrol!o educativo 1995-2000 se pone énfasis en que al educar se 
:tendc la transfonnación del ser hun1ano a través de lograr la equidad en el acceso de 
Jrtunidadcs educativas, asegurar que la educación pcrn1anczca ab1e11a para que generaciones 
uras alienten la participación de los agentes que intervienen en el proceso educativo 

1-\.nte este nuevo enfoque, la educación básica se rcc'>tructura y por lo consiguiente la 
1cación especial. En el aspecto legal, con la pro1nulgac1ón de la Ley (icncral de Educación 
)93) en su artículo 41 se reconoce la existencia de la Educación Especial, ..;e define su á1nbito 
acción y s~ participación dentro de la educación básica 

De igual n1anera, en el terreno teórico se cstú realizando una revisión pi~)funda de 
lCcptos tales con10: d conct!pto de educación bás1t.:a, el cur riculo, Lt gestión escolar, la atención 
1 diversidad y fa conceptualización di: las ncces1dadcs educativas cspcci<1il~s. conc('rtn que s1 
n. es referido a 1:-i educación especia! tiene signi!ii:ac1ón y tra"ccndenci;i pa1<1 l\ld() d "1stcn1a 
1cat1vo 

,.] i' ~ 
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A. ¿ QUÉ SON LAS NE{;ESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES '? 

Para la comprensión de este termino n e e., es necesario reto1nar !o que son los fines de la 
cación, los cuales deben ser los mismos para todos , independientemente de las ventajas o 
ventajas de los niños, estos fines son 

a) "Aumentar el conocimiento que el niño tiene del inundo así co1no sus propias 
responsabilidades en él. 

b) Proporcionarle toda la independencia y autosuficiencia de que sea capaz, enseñándole 
con este fin lo necesario para encontrar un trabajo y este en disposición de controlar y 
dirigir su propia vida "2s 

Evidentemente, los niños se encuentran con diferentes obstáculos en su ca1n1no hacia ese 
le fin: para algunos, incluso los obstáculos son tan enonnes, que !a distancia que recorrerán no 
L larga, sin embargo en ellos cualquier progreso es significativo 

Todos los niños requieren de ayuda para alcanzar los propósiros educativos, pues estos no 
alcanzan, ''espontánea1nente", por lo tanto se considera que todos los alun1nos tienen 
esidades educativas, pero ocurre que hay alumnos que por detcnninadas circun:>tancias tendrán 
esidadcs de ayudas especiales para alcanzar dichos propósitos es decir, tendrán necesidades 
cativas especiales (ne.e) que en ocasiones podrin sc1 transitorias (ne et) o que pueden ser 
nancntcs (n e.e.p) 

Necesidades educativas especiales transitonas. Estas necesidades sólo requieren de 
ición por un tiempo dcternunado para dar solución a la p1oblc1nática dd niño L::stas son. bajo 
1in1icnto escolar, problcn1as en1ocionales, problen1as conductualcs. p1oblcn1a-: de k:ngu.tjc 
:;]alias sustitución, alteración u on11sión de J0o.; foncn1as en .general, se de110111111an di:·da\1a) 

Necesidades educativas especiales pcrn1anentcs Estas necesidades 1 cquicrcn de atención 
nancntc ya que se presentan en niños que tienen disininucioncs visuales y auditivas, 
blcn1as neuro1notorcs, daño ccrehral, parálisis cerebral 1nn1ntd 

Estas necesidades educativas especiales pueden prc:-;c::ntar.;;c al i111c1 io1 de ln'.> '.>IS!cn1ao.; 
)\ucrados en la educación íos cuales son 

L'SCUEI ,/\ 

Proccst) l'11sci1<111za-aprc11dizaic Se l';.(plnrar:1 !a n1,1nc1~1 de :1p1ct1dl·1 de un ,\lu1n11n có1nn 
c1 a L1.-. al·t1vidadcs o t,u cas cscoL11 l·'.>, su 111ane1 a de al! unta1 v 1 c .... pt\lldl·1 <111lc Ítl:-. ( nntl·n1dns v 
:1c1tlrll.'.S en l,1-: que !l".;p\111dc !lll.'i\11 l n'\ 11Hl1t-.1do1l'\ p:11;1 b h11:-.qtil'd:1 (¡,. C'>t.1 111!(l1n1actt\ll Stltl 

,,,,,¡, \"{'•! J ' '"'" ¡ 1 ! <l\J; \, • •• ')· .. ,, ,•,,, ,¡,,, ' \J,'' . 
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- "Condiciones fisico- a1nb1entales en las que trabaja con 1nayor con1od1dad 
- Respuestas y preferencias ante el trabajo en grupo, trabajo en equipo o el trabajo 

indivtdual 
- Asignaturas, contentdos y actividades en las que 1nuestra rnayor interés; n1ayor 

participación o mayor dificultad 
- Materiales didácticos que favorecen, entorpecen o 1not1van su aprendizaje 
- Estrategias que el alumno utiliza para aprender y las fonnas que emplea para 

resolver !os problemas que le plantea el 111aestro en el salón de clases "
29 

Competencia Curricular· Se investigará en qué grado el alumno ha conseguido aprender 
contenidos considerados para ese momento de su escolarización, es decir, implica determinar 
¡ue es capaz de hacer en relación con los objetivos y contenidos de las diferentes áreas del 
·ículo Los indicadores a considerar son 

- "Conocimiento de los contenidos conceptuales de las asignaturas curriculares 
(conceptos, principios, sistemas, etc.) 

- Utilización de procedimientos en la solución de proble1nas 
- Desarrollo de valores y actitudes ,,.:>u 

Relación 1naestro-a!u1nno/alu1nno-alu111no Se buscara 1nfo1 n1ación referente a las 
tctcrísticas y tipos de interacción que se viven en el grupo y sobre la práctica del profesor Para 
se consideran los siguientes indicadores 

- "Pertinencia de la progran1ación a las caracu::ri:-.ucas del .ilun11io. 

- Apego al plan y los progra1nas vigentes 
- El con1pro1niso del n1acstro rcspecto a! g1upo sus prctcn$Íoncs, la n1anera de tratar dc 

alcanzar lo que se propone, la evaluación que hace de su trabajo 
- Su concepción sobre la cnseiíanza y el aprcndiza¡c. 
- Sus estrategias para !a identificación y dctern11n<lció11 de lo que hace [1!1a a sus 

alun1nos 
- Fonnas de intcracc1ón pron1ovidas para el desarrollo de las actividades escolares 
- La adecuada o inadecuada fónna de u1iliza1 lo-: rccur...,os rnatcrialcs y did~1ct1cos en e! aula 
- Forn1a~ de evaluación utJ!17,uJas por c..:l 111de:-.l1\i 
- Cara,ctL'tÍsticas dd grupo ( núincro de alun1nos, an1cccdcn1c~ c~cola1t.:s, l~1111iliarcs, etc) 
- c:ondrcroncs: fis:icas y 111atcrialcs dcl aula 
- lntc1acción grupa! ( subgrupos, iolcs, ctcélcra) ,,_;¡ 

t'-.1ctndologí<l L'111plcada Se invl'st1.~~a1ú dL' n1anci,1 dirL'l'.1'\ ,·u,1! e-: h llh.:ll){!lilugí.i c111pk-.1da 
e! 1naco.;1ro, !.1 intL'iacciún q11L' C'-!C p1tlpic1,1 L~n11e L'l ;dt11111Hl v ki:- l.'.llntc111do-:, lo" 

~:ednn1entns y ·l'-'pl'cto<> que cnn<>Hk1a p,11;1 L1 L'\':1lt1.1cio11 \' c:iliíiL::1c1o!l 

•'1' ! i~"k'' : _, ,.,., - '" ,,\- , "" '" t • • ¡>,· • ,,_., l 'i',,, 1 ·".t" I ''' , I' •' 
.1 ,, ,,, 
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FJ\MILIA (Familia disfuncional-abandono, alcoholis1no, drogadicción y 1naltrato) 

Se recogerá infonnación sobre aspectos de[ entorno fa1ni!iar considerando los siguientes 
iicadores. 

- "El alurnno autonomía en la casa, fonnas de co1nunicación que utiliza, interacciones que 
tablece con los distintos mie1nbros de la familia, actitudes. aficiones y preferencias. 

- La familia hábitos. rutinas, pautas de educación, actitudes y expectativas hacia el hijo. 
noci1niento de las características de su hijo, colaboración que se pude esperar de ella. 
ndictones y recursos de la vivienda faini!iar ,,:;i 

COMUNIDAD Ambiente desfavorable 

Cabe 1nencionar que estas n.e e. se dan tarnbién a nivel einocional co1no consecuencia de 
mal manejo a! interior de los sisteinas antes 1nencionados, provocando en el niño confusión, 

;eguridad, angustia, ansiedad, sumisión o total dependencia, etcétera 

Decimos que un aluinno tiene ne e cuando por una deficiencia ( fisica, sensonaL 
electual, emocional, social o cualquier co1nbinación de estas) su aprendizaje se encuentra 
!ctado hasta el punto que son necesarios ajustes y/o adaptaciones al curriculun1 que le 
rrespondc de acuerdo a su grado, de tal manera que pueda ir superando sus dificultades de 
uerdo a sus características de aprendizaje 

Il. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS NECESlllADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 

Se considcr<t que un aluinno p1csenta ne.e cuando en rclactón a sus con1pai'Lcros de 
1po, enfrenta dificultades para dcsarro!lai el aprendizaJC de los contenidos consignados en el 
11iculo escolar poi !o que a su pioccso educativo rcqu1c1c se incorporen niayorcs rt,;cursos y/0 
:ursos diferentes, a fin de que logre los fines y propósitos planteados en éL 

El concepto de ne e no remite a una d1ficultad en particti!ar, sino a los reque1i1nien1os 
.1cativos CSJ1CCiales que sur gen de la interaccion cid :i.luinnn con el contl.':nidn l.':!l los contextos 
nde se desenvuelve 

La atención a las ne e sitúa al cuuk:ulo escolar co1110 c¡e de 1c ... puesr.1 a /a') rnisnws, 

in1tiendo pon1.:1 1.:! acento no1111alin1d\H o.;ob1e Li" cund1cione:-. de! cnn1cxtu csco!a1 del alu111110 

l~n c:.te ~c:ntidn ];1 ;ltt;nciún de Ja.., ne e ct1n!kv<1 11:111'>i"ti1111:1c1tH\c" 111till111(Lt" c'll !.1 

ructura v ft1ncton,unicnlt> dt• l.1cduc:K1nr11t::•.ul.1r v de la t•dul';tCl(JI\ co..,pl'c1al 

,,.¡ ,' 
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Estas transformaciones llevan a reconocer nuevas formas ( tanto en lo conceptual, como 
t1 lo organizativo) en la atención de los alumnos que requieren de educación especial, lo cua! 
nplica: 

" Reconocer que las dificuitades de los alu1nnos surgen de !a interacción 
entre sus características y las características de los contextos 

Reconocer que las n e e son relativas y que dependen del nivel de 
aprendizaje de su grupo, de los recursos y de la política educativa. 

Que se establezca una nueva relación entre la escuela regular y la educación 
especial. 

Que !a escuela regular asuma la responsabilidad de la atención de los 
alumnos con n e e 

Que la atención a las n e e que los alumnos presentan sea durante e! 
proceso de aprendizaje de los contenidos escolares y en el contexto en el 
que se desarrolla dicho proceso 

Que sea considerado, como marco para la lntervenc1ón el curricu!un1 de la 
educación básica. 

Que se aprovechen los recursos de la escuela regular y se e111 iquczcan con 
los de la educación especial para responder, de inancra cada vi:;z rnás 
efectiva, a las necesidades de los alu1nnos "33 

C. NUEVAS IDEAS SOBRE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPl•:CIALES. 

Dichas transfonnaciones han !levado al concepto de escuela integradora El reto con que 
: enfientan las escuelas integradoras es el de desarrollar una pedagogía centrada en el niño, capaz 
~educar con é'Cito a todos los niños y niil.as, co1np1cnd1dos los que sufren discapacidades graves 

E! 111érito de estas escuelas no es sólo que sean capaces de dar una cduc:1c1ón de calidad a 
dos los niños, con su creación se da un paso n1uy inlportantc para intc11ta1 ca1nbiar las actitudes 
: discnminación, crear con;unidadcs que acojan a todos y sociedades intcgradorJs 

Las nuevas idea:. sobie 11 e e inco1pn1an los principios v:1 ap1ob:1d,1s de un;1 pcda;_;ng1:i 
fcicnciada de ta que todo:. !os níilos y n11l,1s se pueden hcnc!lc1a1 !),¡por SL'llt,Hh) que toda~ la:. 

1).1' il.\ / ·"·'l,•I.• •\nc\r.·' 1 "d ,,1 ,¡, . .._, . ,, '" «·· \,'•';•' .1 i, 1 .!ne' 1. "" il, •:''' \f 1 )ir , '"" d, 1 dr1c " «l' 1 ['•, 1 ,: \' '"" i '''''· '' I• ; 
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ferencias humanas son nonnales y que e! aprendizaje, por tanto, debe adaptarse a las necesidades 
~cada niño, más que cada niño adaptarse a los supuestos predetenninados en cuanto al rit1no y 
naturaleza del proceso educativo Una pedagogía centrada en el niño positiva para todos los 

u1nnos y, como consecuencia, para toda la sociedad. Por lo tanto se ha den1ostrado que se puede 
:ducir el número de fracasos escolares y de repetidores, algo inuy coinún en 1nuchos sistemas 
lucativos , y garantizar un mayor nivel de éxito escolar Una pedagog1a centrada en el niño 
Jede servir para evitar el desperdicio de recursos y la destrucción de esperanzas, consecuencias 
ecuentes de la mala calidad en la enseñanza y de la mentalidad de que "lo que sirve para uno 
rve para todos". 

Las escuelas que se centran en el niño son además ta base para la construcción de una 
Jciedad enfocada en las personas que respeten tanto !a dignidad como las diferencias de todos los 
:res humanos Existe la imperiosa necesidad de cambiar de perspectiva social Durante mucho 
~mpo, los proble1nas de las personas con discapacidad han sido agravados por una sociedad 
validante que se fijaba más en su discapacidad que en su potencial 

La tendencia de la política social durante las dos décadas pasadas ha sido fOmentar la 
tegración, la participación y luchar contra la exclusión La integración y la participación forman 
irte esencia! de la dignidad humana y del disfrute y CJerc1cio de los derechos hun1anos En el 
lmpo de la educación, esta situación se refleja en el desarrollo de estrategias que posibiliten una 
.1téntica igualdad de oportunidades 

En este contexto en el que los a!u1nnos que tienen n.c c. puedan avan.Lílr en e! terreno 
:lucat1vo y en el de la integración social. 

Las escuelas integradoras representan un n1arco favorable parJ lograr la igualdad de 
portunidadcs y la cornpleta partictpaci6n, pero para que tengan éxito es necesario realizar un 
:;fuerzo en común, no sólo de los profesores y del resto del personal de la escuela, sino tan1bién 
~los coinpañeros, padres, fa1nilias y voluntanos 

El pnnc\pio funda1ncnta\ que rige las escuelas integradoras e:.; que todos lo.,; ruños deben 
Jrcnder juntos. sicinpre que sea posible, haciendo ca~n nrni.so de su<> dificultades y drf"crcncias 

En las escuelas intcg1adoras, Jos n1iios con ne e dchen recibir \O(hl apoyo adicional 
::ccsario pílra garanti.L;Jr una educación c\"ic,tz La csco\a111acH)n 1ntcgnuln1 <l e~ ... :\ n1cdio n1ás 
:icaz para fo1nentar Ja .solidaridad entre lo.:; niños con n !.! e y sus con1p,1ñe1 os 

En cstL: scntidu. !a a!t:nc1<'in dt' !as n L: e conlleva t1ansl'orrn,1l:1tlllé'\ prn!'unda.s en la 
;tructur.i y fi.1nclon1un1cn10 de la cduc.1cit'ln icgtil,11· v de 1:1 1.'d11c.1ciún cspcc1,1l ,1..,11111sn11.). in1p\ic,\ 
1odilic;1cinni..~s di.: ,qu..,te y ,1dccu.1c1u11 1.·n l'I Sistt.:111,1 J 'd11c.1tivo N.tl'lll11,d 
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La Unidad de Servicios de Apoyo a \a Educación Regular (USAER), que a conünuación se 
·esenta, constituye la propuesta para et inicio de la reorganización de !a educación especial con 
iras a elevar la calidad de la educación y brindar apoyo a !os alu1nnos que presentan ne e 

D. UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACIÓN REGULA 
(USAER). 

Definición 

"La Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, es !a ínstanci.a técnico
Jerativa que Educación Especial ha impulsado para ofrecer los apoyos teóricos metodológicos en 
atención de los alumnos con n.e.e dentro del imbito de las escuelas de Educación Básica. 

>ntribuyendo en la transformación de las prácticas profesionales para la a1npliación de la 
lbertura en respuesta a la diversidad de la población escolar " 34 

Propósitos. 

a) Atender a los alumnos que presentan n e.e. en el á1nbito de su propia escuela de 
educactón básica 

b) Acordar con e! docente de grupo regular las estrategias, actividades y 1natcriales 
d1dáct1cos que favorezcan el aprendizaje de !os a!uinnos en general y en particular 
con los que p1cscnten, n.c e así con10 pa1a la evaluación de sus avances 
conforn1e a su propia evolución escolar 

e) Oncnta1 a los padres de t:1n1ilia de !a con1unidad educativa acerca de los apoyos 
que requieren los alun1nos con n e e 

1 Estructura Organizativa de la lJSAER 

La cstru.;tura organizativa de !a LJSAER esta intcg1 ada básicamente por un director, 
:crctaria, 1naest1d de apn::ndizajc, psicólogo, 1naestra de lenguaje y trabaJadon1 social 1\dc1nás 
lando las necesidades educativas de la población escolar asi lo requieran. la USAER puede 
)Htar con o_tros especialistas ( en trastornos 11curon1otores, dc!íc1c11cia 1ncnta!, h1poacusicos, 
videntes y débiles v1suales, etci.;tL:ra) 

', ''"\ ,j • \ l• ', "'' ' t"' \b• ' ''"' \' '•, 
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Í)/il.EX'iíJii SIX'!IUAH!A 

~---1-=----- -. 
j EQlflPO MUL/lPHOfE\'fONAL 

jPersonal d-;;:;:¿:d,;-~~ -·- . ~Pe~~o 1111inera11/e,. 

j en forn2a permanente en ~I'su:ólo;.;o. li·aha¡ador .\ocur/ 
; escuelas de educación básical 1y Maestro de Len;.;ua¡e. 

~~ ~--- -

l OTROS ESPECIALISTAS ~ 

El personal de la USAER se organíza con base en !as siguientes orientaciones E! personal 
sta adscrito y tiene como centro de trabajo la USAER correspondiente, su lugar de deseinpeño 
Jn las escuelas primarias, que en promedio son cinco. El apoyo que se bnnda es a los alu1nnos de 
rimero a sexto grado que presentan n e e , al personal de la escuela y a !os padres de fa1ntlia 

En cada escuela existe un aula dcnoininada ''aula de apoyo". !a cua! es considerada corno el 
entro de recursos de la educación especial dentro de la escuela pr1n1a1 ia y sede de los recursos 
un1anos, 1nateriales, teóricos-1nctodo!óg1cos. así co1110 uno de los espacios parJ la intervención 
on los alun1nos que presenten n e e para la onentación a los padres y 111aestros 

En cada escuela se ubica en pron1cdio dos 1nacstros de aprend11.:a1c. 1n1cntras así se 
::quiera, el resto del personal ( Directora, Psicóloga, Maestra de !cngua¡e y 1'1 abaJadora Socia! ) 
rgan1zarán sus actividades, a partir de !as acciones que se disciíen en los planes de intervención 
climitados por cada una de las escuelas. Por cl!o la asistencia a !as escuel.ts, por parte de este 
crsonal esta en función de la puesta en 1narcha de dichas acciones Este equipo de p1ofcs10111stas 
iega un papel de stuna i111portanc1a corno in1pulsorcs y pro1notorc-; de ca111hios 

Lo~ cun1bios que :-.e pro111ucvcn di.:hcn 1 ccnnocc1 l<l co111p!i.:jidad de lllS contc:>..tl)::-. fai11ilid1, 

scolar y aulicn con el objeto de discñaz y construir c:-.tratcg1as y rccui-;ns paia intervenir en ellos 

En dicho rcconoc1n1H.~nto l'S p1cc1so tcnc1 un cnt'oqul~ co1nú11. bajo el cu,d :-.can aboidados 
stos cnntc:-..tos, y se logre i11te1vcni1de1n:111era pcrt111cn!L' y llp(l1tu11:1 

i\dcn1ús, es necesaria !a C\101di11.1cÍ(.)Jl cst1cch;1 cnl1c el pc1-...u11:1l de l<1 l;S,\l~H. v ÜL' la 
:-.cue!d 1cgubr (jlll' po-...ibi!itc !.1 !tllll:t de dec1-...1tl1lL'" ct1n¡11ntas ¡¡uc 1l'dt111de11 CJ\ L1 ..,;1t1-;L1cc1on de 
is n c l' de 1.1 pohbc1011 c_..,{.'lll;u 
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Para \a puesta en marcha de las acciones de la evaluación, intervención y orientación de la 
JSAER deberán realizarse, en forn1a pennanente acciones de sensibilización y gestión escolar, !o 
ual permitirá establecer las condíciones que favorezcan la realización del proceso de atención a 
>s alumnos con n.e e. 

2 Estructura Técnica de la USAER 

La estructura técnica de la USAER está confonnada por La evaluación de las n e.e . !a 
ltervencíón y la orientación al personal de la escuela regular y a los padres de fa1nilia. 

Estos se ven como progresos, a través de los cuales se brinda el apoyo a la escuela 
nmaria, en la atención de las n.e.e. 

3 Acciones y Estrategias en !a USAER 

El desarrollo de la intervención psicopedagógica y de la orientación al personal de la 
scuela y a los padres de fa1nilia, así como las acciones que de e!las se desprenden, serán 
esponsabilidad de todo el personal de la USAER. 

La intervención psicopcdagógica podrá desarrollarse en el grupo regular y/o en el aula de 
poyo La opción del aula de apoyo y/o del grt1po regular se elegirá a partir de reconocer !as ne e 
e los alu1nnos y de !as circunstancias del proceso cnscii.u1?a-aprcndiza.1c que se vive en la escuela 

La orientación al persona! y a los padres de fiun1!1a, consutuyc otra estrategia para la 
tenc1ón a las ne.e de los alun1nos: y tiene por objeto proporcionar los c!cn1cntos técnicos y 

perativos que les pcnnitan participar en j¡1 atención de los aluninos. considc1 ando adc1nás las 
ecesidades que expresan tanto 1nacstros co1no padres de fiunilia y los aspecto:-. que se identifiquen 
01110 nccesanos de reflexionar con ellos, en la pe1spectiva dl'. dar respuesta a las 11 e c de los 
luinnos 

Para e! desarrollo de: la orientación se tendrú en cuenta la relación directa de inacstro-padrc 
e tan1ilia, tarnbién SI.! ap1ovccha1:í.n las fo1n1as de organiz:<tción cstab!t.:cida" en !d escuda tak:s 
~Hilo co11SCJOS técnicos, conse1os de participac1on social y asociación de pad1 es de Eunilia, 
:scatando el.trabaJO colegiado y el proyecto c::;col:1r 

Las p11ncipalcs cstr:l!cgias de la lJn1dad son 

·· Atend~r a!t11nnos con nccc-;1d,1dt.:s t.:ducat1v.1-; c:-.pet i,ilc:-. lknt1 u de su 
úrnb1to csi.:o!ar, en el ,iula icgul:u \/O di: apl)\'n 

- P:11 t1r del cu111culun1 de ,.dl1C1L1t)n h.t-,1c.1 
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- Orientar a los padres de familia." 35 

Las principales acciones encomendadas a la USi\ER se descnben a continuación 

-"Determinar las necesidades educativas de !os a!u1nnos a nivel grupal y de los que 
presentan n e.e en particular. 

- Revisar y analizar el currículum de educación básica.· 
- Aplicar el perfil grupal que permita identificar las características de la población 

por grupo con relación al curriculum de educación básica 
- Analizar y aplicar los materiales derivados del curriculu1n en la actividad cotidiana 
- Acordar con el docente de grupo las estrategias de atención y evaluación de los 

alumnos en el aula regular y/o de apoyo 
- Establecer las necesidades de orientación de los padres de fatnilia a nivel 

individual o grupal 
- Orientar a los padres de familia de las necesidades de apoyo complementario en 

los casos que sea necesario 
- Participar en las reuniones de consejo técnico consultivo de la USAER y de la 

escuela de educación básica donde está 1ninerso " 3
(, 

4 Proceso de Atención en la USAER 

El proceso de atención en la USAER coinicnza con !a evaluación inicial. en e!Ja se 
)nsideran dos 1non1entos La detección de aluinnos y la dctcrniinación de sus necesidades 
iucativas especía!es 

Mediante la detección se 1dcnttfíca a los alu11111os que con respecto a su grupo di.:: 
ferencia presentan dificultades ante los contenidos Gsco!arcs y que requieren de un rnayo1 apoyo 
;dagógico y/o de otra 11atu1 aleza, ya que debido a sus cardctcristicds de ,iprend1Z<1Je, de1nandan 
¡ayos específicos diferentes a los que rcquici en sus co111pailcros del grado escolar 

A partir de la detección se procederá a !a dcte11ninación de las n e e de los alumnos, 
cdiantc la i1nplcrncntac1ón de estrategias e instruincntt)S diseñados para tal c{ccto 

La dcterrninación de las ne 1.:. dc11vará hacia alg.una de l,ts s1gu1~ntcs alternativas, 
tcrvcnción Psicopcdagógica, Canalización o Solicitud de un Scrv1c10 Coinplcn1cntario 

La u1tc1vcnc1ón Psicopcdagógic,1 se refiere a los apoyos c"pcc1ficos que dctenninan un 
n¡unto de actuaciones ~nca1111nad.is ;1 n1od1fica1 la" l:Dnd1t.:1t)lll'.' dl' dl':--ad.1p1ar1on. h<Jj() 

h I' ·!\ 

1C .!l\1ChÍ•i .l l.J~ 111:~· d,,;) .iJl11tll\1\ •,._: f>',i!I: 111 ,¡l),·,_11.ldllll• •,,¡11¡1,11'..11,', IJPf IP l.li\:(1 <'• llllj 1<>1i.lll!, l<.t\11.11 IHl 

1.1!h1\ 1Lill1 C.'\1·;1"n ,ki ,·¡:/lkt1!1.::, 1!~ -'dik 1,:.':1 l1.1,Jc.1 

,J,,,, J' j• \'. \•) 
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dimiento o fracaso escolar de los aluinnos ante los contenidos escolares y el contexto escolar, 
!1diendo a sus n e.e 

En la planeación de la Intervención se definirán las adecuaciones curriculares que deberán 
lizarse y el espacio donde se instru1nentará la intervención psicopedagóg1ca 

Durante el desarrollo de la intervención psicopedagógica se realizará la evaluación 
itinua como una acción que permita, de inanera pennanente, revisar la pertinencia de las 
iones planeadas en función de los logros de aprendizaje y del dese1npeño del alumno en su 
po, y efectuar así los ajustes de las estrategias de la intervención. La evaluación continua 
irá señalar la necesidad de un servicio complementario, de la canalización de! alumno o el 
nino de la atención. 

Cuando el caso amerita el término de ia intervención, lo que significará retirar los apoyos 
: se estaban otorgando al alumno, al maestro y/o a los padres de fa1nilia_ se iniciará el proceso 
seguimiento, el cual permitirá reconocer el desempeño del alumno dentro del contexto escolar y 
Jar conforme las necesidades que vaya presentando 

Otra alternativa a la que puede dcnvar la inf'onnación de la evaluación inicial es la de 
porcionar al alumno un servicio de carácter con1ple1nenta110, ya sea en un ser-v1c10 de 
1cación especial en turno alterno, donde se le proporcionará un apoyo pedagógico 
1lc1nentario. n1antcniendo en el turno contrano la asistencia a su escuela regular, o bien, a un 
vicio de carácter asistencial con10 lo puede ser de salud o ree1e<J.ción que favo1czca su 
arrol!o. 

Los resultados de la evaluación inicial ta1nb1én pueden detenninar la canal1zac1ón del 
tnno a un servicio de educación especia! de carácter indispensable, para. atender sus n e. e 
1ido a que la escuela regular no logró responde1 a ellas y no cuenta con los 1nedios y apoyos 
icicntcs para propo1cionarlc una atención adecuada En el caso d~ que se re.1licc la canaltzac10n 
alun1no, deberá clabora1sc un informe en el cual se incluyan los resultados de la cvaluac1on, los 
t1vos de la canalización y las rccon1cndacioncs u obscrvacioncs para el 1nancjo de! caso La 
a!izac1ón del alumno ~o implica !a unposibi!idad de que en otro n101ncnto, en otras 
;unstancias, el a!unino pueda ser integrado a la cscucl;1 de educación ba.:;ica 1 cgul,u 

Cabe 1ncnc1onar que todo el pei sona! de la USAER estar a co1npro1nctido, desde las 

lnncs de d~tección d(! los alu1nnos con ncc~s1dades L'ducat1v;1::; cspl.'.ciaks basta el tci 1nino de la 
ic1ón, a 1 l'alizar un trabajo de orientación tanto al pcrsnn,d de lc1 L"·,Clll'l:1 rL•guLu conH1 .1 todo:-. 
p.1drcs de {';unilia que tienen ,1 su" hlJº' en dicha escuda 

Por lo quL· se refiere a 1.1" 011l'.1Hac1u11c.:; al pc1-,onal de 1.1 e.:;L·ucL1 IG'.-!ul.u, c:st<i'> ~pra1,1n l'!l 

Hl al pl(>CL'S(l de 1r.th:.i.1n dc la lJS,,\I_]{ \' ;11 :111,1]1-,1:-. dl· I(\>-: 1:1('\(lll';., qt1l' 1c¡1eict1tv11 en d 
:nd11:.11c de l11s alun1np-., p.u,: ljlll'. lli l,1 111cd1d.! dt· 1(1 f't'"il'k . .,(. ~'(!h'J,:11 .!lil'rn,H:\,1<; di' 
llh 1rl ,11.t;, Jll'(t.:<;1d,Jlk•.., l'dt!l\\(I\,\'- l'";j1VlL:k-; de ),h .dt:llllh'>. 
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La onentación a los padres de fa1nilia consist1rá en proporcionar inforn1ac1ón respecto al 
bajo que realiza el personal de la USAER en la escuela regular, en \o concerniente a \a atención 
e recibirán sus hijos, ya sea en un grupo regular o en el aula de apoyo, de la 1nis111a 1nanera se 
Ormará de la evolución que presentan sus aprendizajes, finalmente, se bnndarán sugerencias 
ore diversas actividades educativas a desarrollar en e\ hogar, con ello, se reinarca la i1nportancia 
su participación, junto con el personal de la escuela, para mejorar !a educación de sus hijos 

Para la puesta en marcha de las estrategias de intervención y orientación de la USAER es 
prescindible realizar acciones de difusión, sensibilización y gestión escolar dentro de la escuela y 
la zona escolar Esto permitirá establecer condiciones que favorezcan e! proceso de atención a 

; alu1nnos con n.e.e, promoviendo actitudes y valores solidarios en el conjunto de la sociedad 
ril. 

Así la USAER representa una nueva relación entre los servicios de educación especia! y los 
rvicios de educación regular en el 1narco de la educación básica Por e\\o, en el ca1nino hac1a la 
!nción a las n.e e y de la reestructuración del Sistema Educativo Nacional, la USAER es una 
trategia a partir de la cual tendrán que ajustarse las otras instancias de la educación especia! 
!rvicio de carácter complementario y servicio de carácter indlspensable ) para ponerse a 
:;posición de la educación básica en atención de !as ne e, ya que con ello se estara favoreciendo 
integración educativa de la población que hasta el n101nento se encuentra en los servicios de 
ucación especial y que no goza de !os beneficios del curricu!un1 de la educación básica y de la 
:cracción de n1ed1os educativos regulares 

Esto redundará en un 111ayor conocinücnto y en con1pron11sos co111part1dos para !legar a! 
:sarrollo de una escuela co111ún para todos, de una c:.cucla abierta a la diversidad, de un<-1 visión 
1pl1ada de !a educación básica y asegurar así una rne.1or atcncion a las ne e que se presenten en 
s servicios escolares. 
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A. DEFINICIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 

,a Determinación de Necesidades Educativas Especiales (D N E E) es un proceso de trabajo en 
que se analiza la situación del alu1nno con dificultades en el 1narco de !a escuela y del aula, a fin 
: proporcionar orientaciones e instrumentos de trabajo a los inaestros que pennitan inodificar el 
1nflicto planteado " 37 

Bajo este enfoque. la D NE E nos pernlite un trabajo a1nplio que abarca desde la 
tervención puntual e individualizada en relación a los alumnos con problernas, hasta la reflexión 

torno a! proceso de enseñanza-aprendizaje nlisn10 Asi pode1nos decir que se trata de un 
oceso complejo y coherente, que progresa, partiendo de Ja intervención concreta referida al niño 
,n problemas, en la dirección de una mayor incidencia y repercusión en las aulas y en la misma 
cuela 

En este planteamiento nos interesa resaltar algunos aspectos Un priiner concepto que se 
anifiesta es la ídea de proceso, opuesta a la de intervención puntual Hab!an1os de proceso 
nque se trata de una secuencia de actuaciones, sin que en inuchos casos se pueda 1narcar un fin 
aramente delimitado, que tienden a la transfonnación de una situación inicial 

Otra noción i1nplícita en la D N E.E. es el análisis de las dificultades del alun1no en el 
arco escotar En esta valoración, intervienen con10 inin1n10 tres pr o!Csiona!cs En prin1cr lugar, el 
.icólogo y el pedagogo co1no cspecialtstas, pero ta111b1én, y eso es 1nuy 11nportante, el 1nacst10, 
ices quien conoce a! alun1110 en situaciones cotidianas de aprendizaje 

An1bos profesionales trabajan cstrcchan1cntc y se co1rc::.p0ns::1b1hL.an ód p10cc:...o d...:: 
.noeinHcnto y valoración de la.:; ddicultndes del alurnno En ot1os tl·rn11nos. en la [) N FE la 
ploración de la piobleinática dd a!un1110 no recae únican1cntc en el pedagogo, si bien iSste es el 
~1ncnto esencial, su10 que tan1bién se hace partícipe al 111acstro, que aro11a una visión 
,rnplc111cntaria ft1nda1ncnta! 

Otro aspecto que es importante res.:iltJr, aunque puede ser rc1tcr.ttivo, es ~1uc cl contexto 
la [)NE E estú en !a cscueb Esto quiere decir que, tanto en lo que :-e rl'!ic1c .1 L1 dc1nanda 

ciaL gencn1ln1cnte n1an1fcs1ada por el n1acs1ro, cnn10 .il c\c'),H10\lo y ~11 nb¡d.1vo ú!11n10 de\ 
occso, no hcinos dc perder de vista que d 11 abaJO -:e ha Cl~n!l ad\) en la situación escolar 11ay 
e rcco1dar que el ascsorainicn!(l pe(L1gog1co tiene sentido en b rncdid.i qtll' 1n1cnta Clllabo1ar 
n el 1nacstro en la 1c~o!ueÍlln, 111;'1s o nH;r10,.,, 111111ed1:1lc1, de los p1ohk·111a" que ;1 e ... 1c "t: Je pl,tntcan 
su p1 ;'1ct1ca docente 

1 "' ,¡' 1 ni •' "''';' i , ' \i \ \ni ' :,,•, ',, th .. , d« 1 ' 1 ,,, , • ,, '' ,:,_. "'' \' 
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Es i1nportante remarcar que esta toina de posición no deja de lado, e! conocüniento y el 
:rabajo en otros á1nbitos en los que se ínserta e! alun1110, co1no la fa1ni!ia e incluso la con1u1udad 
;ocia! En concreto, por \o que se refiere a la fa1nilia, la D N E E puede alcanzar tainbién aden1ás 
ie la atención, dado el caso de que !a petición de ayuda provenga de la familia, un pruner 
::onoci1niento de las problemáticas fainiliares, algunas orientaciones y hasta 1ncluso, si viene al 
::aso, las derivaciones a Centros de Salud Mental Por lo tanto, es i1nportante n1at1zar que, si bien. 
~¡ conocimiento y las modificaciones del sistema familiar puedan tener una i1npo11ancia capital. a 
Jesar de ello las ayudas pedagógicas a las familias siempre se en111arcan en una actuación n1ás 
:tmplia, que es conseguir la mejora del alumno en la propia fa1nilia, evidentemente, pero tainbién 
~n la situación escolar. Dicho de otra manera, en una perspectiva pedagógica el trabajo con 
:'amilias se puede considerar fundamental e indispensable para modificar las actuaciones de algunos 
ilumnos, pero, así y todo, este trabajo tan sólo constituirá una parte del diagnóstico, ya que éste se 
:entrará sobre todo en el conocimiento y cambio de la situación escolar 

De una manera más lejana, otro campo a que hace referencia la D N.E.E es !a coinunidad 
:acial del sujeto En este sentido, es iinportante 1nanifestar que nuestro trabajo se coordína con e! 
:le otros profesionales que intervienen a nivel social 

Corno vemos !a D.N E E reposa sobre diversos sujetos y siste1nas n1uy interrelacionados 

A continuación se expone una reflexión respecto a cada uno de estos su¡etos o s1ste1nas 
lUC, de fonna 1nás directa, están influyendo en el alun1no. Se intenta definirlos, no en toda su 
tn1plitud, y se considera có1110 interviene cada uno de estos sistcn1as en la O N r. E Nos estarnos 
efiriendo a la escuela, al profesor, al alunu10, a la tanulia y al pedagogo. 

!l. SU.JETOS Y SISTEMAS IMPLICADOS EN LA DETERMINACIÓN DE 
NECESII>ADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Es convcmentc aclarar previan1cntc que cuando nos 1cfcri1nos a cscuc:la, o institución 
scola1 nos rcfcninos cscncialnH.:nrc a la escuela pública· ya qur..: es nuestro co11lc:'\tO llc1b1tual de 

~abaJO, el que n1i.:Jor conu<;ctnu~ y p~ldctnn--. torn,tr coino icCctcncta 

La cscLH.~la, co1110 institución soci,ll, puede con-;1dc:rarsc ck· fo1111<1 an1plia siguiendo la 
:.oria si$térn1ca con10 un sistc:n1:i abierto que con1p.1rtc ft1nc1oncs y se in1c1 rc\ac1l)na cnn n\1 os 
sternas que intt.:gran todo d eniorno social 

• < •L'h el''' \1, H• d, i \ \' ' " d' l 1' 
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De entre estos siste1nas, es el fan1iliar el que adquiere una entidad más relevante en el te1na 
ducativo y así, en la actualidad veinos la escuela y a la fan1ilia en interrelación continua, aunque 
o siempre se consigan actuaciones adecuadas, ya que 1nuchas veces actúan coino sistemas 
ontrapuestos 1nás que como sistemas complementarios Esta diferenciación quizá venga 1narcada 
e que la escuela es un organismo por el cual 1nuchas otras organizaciones hacen confluir 
x.igencias y actuaciones diversas muchas veces no coordinadas e incluso aparente1nente 
ontrapuestas En la práctica diaria se puede constatar cóino las diferentes adininistraciones local, 
utonó1nica, estatal; plantean a la escuela objetivos diversos que pueden dispersar sus actuaciones 
.sí mismo, los padres desde diferentes niveles socioculturales, suelen esperar de la escuela tareas 
ducativas muy diversas. 

A nivel interno, la escuela puede convertirse un una institución potenc1adora o bien , al 
ontrario, puede ser fuente de conflictos según coino esten estructllrados y se relacionen !os 
iferentes niveles jerárquicos o subsistemas, co1no el equipo directivo, los ciclos o niveles, entre 
tras 

En escuelas públicas !os cambios de educadores son frecuentes y ello repercute en el 
~ntido de que la institución tenga dificultades para consolidarse en un proyecto coinún o 

esarrol!ar a corto y mediano p!azo, por lo tanto, las escuelas son instituciones que pasan por 
1omentos evolutivos diferentes 

En otro nivel, la sociedad otorga a !a escuela la 111is1ón de educar e instruir a los alurnnos a 
n y efecto de que se integren lo n1ás plcnarncnte posible co1no seres 1nd1v1dua\es y con entena 
ropio para abordar tenias diferentes, tanto lo relativo a su 111adurez personal co1110 los n::!l.~ndos a 
J integración socia! Por tanto, Ja escuela no puede actua1 por su cuenta, hay otro sisten1a n1ás 
nplio, la ad1ninistración de! Estado, en el que está 1nn1c1 sa y que es el que propunc !os ob1ct1vos 

iínin1os que ha de conseguir cada alu1nno al acabar la cnsciian¿a obligato11a Así podcn1os 
'.)[JS1derar que, por lo que se refiere a los objetivos tinalcs, !a e:>cucla t1cncic a la ho1nogenc1zac1on 
.dcn1ás, el actual siste1na de niveles que agrupa a !os alu1nnos por cdadc:c., reruerza todavía n1ás 

•ta posible uniform1zac1ón de los a!uinnos Tan1bién h::ly otros clcn1cn10:, que ayudan al 
atamiento igualitario de los alun1nos, con10 son, entre otros, el tipo de t'onnación bús1ca que 
:ciben los educadores, la sobrecarga de gestión cscola1 que padecen. dctc1n1ina1 el tie1npo 
::dtcado a la 1evis1ún de la práctica educativa y, finahY1cntc, c1crt;\ trad1c1on e 1nc11..:1a en e! ~nodo 
~ abordar lo~s problcn1as didácticos, que consiste en cons1di.::ra1 sob1 e tocio !ti que es gcnl!t 1co V 
)ll1Ún frerHe a las necesidades 1ndiv1dualcs y particulares. 

Paralcbn1cnte, se habla del concepto di.:: d1vcrsid.1d. pcrn en 1c,d1(L1d l'sta 1dl:a SL' ct111cibc 
1co, al nH;!ll\;, .1parL'ntcn1cntc, con los tlh¡etivll:-. !--doht1il·:-. 1111n111lll" dd \Í-.:tcr111\ cduca11v,1 que. 
ln10 hc111ns dichll, inducen al t1a1anl!L'll!O rgu.1lit.uit1 dL' 1,h .llu11111t1s :\ 111c1HHll1_ en );1 p1act1ca 
,d,11nal':'>11n indiv1du;1\1ncn\c o c.id:t giupo dL" ni:1L·:-.trn-.: tiene ljllL' con!L"lllpL11 L"'-l.I p1t1\Jk·n1<11lc1 v 

'lh: que hu-.:car so!ur1u111.:s adecuada-.: ;1 la-.. Jll'CL':--!ll:1dL·:-. del .ilu111illl, e-.. vi n 1tt'l lll a SL")_'J111 i.-n l.1 
tt'd1t:it1nn del rt:nd1n1lL'lllll de lo:- ~dlilll!1\l'> 1.'U'l d!fi, 1il1.i,!r·-.. 
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Estos y otros temas tendrán que replantearse para poder superar esta tendencia de la 
;cuela a la homogeneización y hacerla realmente abierta a la diversidad 

Cuando trabajamos en un caso concreto, el enfoque ha de ser diferente según la escuela 
orno pedagogos, antes de abordar un caso, probleina o tema pedagógico, debeinos tener en 
lenta en qué momento de evolución se encuentra la escuela, qué grado de 1nadurez ha 
)ílSeguido y cómo entiende el proceso educativo en un contexto realista 

Nuestra actuación en la escuela y, más concreta1nente, en [os casos que presentan 
lfi.cultades, también puede estar mediatizada por el plantea1niento que se haga la escuela del 
atamiento de la diversidad y por la posibilidad que tenga de ser flexible En general, según la 
>rma en que la escuela entienda estos conceptos., hará que se pueda ayudar a los alumnos con 
lficultades 

Para finalizar, se ha señalado que la escuela tiene una función socia!, que es preparar a los 
'.umnos para hacer frente a los futuros requerimientos de su comunidad T ainbien se ha valorado 
l posibilídad de desarrollar una escuela integradora y respetuosa con las individualidades, y que 
1 mismo tiempo consiga unos buenos niveles de fonnación. Estamos convencidos de que cada 
;cuela puede plantearse y de hecho muchas lo están haciendo, el te1na de la educación en la 
íversidad de forma colectiva 

El Profesor_ 

La estructura actual del sisteina educativo, y refonna de la enseñanza, sitúa al 1naestr0 
Jmo un profesional que ha de pertenecer y actuar en diferentes subsistcn1as al n1isn10 t1en1po 

Por el hecho de trabajar en una escuela concreta, se presupone que esta 1n1nerso en una 
)munidad detcnninada con sus características socio-cultu1 ale.s y cconóinicas particulares 
;ualinente, en el interior de la escuela ha de situarse como míni1no en un ciclo. un nivel y un 
rupo-clase, al n1ismo tien1po que forn1a parte de un claustro de profesores La acción educativa 
e la escuela no puede designarse de las funciones educativas que tienen los padres de los 
un1nos y, consccucntc1ncntc, el profesor ha de n1antencr contacto con ellos Adeinas. 
·::::pendiendo de la escuela, puede form;;i.r parte de otros grupos, co1no scn11n;,,nos, grupos de 
abajo, co1nisioncs. dcparta1nentos, sea en el interior de !a escuela o l11cn 1.:n actividades 
~sarrolladas entre diversos centros de una n11s1na con1unidad cduca11v<1 

La 111flucnc1a quc estos subsistc111as CJCrccrán n1utua111c11tt:, dqh:ndc1a del g1ado de 
)hcsión del centro, de L:i d1ná1nica que ha creado a lo largo de ~u h1stn11a. del g1 ado de n1adurt:7'. 
~!a institución. dl.!l grado de cornunicación en cuanto a los ten1as ped.1_:.!o_!..'-ico" v 1a1nb1én de las 
1cur1'.t:inc1:i.s e intL'!CSL'.S p.1rricuL11i.;~ de cada uno ck· In" p10Ccso1l'" 

• 
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Por lo tanto, el 1naestro tiene la responsabilidad de potenciar el desarrollo de todos sus 
1nnos 1nediante el aprendizaje de una serie de diversos contenidos. valores y hábitos E! 
.estro, al mismo tiempo que recibe presiones en el sentido de ca1nbiar actitudes asi1ni!adas 
dicionalmente por la sociedad ( por ejemplo, la demanda de la integración educativa de los 
mnos con necesidades educativas especlaies cuando fa sociedad es segregadora), ta1nbién siente 
e su tarea es poco importante y poco valorada Esta contradicción se vive constantemente en los 
1tros y provoca 1nuchos problemas en la práctica diaria 

El papel que se solicita al maestro en la situación de enseñanza-aprendizaje es el de una 
:uación constante, con intervenciones para todo el grupo de clase y para cada uno de los 
!1nnos en particular Esto es un poco dificil, pero lo es n1ás cuando se añade la de1nanda que 
:emos de que hay que observar sistemática1nente el proceso que desarrollan los alumnos en el 
·endizaje para poder intervenir en el proceso con una ayuda educativa adecuada 

A continuación se mencionan algunos co1nentarios con respecto a las representaciones y 
vivencias que pueden provocar los alumnos con dificultades a los inaestros, 

En toda situación de interacción intervienen gran cantidad de aspectos que son dtficiles de 
:itrolar ( desde !a co1nunicación que se establece, hasta las representaciones n1utuas) Muchas 
:es la impresión del 1naestro ante un alumno que no aprende es la de fracaso ( más o nienos 
;lícito) coino profesional. La respuesta que el n1aestro dé a este senti1niento dependerá mucho 
sus características propias y de su historia personal, de la ayuda que pueden proporcionarle los 
mpañeros de la escuela, de su fonnación profesional y conocinlicntos con10 n1aestro, de sus 
ncepcioncs y sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así, dcscubri1nos que hay Jnuchos 
)dos de responder al hecho de encontrarse con a!u1nnos que presentan dificultades de 
~endizaje y/o de comportan1icnto· desentenderse y defCndcrsc ante la angustia que les provocan 
sando e! problen1a, angustiarse y buscar ayudas dcsorganizadaincntc, reflexionar y buscai 
idas con los conocimientos y recursos propios del 1naestro, buscar ayudas de profesionales 
~crnos a la escuela, aprovechar los recursos que tienen otros profesionales de la escuela, 
:étera Todos podría:1nos ejen1plificar estas diversas situaciones 

Otro aspecto que considcnunos i1nportantc rcs~dtai que las dc1nandas que llegan va1ian en 
1ción del inodo en que el 111aestro haya vivido la s1tuac1on, y ta1nb1cn del 1ncdo en que é.:ae 
~1enda !a intervención del pedagogo. Nos cncontran1os con que, a veces, la dernanda se ha hecho 
5pués de que el n1acstro haya realizad.o un p1oce~o de clabo1acióll y 1nadurac1ón de !a ayuda 
e quiere solicitar 

()tr,1s veces !a de1na11da es a1nb1gua v i..::ontú..,,1 y h<1v qut~ c1yuda1 a l-la11f1c,11 l,1 Tan1bién nos 
:ont1a1nos en situaciones en que !o qul' hai..::i.: el n1at.:st10 es Llcposit,11 l·I prnblenta y lao;; 
c'.,US!1as que p1ovuca d a!un1110 para qut· d ps1L·ologo se cncuguc dc el v lo !ib1c de 
.ponsabthd;irle-; 
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Tacnbién. sin e1nbargo, se trata de buscar un aliado que Je ayude a coinpartir las 
;ponsabilidades y preocupaciones, intentando buscar con él nuevas estrategias de trabajo que 
rmitan movilizar la situación. Del 1nis1no modo, hay profesionales a los que les ha interesado 
dir colaboración para conseguir una 1nayor inforn1ación sobre el alun1no que le permitiera 
.bajar mejor y ampliar así su conocimiento de! proble1na. 

En todas estas situaciones lo 1nás i1npo11ante es que e! pedagogo aprenda a entender la 
manda hecha, que se establezca una situación de con1unicación que lo pen111ta y que adecue la 
>puesta a la solicitud afectada, definiendo el papel que puede y quiere llevar a cabo 

El alumno. 

Cuando hablamos de un alumno de una escuela , entendeinos que estan1os refiriendonos a 
ta persona que juega uno de los diferentes roles que tienen lugar durante la vida ( hijo, nieto. 
n.igo .. ) Así, consideramos que es Ílnportante no perder de vista la globalidad de la persona 
tentando no verlo nada más como alu1nno olvidando los otros sistemas en que está in1nerso 
imilia. grupo-clase, escuela ) 

Ante todo, el niño está incluido en dos siste1nas diferenciados la escuela y !a fan1i\ia. Para 
niño es muy importante la relación que establezca él en cada uno de los sisten1as, y tambien !as 
terrelaciones entre los dos La visión que cada uno de estos siste1nas tenga del niño será 
:tcnn1nante para la definición del papel que el niño jugará en casa y/o en la escuela Es decir, 
1e se considera que un niño presenta o no dificultades dependiendo de su contexto e\'.tcrn0 el 
·ado de adaptación a la realidad de estos sistcinas hará que e! niño sea CQnsidcrado diferente. 
ro. o con dificultades 

Asi1nis1no, hc1nos señalado que nuestra concepción del a!tn11110 es c111inentc1ncnte 
Hlstructiva Considera111os a! aiu1nno conio un sujeto que c!abo1a su conoc11nicnto y su 
rolución personal a part!f de atribuir un sentido propio y genuino a !as situaciones que vive y de 
s cuales aprende En este proceso de crccin1icnto. tiene un pape! p1 i1nordial la capacidad de 
1tono1nía. de reflexión y de interacción constante con los otros .sujetos ele la con1un1dad 

En el 1nodelo de intervención, se aci.::pta de entrada la dcs1gnacion del niño i.:on ddicultndcs 
)1110 causa del problcn1a porque pcn.san1os que es as1 corno lo siente el 1nacstro, y que es el 
otivo que le provoca angustia y bloqueo J)c todns forn1as, Jo que intcntan1os es a111pliar '>tc1npre 
can1po de observación, es decir, 1nos1tar una v1síón 1nás an1plia de la situación tcntcndl) en 

1cnta la valoración del niño corno persona en 1cl.1cil111 con un g1upo - dasc y :-.obre todn de..,clc 
s perspectivas de sus hab1Jidadt•s y Jl() de sus c,1re1H ... 1a" :\'.Í ~e puede hacer 1c!C1cncia .1 otro" 
:pcctos. co1no !a rclacion con ll1" ap1cnd11a¡c". Cl11l lt)S (...0111p,11-1t.:1tlS, ct111 ... u nudt..:o Ca1111l1a1 Y 
ici.ll En este sl:ntidn, por '-'JL'111p!n. puede :-.cr intcrc..,<lllle la fó1 niacion que la !:11ndi<1 apnna "nhn.: 
n101ncnto d~ :-.u ciclo vita! v sobre )a.., ll'!al'!O!ll.'" que se t·..,¡ahll'rcn l'll "u 1llfl'tin1 
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Cuando trabaja1nos con un alumno que según el maestro presenta prob!e1nas en la escuela, 
ra1nente es muy ünportante identificar sus necesidades educativas, sociales y fainiliares. 

Intentemos definir sus necesidades educativas y dar respuesta a la preocupación y solicitud 
1aestro También, en muchos casos, buscainos ayuda en otras vertientes co1no son. por 
1lo, el campo de la alimentación o el de la protección. Se trata de identificar cuales son las 
cienes que necesita el alumno para poder iniciar un proceso de recuperación de sus 
1ltades. Nuestras orientaciones se centran en darle 111ás instru1nentos de abordaje de un área 
Jrendizaje concreta, lograr que se relacione con otros aluinnos de su edad, y darle 1nás 
:los de referencia. 

Cabe 1nencionar, que hay diversos caminos a través de !os cuales se puede producir un 
¡jo y, por tanto, se trata de aprender a movilizar algún punto de la situación de! a!uinno, 
ndose en un contexto detenninado de trabajo. 

La Familia. 

En este apartado se darán a conocer algunas nociones básicas sobre cómo se conceptúa la 
lia desde el punto de vista sisté1nico. Después se analizará la relación entre las familias que 
entan dificultades en un mo1nento detenninado, y anahzaren1os ta1nbien nues:ro papel co1no 
igogos y la relación que tíencn con nosotros en el contexto escolar. 

"La fa1nitia corno siste1na tiene una función psicosocia! de p1otegcr a sus 1nic1nbros y una 
;ión social de trans,nit1r y favorecer !a adaptación a la cultura existente 

Cada fa1nilia con10 todo sisteina, tiene una estructura dctern1inada que se organiza a partir 
.as de1nandas. interaccion~s y co1nunicaciones que se dan en su interior y con el exterior Esta 
uctura se fonna a partir de las pautas transaccionales de la Huni!ia, que se repiten e inforn1an 
,re e! 1nodo, el 1no1ncnto y con quién tiene que re\acionai se cada uno" ~~ 

Estas pautas regulan el func1ona1niento de la fan1i\ia, que intenta n1antencrlas todo el 
11po que puede Cuando, a causa de factores externos o intc1110:-., :-.t.:: d<\11 dcsviac1oncs de estas 
.itas, ia f<uni!ia puede oponer resistencia <1.! c<:n11b10 por 111icdo de ron1pe1 '-ll cqudibrio 

A veces, esta rcsistcnci,t se 1n<1ndics1a en uno de !o!' n11c1nb1os de la ranlilia n1cdian1c un 
ton1a que tiene la función de detener 1non1cntilnt.:an1cntt.: la evolución y de pc1 pi:tuar las pautas 
nsaccionalcs existentes 

¡, 1 !' ,.n 

- - ~- ·- ~ ·-----------------
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Sin embargo, para poder avanzar, la estructura fa1niliar tiene que poder adaptarse a 
·cunstancias nuevas y transformar determinadas pautas sin dejar de constituir un 1narco de 
ferencia para sus miembros 

Dentro de la familia hay diferentes subsisteinas ( pareja, hijos ) y al n11s1no tie1npo, se 
laciona con sistemas sociales diversos. Entre todos estos sistemas y subsiste1nas sabe1nos que 
.isten unos límites más o menos rigidos o flexibles, que protegen el funcionamiento y el 
antenimiento de la estructura 

Para desarrollarse de manera funcional, la familia ha de proteger !a integridad del sisteina 
tal y la autonomía de sus diferentes subsistemas. Tiene que haber un grado correcto de 
:rmeabilidad en estos límites, tanto un extremo como el otro ( familia desunida con límites muy 
sidos y poco permeables o familia aglutinada con limites poco claros o diflisos) pueden, en 
incipio, generar dificultades 

Tal como ya hemos mencionado, la familia tiene un ciclo vita! constituido por 1nomentos 
Lrticulares que presentan cierta regularidad ( matri1nonio, nacimiento de prin1er hijo, abandono 
:1 hogar familiar por parte de los hijos. ) y repercuten en sus reglas. estructuras y lí1nites 

Cabe mencionar que en estos moinentos de cainbio se producen resistencias y tensiones 
1e a veces se manifiestan en uno de los 1nie1nbros a través de un síntoma De esta fonna se evita 
cambio y se mantiene el equilibrio de un 1nodo rígido 

Otras veces el sinton1a sirve para da1 un toque de alerta a la fainili<'. para elaborar y 
·eparar el cambio de manera gradual. 

Otro aspecto rmpo11ante en una faini!ia es su ideología y el contexto histórico y t~uniliar 
~s familias van creando su identidad y n1anera de ver a partir de las ideologías, creencias e 
storias anteriores. Estas se trans1niten de un 1nodo u otro a !a Canúlia actual, que elige y se 
entifica con algunos aspectos o i1nágcncs dctcnninactos Hay que tene1 en cuenta y rcspeta1 el 
Jntexto de la familia en que intervcnin1os. pero es necesario detectar cuándo c.~re aspecto puede 
,tar contribuyendo a las dificultades de un niilo detci 1n1nado 

l lasta ahora se ha intentado explicar aspectos y caractc1 ísticas de la üuni!ia desde la 
!rspcctiva s1sté1nica: a continuación ~e darán a conoci.:1 !as ri.:lacioncs y las c\pi.:ctativa" que la 
india y la escuela tienen entre ellas 

La escuela y la ti1n1i!ia :-.on do:-. s1sti.:111a:-. qui.; 11,tcliL-1on,i!1ni.:ntL: han i.::-.!ado bastante a!c¡ados, 
pesar de que tienen frecuente" rdacioni.:s o 11He1,1ccione:-., ya Sl:a a nivel n1ús 1nst1tuc1onal 

asuciación de padrt:s, consejo c::-colai ) (la n1vd individual { 1cl,1cio11 f':11nlli:1-:11,1t"'\10) ¡\ \'l"Ct.:S 

escuela :-e ha l\:serv"1do y st: h;1 ,1p1 np1;1dD dl·111,1...-i.id¡1 \ll p;1pt:I vdul".111\'tl, qu,~ '-l' rc;diz.i dl'11t1 o 
.' Li !';Jindi:1 
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Es decir, se han separado las funciones de la una y la otra, razón por la cual no se 
1rovecha suficientemente la colaboración entre las dos para conseguir determinados objetivos de 
ia manera común. 

A veces, en la escuela, debido al control que la sociedad y concreta1nente, los padres tienen 
1bre ella, se han producido resistencias y rivalidades que no favorecen un buen entendimiento. 

Por otra parte, la familia puede adoptar actitudes muy diferentes en cuanto a la escuela, 
:tenninadas por sus experiencias y creencias previas ( contexto de la fatnilia), por el momento 
'Oiutivo en que se encuentra y por funcionamiento y estructura. [-lay fa1nilias, por ejemplo, que 
) han tenído experiencias previas con la escuela y que cuando el hijo inicia su escolaridad 
:positan el papel de la educación en la escuela y tornan una actitud de sumisión y total 
:pendencia, asumiendo una ignorancia total en los te1nas educativos Otras, en cambio, viven la 
cuela como una institución fundarnentalinente represora y normativa, esperando que a través de 
la su hijo adquiera unos hábitos y se adopte a las nonnas sociales y valores que ellos mismos no 

han sabido transmitir. Otras fa1nilias son conscientes de la corresponsabdidad en !a tarea 
!ucativa y solicitan la coordinación y colaboración con Jos maestros para ayudar a sus hijos 

El niño, naturalmente articulará sus espectativas en torno a modelos e infonnaciones que la 
n11!ia le proporcione, iniciará su escolaridad con estos condicionanuentos. 

Para que el niño se adapte bien a !a escuela, se sienta progres1van1ente seguro y dé un 
:ntido a las actividades que realiza, es i1nportantc que Ja fa1nilia tenga y 111uestre cierta confianza 
i la escuela, se sienta tranquila cuando deja a su hijo, tenga intciés y curiosidad, y valore sus 
!quisiciones y avances 

A veces, cuando el niño presenta dctcnninadas dificultades. esta confianza se hace n1ás 
ficil o incluso esta confianza no se da nunca En estos casos. a 1ncnudo se actUa de un modo 
>ntrapuesto y se contribuye a la confiisión y a la inseguridad del niño La angustia y ansiedad de 
idres y n1acstros infieren en la relación y el niño se ve perjudicado En este sentido, nosotros, 
>1no pedagogos que estan1os un poco fuera de Jo que pasa en e! aula, podcinos ayudar a los 
tplicados a dcsculpabilizarsc y analizar 1nás objetivan1cntc lo que esta pasando Es necesario 
alizar una labor de acercamiento de los dos sisteinas (escuela/fan1i!ia), ayudar a busc<lr canales 
ás fluidos d~ co1nunicación y colaboración con ello<:> par<l p!antca1 se y establt!cc1 con1prornisos y 
:ucrd,)s n1inin1os pa1 a desbloquear !a situación 

La visión lineal y casual de !a ri.:alidad e::.ta n1uy p1 CSL'.nlc L'.n todos los á1nbitos en que 
tcrvl'.nin1os y es ncccsJ.rio busc.'.lr y aport,11 cxp!icac1oncs n1:ls intcr:ict1vt1s y ci1cu!a1cs que hagan 
)S1hk: el 1 cp!:tntr.:an1ii.:nto de las relaciones 1nutua~ .-.in la nccc:-.1d.1d de dc!i1111 !.1" cau~as 111 buscar 
-: culpas 
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Conviene hacer una observación, y es i1nportante procurar destacar las patologías, ta1nbién 
deben concentrar los esfuerzos en escoger los puntos 1nás positivos a partir de los cuales se 
ede e1npezar a trabajar para mejorar ta situación inicial 

Todas las fa1nilias pasan por problemas y dificultades en detenninados 1no1nentos de su 
:lo evolutivo. Unas lo solucionan por sí mismos tras una etapa de crisis, otras piden ayuda, y 

ras, en cambio, se instalan comporta1nientos detenninados (sínto1nas) en alguno de sus 
embros para mantener el equilibrio de todo el siste1na de una 1nanera rígida. 

Es itnportante creer y tener confianza en las posibilidades de !a fa1nilia para poder ayudar, a 
ces con una pequeña ayuda del exterior de la familia se ve más claramente su funcionamiento, 
;ativiza determinados problemas y tiene más capacidad para avanzar o can1biar El profundo 
;peto y confianza en ella y en sus posibilidades permitirá sin crear excesivos ten1ores de pérdida 
su equilibrio. 

Tainbién hemos de tener presente que en nuestro trabajo con fa1n1\1as desde e! marco 
colar, la relación con ellas esta muy mediatizada e influida por las actitudes, con1unicac1ones y 
>iones que manifiestan en relación con nosotros Jos maestros de la escuela El modo, por 
~mplo, en que un maestro explica a unos padres de que inanera he1nos intervenido, como 
icopedagogos, en relación con los problemas de su hijo. puede condicionar y crear expectativas 
idecuadas sobre nuestra intervención 

Al margen de esta nlediatizac1ón de nuestra relación con los padres. ellos ta1nbién tienen 
ta visión y expectativas sobre nuestro pape! y la función que tcnc111os con la escuela. Se hace 
:iispensablc, por lo tanto, explicailcs nuestro rol dentro de la escuela con claridad, porque y 
11110 hc1nos !legado al punto actual, y definir la relación que rnantcndrernos a partir de este punto 
Lra conocernos y hacernos escuchar hay que sentir curiosidad e intc1 Cs poi su inancra de hacer, 
.!orar los aspectos positivos que han conseguido y tener conlianza en su ayuda y colaboración . 
los fhcilitaran que nos acepten sin recelo y nos ayudará a conectarnos a e!los co1110 un siste1na y 
tablccer un c11tend1ntiento básico y prin1ordial de cara a plantearnos pequeños carnbios 
mjunta1nentc 

Co1no Pedagogos nos hal!aino.s 11nplicadoc; en diversos s1stc1nas ( e! p1op10 equipo, la 
cuela y Lls diferentes adtninistr acioncs de las cuales potit11no-; dcpcndl!t) v nns 1·c\acionan1os y 
lOrdinainos con otros ciclos de !a cscuc!.1, -;L·1 vicios 111u111c1p,1le:-.. autó11011Hi-; divL'I s1.~s. ccnt 1 (lS de 
lud n1cntal, asociaciones ele p;idrc'>, cie ;1lu1nnos. dcétcr a 

J)e .tt¡tii \C dcsprendc la '..'.!dl1 C\\lllpkj1dad tk· rHJC\lHl L'.tn1p1) dL· i11rc1\.._·11ul1n. co111plqid:1d 
lL', a¡h·in:i:-., c.;; llL'L'l~.;;,1ntl :1L't:p1.11, \'Oll\tlkt;11 \' pndv1 .111,i\1/.11 p.na t¡t1L· lltl'> .l)l\H!L' un:1 \'t'>l\)I\ 111;1'\ 

nplia) glt1b.d de l.1·; 1.!t!~'IL'Jl!l''\ ;,lt\i:tll\)l\V\ ... ·n ljl!L' lLºihºlll\h \jll(," •'·~l:!,li 
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De todas fonnas, aunque nos encontra1nos en diferentes siste1nas y rea!izan1os actividades 
diferentes niveles, nuestro contexto principal de intervención es la escuela Trabaja1nos 
·iódica1nente para abordar prob!e1nas y colaborar en las demandas que nos haga la escuela 

El hecho de estar a la vez dentro y fuera de la escuela es dificil a veces, y puede crear cierta 
:ifusión, ya que podemos ser considerados como ele1nentos que están dentro del siste111a y otras 
::es nos hallamos fuera 

Tal como nos planteamos Ja labor actualmente, esta situación es necesaria y enriquecedora, 
que pensamos que si solo nos situáramos dentro de la escuela, podríamos caer fácilmente en un 
Je! homeostático y equilibrador. 

Por otro lado, si solo fuéramos un elemento exterior, perderíainos todo e! conocin11ento de 
nstitución que ahora tenemos, y tendríamos dificultades para contextualizar nuestra acción 

autas y características que el pedagogo tiene que respetar en su trabajo dentro de las escuelas 

Establecer un contexto de colaboración con los 1naestros y la escuela frente a cualquier 
ietivo que nos plantee1nos. Nos definimos co1no co1np\e1nentarios de los 1naestros para intentar 
olver, discutir o conseguir detenn1nadas situaciones. necesitainos su infonnación y 
1ocimiento que desde el n1omento que se nos solicita teneinos que establecer una colaboración 
:az 

Otra característica in1portante es !a necesidad de definir las relaciones que establccc1nos 
1 fos otros con cfaridad, sin aceptar definiciones que sean confUsas o anó1nalas Se trata de 
)!icar y aclarar cuál es nuestro án1bito de actuación. en qué contexto trabaja1nos. en quC cosas 
den1os ayudar y en cuales no, qué puede aportar su colaborac1ón cOn)o 1nacstro~. cómo 
.cndc1nos nuestro trabajo, de que n1ane1a nos condicionan a veces las respectivas dependencias 
orales. có1no pensamos establecer la colaboración en e! trabajo, cuáles son las responsabilidades 
1tuas 

Para abo1 dar un trabajo de colaboración es neccsa1 io tan1b1én establecer relaciones 
1srruct1vas con los maestros y otras personas con las que trabaJainos 

Si partiinos de las bases referenciales con::.tructivistas, esta1 einos de acuerdo en que 
llquier proceso de transforn1ac1ón se construye dcsdc dcnt10, dco:;dc la dinú1n1ca 1ntcrr1d de los 
ipios sujetos Por ello es necesario que tcngan1os sicn1pn.: 1nuy presente'> estas ideas en nuestra 

3.ción cotidiana con los 1nacstios l)csdc un pnnH.:r n1on1cnto t:i111bicn 11osot10:-.. tcnd1i.:n1os quL: 

istruir la rclcición y colaboiación con !llS 1nac~t1()S llc1no:-i de p;11tír. p(11 tan10, dl' ln qul' 
.i1ta L'I 111,lr.~<;tro p,lla poder i1 111.'to:; a!l.'1. 110 hav que pic!cndcr c.unhi,tr !,1._ co:-.,1.., desde fuci.1 '\tn 

:: 1.1 c.,n1cl.1 n c._·/ n1:1C\fl'n /¡;¡y;cn ~cn/ldn b rivcc..,1d.1d 111 b h.1y.1n e.-...:pl1c1Lidn 11111111JJ:11nc11tl' 

1~.11110.;; que 1ncd1:u1tc l:t l1il.d)(lL1,·1on ~'llll¡t111t:1 en dl'tL·r:11111,tdJ-. !,11t:.1·,, 1.u1to el 111,1,:::-lll' L'l\tl\o 

;l)IJO'> :tp11:11~kn10;. de t:.~1.1 L!ll\.'.;,1-::l'!-1;1 \ pchi,~1110:. i.1tcn:.u ,1,,tn/.l! c:,i,1¡u11t.11nv1::,: 
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Esta visión constructiva de !as relaciones nos aporta 1nás dina1nis1no y confianza en el 
nbio, se trata de buscar estrategias pe11inentes y adecuadas para realizarla La presencia 
ritinuada dentro de la escuela nos ayuda a conocerla bien y a poder ir colaborando de un 1nodo 
creto, pero continuo, en su renovación y en la realización de can1bios 

Como ya se mencionó anteriormente, hay que respetar la claridad en las co1ntu11caciones 
1 los otros y potenciar ta1nbién, dentro de !a escuela co1nunícaciones claras y fi.1nc1ona!es 
:s.ndo intuimos confusión en las relaciones 

De esta forma, aunque nos situe1nos en un pequeño núcleo de la institución y estemos 
:iendo un trabajo determinado, esta1nos mostrando y favoreciendo un tipo de relación clara y 
lcional 

Dentro de la escuela hay que respetar ade1nás su tUncionarniento y los canales de 
municación de los que se ha dotado, potenciarlos sí hace falta para evitar la desorientación con 
Ormación o comunicaciones paralelas 

Gran parte de nuestra labor se centra en colaborar con Ja escuela en relación a 
terminados alumnos que presentan dificultades en su p1oceso educativo, ya sea a nivel de 
rendizaje o a nive! relacional 

A continuación profündizarc111os n1ás en las ft.1nc1onc'> del pedagogo 

FuncionG.,.'> del ped<1gngg_cn relación con !Q,'> al.!J.ill!lil~JJ.lliU?..LG_SCllJfill_I!Y~C:?iJ!-ª9J;.~ 
g_cj_t.!_CJ_l. l _!_Y..<'JLC_,'iJ)_C_Q_a 1 es 

En relación con estos alu111nos, colabora1nos de diversos n1odos· scgUn cual sea la 
1nanda del 1nacstro ( replantearse cainbios en su práctica, buscar 3yuda exterior, y orientar a la 
nilia ). en función de la valo1,1ción de bs necesidades tias haber realizado h1 clctcnninación y 

ahnentc en función del análisis de las ci1cunstancias de los diferentes sistcn1,is {f'a1ndia-Escucla-
1torno ) y n1ús concrcta1ncntc del s1ste1na c13sc ( nú111cro de a!urnnos, nivel, catacteristicas 
ciocu!turalcs de los a!uinnos y c.'.lractcnst1cas de! 111acstro ) Let función que It>ncinos en c:-.\c 
~bajo conjunto depende de estas Val inbli..;s, pero bas1ca1ncnte U!ll)S c¡cs rundarncnt,tlc" La 
:uela cuando nos de1 iva un niño con ne e espera que co!aho1 t,;1110~ par<1 que c~tc a!u1nno que 
::sen ta dificultades rueda ob!cncr urra atención nw-: u1d1v1du.:t11znda, es dcc11. no<; pide que 
te1 n111H:1nos l,1s neccsidadl'S dcl n1i'10 v <1yudc1nos ,¡\ n1,1cstro y a Lt 1111s111,1 L':-.cucb ,1 crH.:nnll.11 

luc1011e:-. y cstr;llt~g1~1s p:11a qut· l'l alu11111u pt1L'd.1 .t\'dll1a1 v ,1d,1pt;1r<:L' ~d 1i11nu c::-tabkcidL) J,a 
:ucla espeta que 11n~o111.):-. 1.1 ,1yudc11ll\:::, a de--a11'lilla1 una cnsc1-1an1,1 111,1-, 111d1v1dual11.ada v 
.1pl.itL1 a lo:-. dil'ctentcs suictu:-.. L'll t'.'>\\)...; L<l'>O'> cu1np\i11H)'> 1111 p,1pcl de .i¡Hl\'\l, tk t'tlL1ho1;1c1on t'n 

pr (1Cl·:-.n de 1ndiv1du;11t1.1c1('i11 dt· h l'!l\l'Il,1111:1 
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Como ya se mencionó anteriormente la escuela tiende y esta co1npletan1ente justificado por 
organización, infraestructura y finalidades a ho1nogene1zar la enseñanza y, con 1nucha 

~cuencia, alumnos que podrían seguír correcta1nente y con éxito su proceso educativo si 
cibieran la ayuda educativa adecuada, quedan etiquetados o señalados con10 ''Especiales" 
ffque no siguen el rit1no general en un 1no1nento detenninado 

La escuela es consiente de este hecho, pero a 1nenudo no dispone de infraestructura, 
rmación o estrategias para adaptar su enseñanza a estos aluinnos. En este sentido, pensa1nos que 
5 psicólogos son unos profesionales que contribuyen a reforzar el papel individua!izador de la 
cuela frente a su tendencia de homogene¡zación Nosotros co1no pedagogos también 
1laboramos con la escuela para potenciar todas las propuestas y ca1nbios que se planteen para 
umir más esta diversidad y prepararse para acogerla 

Otra función que tenemos en relación con los a!uinnos que presentan ne e es la de ofrecer 
maestro la posibilidad de co1npartir la responsabilidad que siente ante detenninados alu1nnos 

in ne.e 

En consecuencia el pedagogo tiene que aportar una visión diferente, tiene que a1npliar el 
1npo de observación en relación con el a!u1nno y ayudar a plantear respuestas pertinentes Es 
1portante que el pedagogo observe y analice al ,1lu1nno en diCerentes contextos ( Clase, recreo, 
:11ilia, etcétera ) y que pueda ver las relaciones e 1ntcracc1oncs que establece con unos y otros 
1acstro. coinpañcros, padres y hcnnanos) sin estar tan infhudo por la situación y conducción del 
upo-clase De esta fonna se pueden 1clativizar dctcnninados proble111as, destacar aspectos 
1sitivos que quedan encubiertos y rcsituar el confltcto en un contexto n1ás an1pfio que tenga en 
cnta toda su globalidad (~abe n1enc1onar que es 11nportante pensar y bu:.car conjunta1ncntc 

;tnJ111cntos y estrategias para ayudar al niño a desarrollarse 

En otro nivel, es evidente que lo:, psicólogLJS panan de un dctcnninado enfoque tcónco, 
ortando ran1bién puntos de vista en el trabajo de orientar diaria111cntc a lo:-. educadores A.sí, por 
~n1plo cuando co1ncnta1nos con un 1nacstro las n.e e y !a situación concreta dL' un alurnno, lo 
ccn1os desde nuestra perspectiva, es decir, desde un punto de vista dinainico y constructivo !\. 
ces, la coincidencia de lcnguaJCS entre psicólogo. inaesu o y pedagogo cn lo que se refiere al 
cho educativo peirnire que la co111unicación entit· c:-.1os p10!\.~"1on<llc.'> seo facd, dando diferentes 
111tos de vi~~a pa1 a !lega1 a acuc1 dos y base:> conH1nc:-. en r dación a co1110 tcnd11<1n que plantearse 
acción educativa 

J•,11a concluir este apartado es i1nportantc 1e->un¡¡i que b !in,1lidad b;'1s1ca de lltlL'Strn traba¡o 

n::-i::-tc en ,1yud:u a p1urntivi.:1 cainbio:-, y,1 Sl':I cu, 11 1dcl 1ntL·1vcnillHh en 1cl:tnn11 a problcr11:1s que 

LºSl'Ul'L1 Ill)S pl.inte,1 ( individu,\le-.;, de ~~1upu ll 111L~!tHhlltl~l(l)S ), Ctllllll !:1n1b1cn ct1,1ndD 

!abo1a1no:-. p:11.i !llCJtli,11 la:-. cn11d1c1ollL''>, In.'> ll'lt1r'-'\\~ \' 1:1 cll"t'l-1:1111a 1v:d11.1ndo un,1 !;111.:.i 

L'\L'nti\·<I que h<1.g.1 quc d1 .. n1inuy,1n ln" p1nblcn1,1..; t'll!l ltl'> que '>t' L'llCtlL'llll:\ l.1c..;cllt'l.1y11u..;tlllll~ 
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C. RECURSOS PARA LA DETERMINACIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 

Al hablar de los recursos para la D N E.E no nos referi1nos !a aplicación única de formatos 
neales ya que es fundamental el empleo de técnicas que objetiva y concretamente arrojen 
1formación útil al proceso que posibilita una acción ininediata con el alu1nno, que de 1nanera 
ontinua, participativa e interactiva den co1no resultado lo que el alu1nno ha aprendido. lo que le 
3.lta y las dificultades en que se encuentra 

Así, la selección de instrumentos y estrategias permiten la evaluación con mayor 
,rofundidad del desarrollo del alumno y su aplicación dependerá de cada situación. Para ello 
tilizamos: 

a) La entrevista. 
b) La observación. 
c) La revisión de trabajo. 

a) LA ENTREVISTA: Permite reun1r inforn1ación sobre algunos aspectos de\ su_¡eto y e\ 
contexto en que se desenvuelve au!a-escuela-fan11!ia, esta inforn1ación depende del 
informante y recoge la información de 1nanera directa 

b) LA OBSERVACIÓN· Ofrece !a posibilidad de obtener infon11ación sobre algunos 
aspectos de! alun1no y dd contexto aula-escuda y pcrn11tc el contacto de situaciones en 
las cuales los hechos se expresan. Para ello se da orden a la participación, se anticipa el 
propósito y enfoque de ésta ton1ando en cuenta características y circunstancias 
particulares que detcrrn1ncn la necesidad. Por lo tanto pc1111ancntcrncnte utilizarán este 
recurso docentes y paradoccntcs 

e) LA REVISI()N DE TRABAJOS Este proceso pcrnutc el análisis de las producciones 
del niño que realiza en torno a tareas escolares, con esto se pueden detcrn1inar los 
contenidos que e! alu111no ha aprendido y !a evolución que ha logrado en un periodo de 
t1cn1po dctcr1111nado, <t~Í coino [,1s c::;tratcgi<1s que cn1p!ea y [¡¡.., dificultades que 
representa 

Puede reconocerse con la rev1~1ón de trabajos la 111ctodología c1nplcada por e[ 
1nacstro, las fo1 n1as de 1n1cracciún que C<:>te prop1c1:t cnn el aluinnu v d con\t!ni<lo, 
proccd1n1k-ntos y <Jspcctns qul' Cl111..:;1ch:1 a p;ira cv<lluar v caldica1 l ~<;ta J l'\'Jsión l~S pc1 iódica 
pa1 a rcco1ll)Ct:1 el dl'Si.:111pciin y evt)!ucinn del alurnnn. e( 1n1plt'.111l·11!<11Hln cDn con1cnta11os 
dt:! 1nacst10 y del prupio !l!l-Hl 

[)c.'>JH!C> dc rc1..\1h,1d,1 l.1 u1l~)1111.t<..:hll1 '>l' j)J1),:t:1k1',\ ,¡\ti :líl.il1-..1:: t.1.1n 11111~1'> ,t c:-..pli ..... u 

1.i i11tc1.1<•tl-J!\ l'ltl1l· el ¡i¡u,c-..t1 .k <1¡1r1..·1id11,1w lkl .du1nrHl' i,1·. 11,.., ''.1.t:i-;, . .., -..:-..¡,·;1u·, L·:i :d-.. 

----------------- ------
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e se encuentra inmerso ( Familia, escuela y comunidad ) así co1110 cada uno de los sujetos 
.rolucrados en estos; por lo tanto, deberán identificarse los aspectos y características, ya sea 
voreciendo o dificultando el aprendizaje, mismas que pennitan conocer el aprendizaje de los 
imnos para ello es necesario establecer la situación particular en la que se encuentra el a!uinno, a 
tvés de la participación del equipo multiprofesional, el cual retoma los siguientes puntos 

- "Psicología - Análisis cualitativo en las posibilidades del pensan11ento del sujeto. 
mpetencia cognoscitiva, estilo de aprendizaje, competencia curricular, aprendizaje y desarrollo 

- Lenguaje - sistema que el alumno utiliza para su co1nunicación, competencia lingüística y 
1gmática, aspecto fonológico, morfológico, sintáctico. léxico y praginático 

- Trabajo social.- Proceso y seguimiento de integración, adaptación e inserción social 

- Directores y docentes.- Análisis de aspecto de su desarrollo cognitivo, aprendizajes 
evios, aprendizajes básicos. análisis de contenidos, propósitos del curnculo y con1petencia 
rricular. 

- Maestro de aprendizaje.- Atiende a la población con ne e, participando en et proceso 
señanza-aprendizaje para facilitar su integración educativa y escolar"·;9 

CARACTERÍSTICAS DE LA DETERMINACIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 

Hasta aquí se han explicado !os siste111as irnplicados en la D N E E , y se han coinentado 
;unos aspectos sobre los agentes que intervienen A continuación se n1ost1aran algunas de las 
·acteristicas generales de este tipo de deten111n,1ción, que se derivan de la explicación anterior. 

La D NE.E. es un proceso en el que 1nuchas veces es dificil 1narcar e! fina! de la intervención 
fffiO en todo proceso, frecuentemente es nccesa1 io revisar el dcsarro!lo de la::. oncntaciones 
)porcionadas. Así el scguin11ento del caso s~ convierte l!n cierto rnodo en un<1 pi olongación de 
tarea, dado que aporta nuevas 1nforn1acioncs y nuevas pistas a partir de las cuall.!s se puede ir 
sarro!lando d progra111a de inte1 vención 

En la D NE.E el agente derivadoi es habitualn1cntc d n1acstro. ya que él es quien sci1ala el 
)blen1a y solicita la intervención del otro profi.::sional, i.:n nui.:~t1D caso, es nnpor1,u11c enrocar 

a tarea bajo una perspectiva de corrc~ponsalnlidad y copar ticip,u.:iún de lo:-. p1 o!l.:s1onalcs en el 
Hd,~¡c del problt:n1a plantc,tdn 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTON0t\1A DE l\..1ÉXICO 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

COLEGIO DE PEDAGOGÍA 

La D N E.E. se desarrolla en el interior de la escuela y por lo tanto es necesaria una 
1textualización Este hecho supone, un enfoque institucional de la intervención y la elaboración 
instrumentos propios más vinculados a la situación escolar, analizando y teniendo en cuenta no 
o la organízacíón formal de la instítución, sino la nlulup!icldad de relaciones que se han ido 
mando en el transcurso de los años de funciona1niento de cada centro Así mis1no, la 
Jlicación institucional significa que los 1nultiprofesionales se sitúan en alguno de los núcleos 
~anizados de la escuela para colaborar en tareas pedagógicas En cuanto a !a elaboración de 
tnunentos propios, es importante resaltar la idoneidad de la observación y en concreto, la 
servación de clase; en efecto esta nos permite conocer y actuar sobre los aspectos 
idamentales del contexto escolar, como son. las interacciones personales, !os diversos estilos de 
rendizaje de los alumnos, los aspectos metodológicos y de organización 

La D N.E.E. se desarrolla en la escuela, ayudando no sólo al a\uinno, sino tan1b1én al propio 
lestro y a fa institución escolar, ya que estos elementos estan fuerteinente 1nterrelac1onados, en 
~os términos, no se refiere únicamente a !a prescripción de orientaciones para aluinnos en 
ncreto, sino que trata otros te1nas de carácter 1nás general que se derivan de las discusiones 
bre alumnos con dificultades del desarrollo de !as orientaciones y tan1bién !a puesta en co1nún, 
,das o interrogantes sobre cuestiones didácticas De este n1odo se consigue no solan1ente ayudar 
-esolver problemas concretos, sino incidir de una 1nanera inas preventiva e instítucional evitando 
te aparezcan otros. 

-La D N E E. se centra en el conoc1n1iento de sujetos que cstan 1n1nc1 sos en una situación de 
tscñanza y aprcndizaJC En nuestro caso concreto, considcran1os <ll alun1no coino un sujeto de 
>rcndizaje, capaz de ír elaborando su propio conocinucnto. n1cdian1e su actividad y su reflexión 
terna y a través de la colaboración con los otros 

-La D.N.E E. ha de 1cfcrirsc poi !o que a!J.ile <1l cu11icuh~ c:,co!ar, a los <1p1endll.:a1c:. pn.::vios. las 
iccuacioncs y estrategias de intervención adecuadas a las ne e, incidicndn en los aprendizajes 
ísicos y coinpctencia curricular 

-La O N E E n1oditica las 1nan1Ccstaciones de los conílictos que ')e c:..pre:..in en d ácnbilo 
;colar Otros tipos de 1ntervenc1nncs ding.idos a n1CJOta1 a~pcctos de !a pl'.1snn<1!idad del :.1lun1no, 
)tno pueden ser las actuaciones con las fan11lin'> o hicn los tr;.lta1n1cntos pstClllllg1ct1"I. "e entienden 
)n10 un cierto soporte de !.a tarea cducaiiva de L1 escuda 

-La f).N E E acc1ca y consigue con1un1cacion fu11dan1c1Hal y opcr<1Uva cntr'C dos .,1stc1nas 
1nda111c11taJcs pa1d el ,dun1nO, \,\ fan1i!ia y la t:~Cut.:la, l'.S\a !<lll:tl "l' Slll'll.'. IC.t\11,\! dul,\!l\L'. t.:l tllÍSlllll 

1occsu, con1c1Ha11du y analizanclti ª"pecto'> que pued<111 ayu¡L11 L'l1 e! procc-.,u de L1 L't)lllpH:n"ión 

1utua de la Iart:tl que .Sl' icall/a L·1i l1llIJL) ,¡) :du111nn 

-Frnalllll..'ll!C l'Il la l) N r ¡ .. c! L'ljll!jll1 p.uadtlCl'!ltC, ruega un p,qid l(u1d,uncn1,rJ, nu Ullil\!1lll'll1C 

li1\\) clt·111cutn tk· ,\\t'..,(}1:1:111c:11\u \ de .:vtid11 ,d .\ll1llllll\' .il 1Ll.\L"'ll\l '>lih' 1'111nt1 llll .i:J.ell!L lJUL' 

.a:dc pltl\,i'-:,t1 1:;;1dc,~ t.l pcl:· d '--\'·::1.1·:,1 '-·.1 1:'. 01 1'' l~''''lt\<1"11·11 :.1 ('lc',t111/.~\:1111 v-.,1·,1i.t. \:,\ ,\de 

--- -------.-------
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r observador de sí mismo, de las reacciones que provoca, de !os cambios o estancamientos que 
producen y, a la vez de las influencias que recibe para ir res1tuandose de esta fonna, en función 

:1 desarrollo de la intervención psicopedagógica 

Así es cómo el pedagogo se inscribe coino un profesional 1nás en !as actividades de la 
cuela, y corno tal profesional participa conjunta1nente con los inaestros en los proyectos de 
abajo establecidos. De modo general, la D.N.E.E se entiende bajo esta visión, es decir, como un 
impromiso de trabajo conjunto entre el pedagogo y el maestro Es obvio que !a determinación 
ie emitirá sobre el alumno será de utilidad para e! 1naestro, pero hay que re1narcar que, a la vez, 
precisión que éste tenga en la demanda, coino taínbién las infonnaciones que vaya aportando a 
largo del proceso, ayudarán al pedagogo a enfocar de forma correcta la interpretación del caso 

sí el trabajo se enfocará desde el primer momento como un proyecto de trabajo conjunto, donde 
pedagogo tendrá un papel primordial y e! maestro colaborara en la medida en que conoce de 

:rea al niño Es i1nportante que los educadores conozcan esta necesidad de colaboración rnutua, 
)mo también el tipo de trabajo que desarrol!ará e! pedagogo y !os objetivos que persigue De esta 
rma, como hemos podido comprobar a to largo de este apartado, se favorece !a irnphcación del 
aestro en todo proceso 

En la D N.E.E. hay que distinguir diferentes fases o elen1cntos de111anda o indicación del 
·oble1na por parte del maestro o, excepciona!inente, de los padres. entrevista con el 111aestro y 
ttrevísta con los padres, revisión de los trabajos de clase, exploración individual, orientaciones y 
guimiento de la intervención psicopedagógica 

E. CONCEPTUALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN l'SICOl'EDAGÓGICA. 

" La intervención psicopcdagógica se concibe coino un proccsn a parti1 del cual se 
ctcnde 1nodificar o co1npcnsar las condiciones y características de los contextos v los a!un1nos 
~n ne e Es a través de la intervención que se pretende inco1po1ar, 111odificar y reunir 1ccursos 
estrategias en la escuela, con los cuales se a1nplíc la oferta educativa y se prop1c1c !a 
tegración de los a!u1nnos a la n1isina, lo que pcrn11t1rá construir una c:-.cuc!;; que facilite e! logro 
: los fines educativos con calidad y que atienda a la d1vcr sidad " ~º 

Se reconocen c.01110 sujetos dG la 1ntcrvcnc1ón ::1 !os alun1nos con ne e, a !a escuela v a los 
1d1cs de fi11nilia 

Con la cscucL1 se prr.::tcndc incorpl~1a1-, 1cun1r, n1odilica1 1ccu1so:-. y cst1«1Lcgia\ que incidan 
1 el proceso de cnseñan7a y de aprendi¿:qe para an1pha1 la o!'t.:!la educativa y 111CJ01,1r la calidad 
: L-t educación con cquid<1d Con !tl" n1.1estios se p1dcndc apnya1. (111cnt:1r y cooperar pard el 
·se1npcf10 de sus f'unc1ones dui..:i.:ntL'S lllL'l(llandL) Ll ca!1d,1d dL' i;i L'll"L'11;111;:;1 ,. L'!lUlnt1ando 

!uC101lCS adecuada<; y \11,\bh._·<; ( '011 los ,!lllllllHl~ :-,t' of1 l'l"l' ap(l\'t~ ;1 ,ll]lll'll(l\ t]UC p¡ '-'"t'!l[l'.11 ll e C 

ll1\Llt/l\,]q, ·\n,!rn ,·1.il¡,\n11 l n1,\1d,j, -.,,."""''.!. \J"''" ,¡,¡,i.,,,,,.,.,¡~ . .''"''' J)(,I i \:.,,, .. "''''~!': 
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el contexto escolar Con los padres se establece un vínculo entre !a fa1ni!ia y la escuela que 
·mita compartir la responsabilidad en el logro de los fines educativos 

Se reconoce con10 n1arco para !a intervención la conceptualización de las n e e , desde 
nde: 

,e responsabiliza a la escuela de la atención de los alu1nnos 

)e reconoce que la necesidad educativa especia! relativa e interactiva respecto a !os recursos y 
racterísticas con las que cuentan los diferentes contextos; aula, escuela y fa111il!a, en donde se 
sarrollan las acciones educativas. 

Se reconoce que el eje para la intervención es e! currículo, sus fines, contenidos, enfoques, 
mpos, relaciones y li1nites, tanto del diseño curricular, coino de su desarrol!o 

Por lo anterior es fundamental el acuerdo y !a corresponsabilidad de las acciones entre el 
,rsonal de la escuela y el de la USAER para 

_,a definición de las necesidades de apoyo 

)efinir las acciones, su desarrollo, su evaluación y seguin11ento 

Se consideran con10 espacio para la intervención a la escuela, e! aula y la 1 elación de la 
inilia para el logro de los fines educativns. adctnás de 1 econocc1 e! co1npro1n1:-o co111partido 
1trc los involucrados para construir alternativas cduc.uivas para los ¿\lun1nos con n L' e 

A través de la unervención !as acciones ticnl'.n cont1nuid¡td ~' rclacron, se establecen 
;uerdos entre profe.sores y .se concretizan cstl'atcglas, recursos y acciones de un conJunto de 
~1sona.s y estructuras incorporadas dcnlro de la escuela que no pueden dcsann!!arse de fonna 
slada y no sólo sobre alguno de los que participan en ella, por !o que b 1ntervcnc1on es tarea de 
1 equipo de trabajo confonnado por una n1acst1a de apicndizaJe, una psicóloga, una n1aestra de 
nguaJC, una trabajadora socia!, coordinado~ por un director, en corrcsposabdidacl con la escuela 
in1a1 ia Este.,; equipo de traba10 reúne una se1 lL' dl' 1 ccu1 ~os y estratc!.!,1as, pi Llponc acciones y 
·op1c1a espacios para b11ndar e:! apoyo a l<-1 L'SCLH:!a en la atcnc1ú11 a !as n e e 

Es interesante sciia!a1 anle todo, que cntcndcinos Ja 1n!t:1 vcncHJ!l ps¡cnpedJ,!.!:Ú,'.-(ic;1 co1no 

la laboi que contribuye a poner solt1c1011l'S a dc.,;tcnn111adn' p1ob!c111,1s y ,1 cv11.i1 que ,1paiczcan 

.tu::.. a! 1111sn1u tiL~n1pn que se cnLibora cnn !.1 L"\tuda p:11a quv la l'!l\c1l:111/(1 qut: cn ella '>l' 1n1p:111c 
:tC c,1<.la VL'J. n1á~ ad,1ptad:1 .i la-; ncl'l''>ldadv .... tcdk' d1:l ,tlu1n1Hl y dL· l:t ->nuvd:td L'I\ '.~l'lll'r:d 

l'.1 p~cL1¿..:ogo lll'll(' CO!ll(l 1nl'!tlll )llllL"tlCl,\I el (,111\hlt) l'I) ',llll.lCl()ilt''> d1o..;li111L'l<lllidi;-; 

llCUl.llldO apo1L11 Ul1,\ :n·ud:1 .! I;¡~ dt'lll,Hld.I'> l)lll' '>V le ll;t\l'll, dt'\t.k '>ll !'t'l'-)1L'(11\:t \' 1ll1·111,1ltun 

tlf~·,¡( 111.d 
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Así es cómo el trabajo con alumnos que presentan dificultades se convierte de hecho en el 
eo básico de intervención en la escuela Cada vez estan1os más convencidos de que el trabajo 
:elaboración y de discusión que se hace con los 1naestros a través de un caso concreto tiene 

sí mismo un carácter preventivo y no mera111ente asistencial Si esta colaboración aporta más 
::>cimientos y co111prensió:i sobre la manera con10 aprende, vive y se re!ac1ona un a!u111no en 
creto, ese mayor conocimiento seguro que se extiende a mis alu111nos y, a !a larga, en la 
1era de plantearse la enseñanza en general Por lo tanto se trata de dar un carácter preventivo y 
:opedagógico tanto a las intervenciones con los alumnos que presentan dificultades co1110 a las 
:as más ligadas a trabajos con grupos de maestros, el peso que se puede otorgar a uno y otro 
1 de trabajo dependerá de cada institución En consecuencia con estas ideas. Jos objetivos 
ecíficos que nos propone111os están tnuy ligados a la realidad concreta en !a que nos 
entramos· evitarnos en !o posible que éstos sean demasiado omnipotentes y por el contrario 
parece importante aprender a aceptar con humildad las posibilidades de cambio que podemos 

vocar en las situacíones en las que nos encontre1nos 

F. PROCESO DE INTERVENCIÓN PS!COPEDAGÓGICA. 

Es un proceso fundamental de la atención que ofrece la USAER para apoyar a !a educación 
:ular en el proceso educativo de !os a!u1nnos con n e e 

La intervención es un proceso en e! cual a pa11ir de !a rea1izac1on de dd"t;rcntcs acciones y 

!a ut1lizac1ón de recursos educativos co1np!c1ncn1arios, se 111od1fican o coinpcnsan las acciones 
:aractcrísticas del alu1nno y del contexto donde se desenvuelven, con el p1 op6s1to de satisfacer 
; ne e 

El proceso de intcrver1c1ón considera tres rnon1cntos. 

l Planeación de !a intervención 
2 Desarrollo de la intervención 
3 TCn11ino de la intervención y scgunniento 

Estos momentos se cncuenttan cstrechan1c1Hc v1ncu!adns, cnt1e si y co11 d proceso de 
aluación 

La intervcncn)n constltuye un contt1H1t) ele <1cc1011cs !1>.!adas <1 ll <1vt.::- de l,l evaluacion, ya 
e cs la evaluación la quc 1cún~ y a la vez distingue los 11cs i;H)tncnto-,, el de planeatión se inicia 
)~H11r de los insun1os de J.i evaluación que al rcu1111 ~e y ordenar'\<.: dan p.1uui ;1 la dcli11icion de los 
~)pósitos, ~I diseño de la::. cs11.ttc1;:'.1as y accinncs, a la 01ga1li/ac1011 y cl1:fin1c1tHl dl' lo-.; 1ecur"os y 
'rate~ias En d n1tn11ento dd dt;s,urn!k) d1..• !a 1ntc1vc11ción, la ~:va!uac1t)ll 1..·s1.1 li,;,,1d,t :11 dcsa1rullu 
Lis accioncs Y pci lHt\\.:, de 111anc1 a cn11t111u;1, ,1¡11 .... r.11 l.1 pL111i.:<1c1011 dL· !a 1nt~·1 \'c1tc1on y es la 

ill'!U11 L'lllfl.' cv,1\uaCtt~n ~: intc1vc11L'!llll l.1 l]lll.' j!l'.111\ltl' tk'lin11 t·l n1ti1nc111u i.:11 L'l t¡UL' "l' t<.:111.111 ltl.-, 

\\\'<)" y ~i: 1ni(.·1.1 d si:,~.~u11111t·11tt) 

·- -------------------------
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Las condiciones de cada una de !as escuelas en !as que la USA.ER desa1 rolla sus acciones 
etlejan una serie de cotnplejidades particulares Si bien se rige por fines generales, por un 
;urrículo nacional, por un calendario co1nún, etcétera. en realidad. !a escuela se concretiza, de 
nanera particular, con fonnas de organización y estrategias de co1nun1cación pai1iculares 

La escuela es una institución con fines y propósitos que cu1nplir, dados y asunúdos En ella 
.e dan una serie de relaciones e interrelaciones, fonnas de organización y co1nunicación entre sus 
niembros. Todos estos elementos deben toinarse en cuenta para la intervención \' en este sentido, 
a USAER podrá C01:1Stituirse como un apoyo real a la escuela regular 

! - P!aneación de la Intervención 

"La planeación de la intervención, co1no parte del proceso, alude a la organización de las 
lCciones, estrategias y recursos con los que el personal de la USAER brinda apoyo a cada escuela 
;on la intención de dar respuesta a las necesidades reconocidas por el propio personal de la 
~scuela en el desarrollo del proceso educativo" .\t 

Cabe señalar que todas las necesidades reconocidas por el persona! de la escuela algunas 
)Odrán ser satisfechas mediante e\ apoyo que la USAER pueda ofrece1 Y estas necesidades ~erán 
tquéllas que se ubiquen en la línea de las ne e abarcando para su satisfacción, e! trabajo con el 
iersona[ de !a escuela, !os padres de fan1i!ia y los a!un1nos. teniendo co1no n1arco el currículo 
~scolar Vista de esta 1nancra, las necesidades de [a escuela a satisl'accr con el apo~10 de la USAER 
equieren ser" negociadas" a partir de lo que la p1opia USAER pucdi.! ofrl.!cl.!r 

De esta 1nancra se pretende que el apOVD de la USAER fonnc parte. cad,1 vez de n1anera 
·111ás orgánica", del proyecto escolar de cada escuela y las nccc.-.'1dadc:-. v sus alternativas de 
:o!ución sean producto de un trabajo co111part1do 

Ahora bien, el proyecto cducat1Vü de la escuela no es estático ni alude solo al inicio del 
;iclo escolar, así tan1bién las necesidades de apoyo hacia la escuela ( por parte dd pci sonal de la 
.JSAER) pueden ser detectadas desde el inicio y .durdnte el ciclo cscu!a1, pudiendo ti ans!'onnai se y 

;on ello delcnninar el ajuste de las cst1 atcgias desarrolladas hasta dclc11111n.¡do 1110111c1HO. o bien 
~n ca1nbio de estrategia para hace! 1<:1 111ás <1ba1 Laliva l) pa1 a 1ncidi1 nrnyo1111,~11tv L~n detci 111i1wda..:; 
:ond1cioncs y ca1acterísticas dd a!u1nno y/o de! contc'Xto cscolai y fiunil1a1 

La dcfin1(ión ele accioni:s que apoyen ,1 L1 i.:scucl.1 i111pl1ca el rcclHH1c11n1i.;nto de la 
:nsci"':ian;;a y el ap1t.:ndiz.1ji.; co1110 din1e11s1onc:-., c·n l,1.., <.:uale:-. c,1:-.t<..:11 ¡x1rt1c1p,111lc'> \ 1cbci(l!lcs c11t1c 
stos 
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Bajo esta consideración es i1nportante señalar que a1nbos, coinparten caractensticas que 
)ropician la relación indisoluble entre la enseñanza y e! aprendizaje, tales coino 

- Ser un proceso. 
- Ser producto de interacciones entre maestros, a!un111os y entre ainbos 
- Considerar al currículo corno el eje de su desarrollo 

Por lo tanto las acciones, estrategias y recursos que se deten11inan serán dingidos, tanto a 
a enseñanza, como al aprendizaje y en consecuencia a1nbos serán ennquecidos 

Así, la intervención no es solamente una serie de acciones destinadas a resolver \a 
Jroblemática del alumno, sino además incidirá en e! proceso de enseñanza y en la farnilia, a través 
je la orientación al personal de la escuela y a los padres 

- El Plan de la Intervención. 

Existe un plan de intervención para cada escuela que a! plasrnar!o por esccito se constltuye 
~orno instruinento en el cual se reúnen y ordenan las 1ntenc1ones del personal de la USAER, así 
~orno los acuerdos y co1npro1nisos establecidos con el personal de la escuela 

En el plan de la intervención quedará por escnto Ja organ1zac1ón del personal de la unidad 
f la progra1nac1ón de las acciones y estrategias con las que se proponen 1 cspondcr a !as 
leccsidades detectadas. 

Para ello se reconoce un n1orncnto de plancación de la intervcncion y un n10111cnto de 
1rogra1nac1ón de las acciones y estrategias, an1bos 1non1entos se encucnt1 an uHcr 1 clacionados 
~ntrc sí y tienen con10 punto de partida a la Detcnninación de Nccc:--.1dadcs. 

En la plancación y progran1ación de la intervención se dctcnn1n<ln los pr opó:--.itos, los 
)artlcipantcs, los contenidos, acciones, estrategias y los responsables de la 1cil.liLac1ón de las 
Lcciones. así co1110 !os t1e1npos cstin1ados poi el !og1 o de propósitos 

Elaborar un plan de intcrvenc1ún po1 t"-.cuel.1 irnplico reconoct"r en l;-1 n11srna necc"1clades en 
lifc1cn1cs dirpcnsioncs· la enseñanza y el aprendizaje, que ¡\I r cun1r!a:--. pe11111tcn consr1 u11 y 
:01npat11r propósitos que guien !as u11cnc1oncs de los rcspons<1bles, pa1<1 ;;at1s1;1cc1· las nccc:--.idadcs 
cconoc1das en cstds di111cnsioncs, en cada escuela 

Cuando habl:i1nos de plarH!acili11 1 econocc1no.., un inonH.·ntn dundc el pcr so11<1I de b unidad, 
csponsablc de bnndar el apoyo a cada escuela, con1p,i1tc \a<; 11cLc:--.1d:Hh:.., it·(.'nlllHJd,t'-> p.n:i ap1.._ivar 
1 cn-;cf1a11z:i y el ap1cnd17;qt'. en la escucl:! !)iclH1 pcr..,(111.il d1:--.e1-1.1 L''lt1.1tq!1.1.., y .tcn<i11cs. 
c1in1t•11dn p!(ljl!."1sitt1s \' Ctln1p:Ht11..·n¡J(J la 1e--;p¡in..,ab1l1d,1d p.11:t llt111d.i1 1.:I ,lptl\'tl 

,,¡ 
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El plan de la intervención es tarea de un equipo de personas que reúnen los recursos con 
que cuentan y diseñan los que requieren de n1anera co111ún para realiza1 !a tarea que les 

rresponde. 

Definir estrategias y acciones i1nplica corresponsabilizar a la escuela del diseño, desarrollo 
~valuación de las mismas En cada escuela coexisten diferentes estrategias que conte1nplen a !os 
testros, padres de familia y alu1nnos. Cada estrategia se reconocerá con10 parte integrante del 
tn de intervención y responde en alguna n1edida a los propósitos de dicho plan 

Definir a los responsables de las acciones y estrategias implica hacer de la globalidad de 
:as una responsabilidad particular en el desarrollo de las acciones que corresponden a cada uno 

los especialistas y que han sido acordados en forma conjunta 

La planeación se caracteriza por la definicion de espacios y recursos Deberá µanir de 
:onocer un punto de vinculación con los propósitos reconocidos en co1nún, ya que a! hacerlo 
nará en cuenta !a detenninación de necesidades de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje 

Definir espacios es algo niás que definir un !ugar, es acordar con el personal de la escuela 
lacer reales los tiempos y [os lugares para el desarrollo de las acc1onc:., al n11sn10 tic1npo que el 
rsonal de la USAER se organiza para dar respuesta a las necesidades. 

Significa to111ar en cuenta las ne e, las características de !ns contc;...1os, la::- ro1111as de 
~an1zac1ón de! personal de la lJS.l\ER en runc1ón de !os co111prn111i~o" cs1ablcc1dos con las 
:ue!as y las i111plicacioncs de intervenir en d aula rcgula1 o en el aula de apoyo y las 
p!icacioncs que esta definición tiene p..tra la escuda 1111p!ica u flexibilizando la org<lmzación 
;alar al rebasar el aula de apoyo, unplica que la escuela reconoce con10 espacios pa1a USAER 
os que facihten el desarrollo siste1115.tico de las acciones y cstra1eg1as y rc1c1l1ta la 1ntl'.grac1on de 
; a!u1nnos a su grupo y a su escuela y a lo que en ella se c!csa1 rolla 

Al reconocer al cu11 iculo con10 eje total del trabaJO en el grupo con10 pa1 ,1 \¡1 intervención 
1 persona! de la USJ\ER nos pennltc 

~Encontrar una busqui.::da cornún d~ fint.::-.. d,~ c11n\t.:nith~:-.. de \i1n111.·'->, tk 11.~\ac1\\\\ ent1é \n, 
lten1dos, de secuencias, de gk,ba1Id,1di.::'>, i.::tccti..·1 a 

- lnco1po1ar en e! análisis de !Js p1c\ct1c,\S do<.:cníc~ !,v.; conccpc1nnt.:s ::-nbtt: (11s cutl\cn1d\.1s, 
est1ategias rnl..!todológicas v la" J'o1n1;1" i..:n que '>e conuct1;:.1 C'\to '~n el :1uL1 

~ Fncnnt1ar un punto d,· cnla,1.· l'11lll' la n:1tu1:1k/..1 til' In-; Lo1u,·111tlns. co11H1 1ct.'.111sn~ 

1ccptu.1h:<;;, p.11;1 1nL·n1pn1.11l1.lS d I;¡.., pi.1c'!!L',h dLlL'vnti..'" \ 1,·11n11l'1" L'(111 1:1 '>ll\.'1.tl11.1L·l(\ll di.: Li~ 
;111;h 
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Entender !a naturaleza 1nísn1a del currículo en su doble din1ensión ( diseño y desa1 ro!lo) y 
identificarlo como el punto de enlace entre la planeación y el desarrollo de !a intervencion 

El currículo es concebido con10 diseño y con10 desarrollo 

Como diseño que concreta el proyecto educativo que la sociedad define para un 
'.erminado nivel educativo Y precisa tanto los aspectos del desarrollo del aluinno que deben 
)tnoverse corno los aprendizajes específicos que han de lograrse, e! plan y los prograrn.as ha 
nsiderar, tanto para la enseñanza y e! aprendizaje, así co1no para el apoyo de !a USAER 

Como desarrollo curricular, a través de !a puesta en práctica de los prograinas de grado en 
aula, misma que presenta características, que sólo se explican n1ed1ante la coinprensión de !o 
e cada inaestro realiza, bajo su interpretación y uso del progra111a de grado y uso de los libros de 
:to 

De lo que cada alumno aprende y no aprende, de !a n1anera en que lo hace y la tOnna en 
e interactúa con los demás, con los contenidos. !as actividades propuestas y/o realizadas y con 
libros de texto y !os recursos con los que cuenta en el aula Es decir con la di1nension de !a 

:;eñanza y el aprendizaje concreto en el aula El desarrollo del curriculo se expresa en cada aula, 
)acios donde se n1anifiestan las interacciones cognoscitivas y sociales entre el 111aestro y los 
rnnos y de estos entre sí respecto a los contenidos escolares 

Tanto e! currículo er. su diseño con10 en desarrollo tcndr ii que toniar en cuenta en el 
)CC'SO de evaluación y en la 1ntervcnc1on con \o:; ahtrnno:-:. q\H! p1 ~scntan n ce <1~1 corno para la 
entación a padres y inaestros. 

2 -[)csarro!lo de la Inte1vc11c1011 

El desarrollo de la intervención es p1ecisa1ncntc, la pucstd L'll n1archa de las acciones 
lnidas en la p!ancación, es la concrec1on de la atcncion, es la c¡r.:cuc1011 de la::; act1v1d.:idc'.'., es la 
:!Sta en n1archa de !os recursos. estrategias con las cuales se p!an!co s<1tisfacc1 la:-- necesidades 
.ectadas 

Adcn1ús. la eoncreción de !a coord1nac1ó11 dr.: haccil~S cnl1c cl pci'>llllal dc la lJS,\ER y d 
la escuela regular, es la 1nandl:stac1on, a travcs de IDs hecho:-., dc la v1ncuL1cion entre L's\as 

tancias "Es el 1no1nt:nto en quL~ l,1 educación cspcc1al, !'01n1a su ca1<1ctcr de 111odal1dad en 
.1yar a la escuela regu!ai, a trav0s dd ser vicio que brinda la USAER " 

i)ur,1ntc el dc:sarrnllo Jl~ h 1111c1vL'lll'ill11 "c co11c1l·t;1n ltl'- cktnl·111n" dL· b pL111L·<1c1ón v ~l' 
h1a \,1 cvalua(:lOn d.c h dlenc1nn p.1r,1 1dc1111r1c.11 L1 '-.t1i ... !':1l'l'l()r1. u nu dl· \,1.., 1HTl''-1d.1dvs, t1 
l!lll'nl:i.t de !:t" ,1cc1n11L·:-. y C\'tr.11c:;1:1" tk~:-.:111 ll ll.td.1 .... t k ltl'- 1 IL'lllf Hl'- v'>l.1 h k:L·1dn'-. dc In" v'>p;iciu..; 
dontk· se lil~..;.11¡nl!,11t1n l.1" .1<:c1\111l''-, de l,1 n1::~1111.',tlil'll lk·! )'\':->v1u: de LL l '-i \l·R. dl· !(l\ 
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erdos entre el personal de la escuela y de la USAER, de Jos pa1t1c1pantes en el desarrollo det 
1 de la intervención para e! logro de los propósitos definidos 

3. Término de la Intervención y Segui1niento 

Los resultados de la evaluación respecto a las ne.e detenninarán si se continúa con el 
ceso de intervención, si se hacen ajustes a la información, si se incorporan otros recursos o se 
1sidera que el alumno puede continuar su proceso de aprendizaje en su grupo regular sin apoyo 
laUSAER. 

Cuando la decisión es esta última se procederá a definir las estrategias para el seguiiniento 
alumno. El seguimiento se plantea para obtener información sobre el proceso de aprendizaje de 
alumnos que han recibido apoyo de la USAER en relación con el grupo 

Mediante él se estará en posibilidades de intervenir de manera in1nediata cuando el alumno 
sente nuevamente necesidades educativas especiales que requieran del apoyo de !a USAER 
, el seguimiento será un recurso que pennanentemente asegure !a intervención oportuna con 
tellos alumnos que han sido atendidos por la USAER 
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En el ámbito de la educación especial los ca1nbios que el t'enó1neno de !a integración 
colar ha implicado en medio de un debate social intenso, ha llevado a muchos autores a hablar 
~ la "cultura de ia integración" Y puede entenderse así si consideramos que \levamos tres 
~cenios cultivando primero ideas. luego alternativas, 1nás tarde experiencias de las que hoy 
,blamos en muy distintas latitudes en un lenguaje común. Desde nuestro punto de vista, la cultura 
~la integración parte de un valor social inequ1voco el derecho a ser diferente Este derecho, en 
que a la educación se refiere, supera conquistas anteriores tales co1no: " la igualdad de derechos 

: todos los niños ante la educación" y "la igualdad de oportunidades ante la educación" 

En términos generales, se podría 1nanrener que los niños que nacen hoy con algún 
oblema que afecta su aprendizaje, o que sufre a Jo largo de su infancia, tiene n1ás oportunidades 
.ra superarlas e integrarse a la vida social, que los niños que nacieron hace años Este cambio que 
:ne implicaciones a distintos niveles del siste1na no sólo escolar sino social, evidenciando que 
tamos ante una sociedad qí.le íntenta entender estos problemas de una 1nanera diferente 

El actual sistema educativo nacional es reflejo de la voluntad política de !ibenad y JUSticia, 
cual prevalece desde épocas históricas, la educación ha constituido, entonces, un bien común 
uy preciado. No obstante, históricamente ha existido desigualdad de oportunidades, de ahí que 
establecieran pactos, acuerdos, artículos, etcerera, que buscan favorecer a la diversidad de la 

1blación Una población, que incluye aquellas personas que µ01 distintas causas y en condtciones 
versas presentan características que las define con10 individuos con necesidades educativas 
peciales 

Las reforn1as jurídicas responden a la necesidad de estar acordes con el s1:acrna politico y 
educación. Esto es, la actua! Ad1111nistrac1ón de Gobierno, y las antcnorcs. han planteado 

versos progra1nas. conte1nplando políticas educativas, lo que ¡¡ aeria consigo la 1nodi1icac1ón e 
lplantación de instancias jurídicas, cuyo cun1p\Hncnto dete1 n1inará la atención a los alun1nos con 
~e. Se requiere entender y aceptar !a diversidad, ello .supone. que sin i1npor1ar s1ngu!andadcs o 
riaciones todos tene1nos !os 1nis1nos dt.":rccho.;; 

A partir de! derecho a la cducdción, la Dirección de Educacion Cspcc1al, di.:sd<.: J 970, ha 
oporcionado se1vic1os a las personas con necesidades especiales Con !a nueva organización se 
J la reoricntación de seivicios, !o que ocasi\1na can1b1os en d prGceso di.: atenc1011, ddc1nás, un 
)Vin1iento d_c pe1sonai en cuanto a su lugar de rraba10 Por cic1nplo, los rl.'.cursos hun1anos de los 
~vicios Unidad de Grupos 1ntcgrJ.dos, Cl'ntro de Orientación paia !n1cg,1ac1ó11 Educativa, 
;ntro Psicopcdagógico, lJmdad de Atcncion ;1 Capacidades Snbresal1cnll''>, ahorrl fo1111an parte 
USAER 

Es in1portantc n1cnc1011;11 que .11 p:1sa1 ~1 se1 pl'1son,d dl' lJS·\FR. ;1u1nen1a 
,nificativa1ncntt..: b d1o.;!1ihuc1(·ln dL estas linid.idc,,, en dio.;t111t.1'.> /\l1l,l'> del D1st11to 1 c(k1al 
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La educación especial subdivide ahora los servicios por 111\ eles educaf1\ n:. y ya no por 
·eas de discapacidad; por lo tanto, a todo alu1nno, con discapacidad o sin discapacidad_ se le 
•ma en cuenta por su capacidad de aprendizaje 

Ahora bien, la reorientación de educación especial. y por consiguien1e la presencia de 
SAER en las escuelas de educación básica y la intervención que se brinda ahora d~ntro de ellas. 
; un hecho, como lo es ta1nbién que este nuevo siste1na de educ3c1ón tr3e consigo una· sene de 
·gros. pero con sus respectivas !i1nitantes, con10 las que se 1nencionan a continuación 

LOGROS UMITANTES 

ontratación de personal para cubrír serv1c1os Debido al escaso presupuesto que existe para 
l escuelas de educación básica para turno contrataclón de personal. aún es insuficiente y no 
atutino y vespertino se puede atender a la demanda 

~ otorga el derecho de recibir educación a las A Un existen barreras arquitectónicas. éticas de 
~rsonas con discapacidad, de acuerdo a\ formación, matena\es y sociales que tmptden 
ticulo 41 de la ley General de Educación e1ercer este derecho a la equidad 1 

abiar sobre equrdad social: tratar el tema es Sin importar que posean la capacidad y el deseo 
1a forma de recordarnos que existen de integrarse a la sociedad, las personas con 
~rsonas con ciertas características y con discapacidad aún se enfrentan a la ignorancia, al 
~ces1dades especiales, !o cual no las excluye , rechazo de una sociedad que no acepta. o no sabe 
debería negarseles la oporiun1dad de goza r enfrentar. lo que sale de lo "normal" 

JS derechos: salud, educación, recreación, 
lbajO, etcétera y cumplir con sus 
)ligaciones. 1 

1 

1 educación especial es considerada una 
1 

Existen. en torno a\ alumno, c11cunstanc1;:is 1 

odalidad de Ja educación básica, far rnando fa1n11rares, econórn1ca.s y sociales que ect1an por l<i 
irte de un mismo serv1c10 educativo en borda los esfuerzos por lograr que acceda <11 
mef1c1a de! alumno y su acceso al curnculo curriculo básico, cuya solucwn no solo depende de 
1sico. AJ ser la escuela regular el lugar de la atcncion o apoyo qtw puede presta1 el cent10 
~semperio del equipo USAER. existe m.:iyor c.scol:.ir y 13 USAER 
1síbd1dad para realizar una 1ntcrvenc1ón A1·1n queda un largo ca1n1no por 1ecoricrpa1a llega( 
1copedagóg1ca y segu1m1e:ito ducctamcntc J 1·ca117ar un t1abaJO en con¡unto USAER-Pro1r-so1 I 
' 

el amb1to escoJ r tlcl alurnno de ,, " 11 D1ct1a s1tu:1c1on frccucn:crnente se a ul, cgt ¡:¡r 
n¡untarnente con el profesor de aula rcgul:1r, debe J que l!I profesor de 9n1po 110 ac('pta l~i 
'.ielern1111ai has\a que g1ado se han ~1\c11d1do 1ntcrvcnc1on ~le c;;.ta Luud;.1U dut<111te su p1.1ct1c~1 
:; necc~1dadcs educ:.itivJ::; 0sµcc1:1lcs docl·ntc, o bien no c'.;t;i cJ1::;pucsto :i rnod111cL1I1:1 
1cuentro ent1e 1n~1cstros de p1irn:in:1 y de 
~AER a tr3vcs del \r;JbJ¡O colcr¡1,1<lo h.1ce1¡ 
nvPrfll'I 1:.1 d1vcrs1d:id dr• critc11os, op1rnor1c·~, 

s;1qr:1do:;, nc•ce-.,1d:1dt'~'. pl:1n(~.l1 ,iltt·r n,1t1v.1·, 
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Todo esto supone un gran reto para la escuela que ha de can1b1ar su 111odo de organizarse y 
roceder. y sobre todo, que ha de ca1nbiar 1 dd1ca!1nente el 111odo en qlle se relaciona y trata !as 
.e.e de sus alumnos 

Muchas de las premisas en las que se basa la detenninación de necesidades educativas 
speciales han sido abordadas por dos tipos de causas Las pnn1eras vendnan a refcri1 se a aquellas 
ue se derivan del tipo de discriminación que cualquier etíqueta_¡e puede llegar a producir Las 
::!gundas se relacionan con las implicaciones que ha tenido un 1nayor conoci111iento de los 
recesos de aprendizaje y el papel de medición que se les ha ido asignando a diferentes factores. el 
rofesor, la adecuación del currículum propuesto, la expenencia del niño y su panicular rit1no de 
prendizaje, el contexto en el que aprende, etcétera Todo el!o ha l!evado a reflexionar 
rofundatnente sobre la determinación de necesidades educativas especiales, en la cua! no sólo 
ifluye el conocimiento sobre los procesos de ensefianza y aprendizaje, influye el planteainiento 
)Ciopolítico frente a la educación especial 

De algún n1odo, e! hecho de que todos los 111ños se integren en un n1is1no sisten1a de 
nseñanza, ha descargado a los profesiona!e" de !a detern1inac1ón de la 1nas dura decisión En 
stos mo1nentos se entiende que la determinación no ttene poi finalidad la ubicación institucional 
el sujeto, ahora de !o que se trata es de ofi ecer una correcta educación dentro de! s1ste1na 
rdinario de enseñanza. Para ello es necesario que la detenninac1ón detecte las necesidades del 
Jjeto, las "necesidades educativas espcci¡i.lcs" pueden adopta1 n1ültiplcs t\..1rn1a" que no hacen 
~ferencia a "Jo que le pasa al niño" su10 a las estrategias que c:c habrán ck· c111plear. a las 
iodificaciones que habrá que hacer, a !os 1nétodo.s de c11.seíian1a. niater ialí.:s, ctcetcr a 

!·lay que tener en cuenta, adc1nús, que l'l<H a evaluar la" neccs1dadl~S h<iv que co11occ1 no 
)lo aspectos que se refieran al niño, hay que CDnoccr !as exigencia-, escolares, el an1b1entc de la 
ase, el tipo de profesores, etcétera 'lodo lo cual rn1p\'1c<1 un 1111po1\an1c 1ctn 11l~ o.;\)\\) p,tr;;) \ns 
1·ofcsionales, sino para los piofcsorcs y pad1cs que ahora se ven 1111plicados en el p1·occ.so co1no 
1fonnantes y corno corrcsponsa!cs en la tonrn de dcc1s1oncs 

Es de stuna 1n1portancia considerar que en la n1ayona de los casos las 1cs11rcc1nne:-. a la 
iucación de los niños con neccsidadc:-, cduc<1t1vao.; cspccJ<lks IH) "L' ba-,a11 i.:n Lb Ctlnd1c1oncs 
)jt"'tivas O reales que carJctcnzan un contcxlti dcLcrn1inado, :-.i11ti c11 la actitlld dc lo:-. p1 ol'c!:>ü! es 
:tra afrontar esta situación de cnsciían;:a desde una pcrspcctív;1 quc .se cnfren!d a su n1LJdo de 
)nccbn el "qué", "cón10" y a "quién" ensci-1:11 Estos dicen :-.c11111s(; 1nc<tpact.:" de enseriar a n1~os 
)!l n.c e porque no fueron prcpa1adt)S p,11;; c!ln Ta1nbién p1l'llS,u1 qut.: el rnodo t.:n que estos 
ilos deben ser cducados es 111cd1t1nte p1ng1,1111a:-. n1uy l"'PL'll!icos qul' :-.L' ,1¡u:-.!t.:n a .sus 
1r:icterísttcas Dc.sn1iti1ica1 cs!,1s nic-;(¡¡)fll'S. h,1l:1cndu a l(l\ p1t1!t''\OJL'" rellcx1u11ar ..,oh1c IJs 
1n.secucnc1as de esta~ act1tudt.:s. lk'hi: co1b1(ll't,u-;c un pun1t1 tl,· p.1r!1t!,1 nccv'\:1r1(i L'll L·I c11111no 
1c1:1 una "escuela p,ira todos" 
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~ la práctica habrá de ir definiendo al hacerlo posible. En este sentido, el proyecto debe suponer 
nejor forma de aunar las metas que expresan las intenciones educativas de los profesores, los 
lres, los alumnos, la comunidad educativa a la que debe seivir. Debe evidenciar la reflexión que 
ha realizado sobre cuestiones curriculares y las soluciones previas para resolver aspectos 
fblemáticos. 

En este sentido, la consideración de las necesidades educativas especiales, nos hará ir 
isando en el planteamiento de un currículum común, desde los objetivos más generales hasta las 
rategias de enseñanza a utilizar (diferentes niveles de concreción del currículum). 

Es necesario tener en cuenta que un proyecto hay que desarrollarlo y, por lo tanto, habrá 
~prestar atención a los aspectos organizativos generales y a los modelos en que habrá de verse 
ctada la actividad de todos y cada uno en la escuela 

El desarrollo de la integración en nuestro país se encuentra en un momento crucial para su 
\Solidación: Esta a punto de terminar lo que se consideró la etapa experimental del mismo. El 
)Ceso ha evidenciado hasta ahora las necesidades de redefinir muchos de los roles desarrollados 
- los profesionales de la educación y, de un modo particular, los más directamente implicados en 
ntegración: los equipos de apoyo, Jos profesores de apoyo y los profesores de aulas integradas 

Un aspecto que se ha destacado es la necesidad de concientisar a los profesores para que 
impliquen en las opciones formativas que pueden contribuir a su futuro desarrollo profesional, y 
Jreparen para trabajar con n1enores con ne e 

Mi experiencia se limitó a una de estas Unidades que surgen con la reoricntación, la 
;AER III-42 donde se apreciaba el esfuerzo tanto de supervisión, de asesores co1no de la 
ectora por guiar el funcionamiento de esta instancia, una guía con la que finalinente debe contar 
~quipo USAER en su totalidad y el propósito será enriquecer el trabajo de quienes se enfrentan 
uchan d1recta1nente para alcanzar el éxito de la integración educativa· inacstras de apoyo, 
cstra de lenguaje, psicóloga y trabajadora social. 

Se observa que un gran porcentaje de los profesionales que fungen con10 maestros de 
Jyo y n1aestros de lengua.Je - aunque en menor cantidad · son egresados de la carrera de 
iagogía 111!cntras que psicología está a cargo de profesionales egresados de esa disciplina, 
:do1ninando una clara definición de funciones 

[)e este 1nodo se integra e! equipo interdisciplinario cuyo propósito es la atención de 
·.csidadcs educativas especiales, los pedagogos que se han surnado a esta tarea de la educación 
1cc1.i! han jugado un i111portantc pape:! a la pa1 <li..: otros c:-.pccialistas • 

wr.1n1<·mcnl( """ < """1t1.11no, ''H' lo intc11 <>c·-ml< rn h•ll\'' ~1111,..r " .,lhm-•> d; lo I ''\ •\ \! \ I""'' 11' oln1utl<' "' I"'" ,_,,, <k ,111 L 111· l•tn< '""' .. '·' 

'1 ·,,.~.-1wL .. l I'< .!.;¡:•'''"' ;-.,; '""" <I 1 '"'~,'"""':de 1 !'~• ,.1:1. ,,.,,,,."]"""\'¡u\, .. "!.l<k 1'.ulh uhr< • p1nu d, nu < '·i'"""•'' l'",I,• 
1~1~' 'i"' ~l ¡v,Ll,L'•'f'" .J,• l.;"''""··''' .. ' J.·<" lc:.i,, ",;:~l.>·¡,~.· "" 1 "'"''j'•''~''( t ¡ ,,J,¡.-,.-.,k ·'''' '""'I"' ',.,, 1.-'1 ~!"u""-·' ;1c.t., 

'" """' . ..., "'"'-'""~ ..,, di''-',¡,, 'f'"" lll. 
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No obstante, que durante la formación académica se bnndan múltiples elementos al futuro 
lagogo, al enfrentarnos a la práctica descubrimos la carencia de muchos otros elementos que 
a obtenerse requieren del compromiso de los profesionales 

• En lo que respecta al ámbito académico, debería presentarse mayor atención, a través 
de sus áreas de ps.icopedagogía y didáctica, al tratamiento (atención) pedagógico, a 
la evaluación, al conocimiento de métodos de lecto-escritura y matemáticas y ya no 
sólo limitarse a la elaboración del diagnóstico. 

• Este compromiso no debe concluir al terminar la formación académica ( momento en 
que es enriquecedor despertar y/o guiar el interés del estudiante) sino que debe 
prolongarse durante la práctica profesional lo que nos llevará a un proceso de 
actualización permanente. 

Esta clara necesidad de formación profesional se hace presente sin importar la ciencia o 
ciplina de que se trate, lógicamente en este momento me refiero a los especialistas de la 
icación, quienes actualmente tienen en sus manos la gran labor de mantener a flote el nuevo 
tema Educativo 

Como podemos observar, la nueva política de educación especial - específicamente la 
1nentación y su proceso de atención a los niños con n e e y/o discapacidad - no han sido n1uy 
Jndidas y es preocupante que un sector tan 11nportante, co1no es el de la educación regular, no 
:>ee ni el conoci1niento básico de lo que es y representa esta nueva estrategia de integración, 
ndo que este sector es el que se verá 1nás dirccta1nente relacionado, esto aunado a que !os 
lfesorcs - como ellos 1nisn1os lo expresan - no cuentan con los conocirnicntos para podi.:r 
1dar a los alu1nnos con discapacidad Esta situación, es n1ucstra clara de que las alternativas con 
pec10 a la forn1ación y actualización docente en los ternas de la lntcgración serán de gran 
lidad para quienes participan en el siste1na educativo, tanto en educación especial co1110 en 
:ucta regular. 

Cabe hacer 1ncnción, que acciones de difusión y apoyo a n1aestros en la atención de los 
111nos con necesidades educativas especiales y/o discapacidad, son llevados a cabo por lJSJ\ER 
esta lJnidad (IIl-42) pude apreciar qu~ con la finalidad de dar a conocer ( d1fus1ón) en qué 

:1s1:;1e y de scnsibiliz.ar a ta con1unidad educativa, se rccurrí<t a las plátlcas y juntas dingidas a 
jres de l:inlilia y a 111aestros de escuela regular. !)entro de las acciones de apoyo, intervenían 
Jccialistas, pero existe la posibilidad de i.:nfi cntarsc a nccGstdades educativas en las que se 
¡uicra una atención distinta, es decir , !a colaborac1ón de inst¡tncias niás especiali1adds c.01110 los 
ntros dl' Atención Ml.ltiplc (C'AM) - cn cstc caso estos cc11t1ns no ha1:l11 n1its que cu1np!ir con 
obJelivo de atender aquellas nccesidadc-; educativas espccialcs pcnnancntcs - aqu1 c-;1an1os 
)[ando nucvan1cnte dG l.1 nccc-;idad y d Cl11nprn1n1sn q11c dl'hc c;.;isttr poi p:irtc dd pc1sl1n,\l di.: 
U\:1c1\\n espcc\J\ pa1:\ n\an\C\1('.í'it' ,1c\\1a\\1,1do 
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Además se pudo observar que el desconocimiento de la unidad, o bien de su 
ncionamiento, existen entre la población escolar aún cuando ya cuentan con ella en su plantel, 
>r lo que es necesario retomar el punto constantemente 

Los medios masivos de información podrían ser perfectos aliados para dar a conocer las 
~uación actual de la educación especial y de este modo obtener la tan importante participación de 
comunidad en general ante esta nueva estrategia de integración educativa del individuo con 

scapacidad y/o ne.e, una estrategia que será el paso para una integración a la sociedad y al 
·ctor productivo Un aspecto a trabajar para lograr la participación es la ignorancia que 
·edomina en torno al individuo con n.e.e · a su capacidad, a su valor y derechos ( como los de 
1alquiera de nosotros), se trata de una ignorancia que lleva al rechazo y en conclusión representa 
1 obstáculo para su integración Lo ideal sería contar la aceptación y apoyo de la comunidad en 
1 conjunto, sin embargo, este es un tema polémico que requiere de un seguimiento detallado· 
:cienes de sensibilización y difusión 

Por otro lado, esta investigación podría disipar las interrogantes • que existen en algunos 
ctores de la población en cuanto a esta modalidad de atención intervención y sus estrategias para 
grar la integración del sujeto con ne.e y/o con discapacidad quienes deben ser escuchados 
1esto que son los más indicados para opinar al respecto 

En conclusión, todos aquellos cucstionarnientos encontrarán respuesta al paso del tiempo, 
éxito dependerá del esfuerzo y pa11icipación de la co1nunidad en general Pero, es iinportantc 
oarar en que las condiciones que predonlinan en nuestro país son distintas a las de cualquier otro 
e tainbién haya puesto en n1archa !a reoricntación y atención, incluso se l!cva en fonna distinta, 
r CJcn1plo, hay quienes han tornado una 1nucstra de la población y se han ocupado en preparar 
: condiciones previa1nente Lo que sí es sabido es que con la rcoricntación de servicios de la 
u e ación especia! en el O F. se pretende ctunplir con la obhgación y el derecho a !a educación 
sica arnp!iando así la cobe1tura de atención. 

'111l<"r'<>f'": ,¡, '<"'""":'~"''""'i'""'hl.··1"''·'-"l•\-ii""'i"'''"fJoc\.rn "''"'"L<n,\d<-c"I,,<>•'~ ""'"\,,•11,j,.ltd·~-
' i > q>· '·' < •1 «": '" .. l.,,""'' . "" "'1"n "''"""'" ,j "'',, '"'· ,,,,,, · ""•: :1 .,,·:rn rn,,, >11 r.·I, "i.t,, ·.-o'< .i"d•' " "11! ,.¡, , .11 \.,,l' 'i, 
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A. ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA (MAY0,1992) 

reforma que en la actualidad esta viviendo el Sistema Educativo Mexicano se realiza en un 
ntexto de política nacional e internacional que orienta, a partir de premisas fundamentales, los 
mbios de tipo organizativo y técnico. 

Con lo que respecta al orden internacional, se ha recogido y sistematizado, por la 
\JESCO, consensos para la orientación de la educación, con base en ellos, se han recomendado 
1ersas medidas para que los países miembros reordenen sus sistemas educativos a efecto de 
:anzar las metas de una educación que; sea para todos, atienda a la diversidad de la población y 
realice con calidad. 

Considerando estas premisas de política educativa internacional y con base en el análisis 
1 Sistema Educativo Nacional, a través del programa para la modernización educativa (1989-
194), se definió la política educativa para impulsar las acciones pendientes a la reestructuración 
1 sistema. 

En este sentido, las primeras acciones de esta reestructuración tuvieron su base en el 
ograma para la Modernización Educativa, cuya operación inicia en 1989 El desarrollo de las 
imeras acciones mostraron la necesidad de profundizar la refonna, por ello en mayo de 1992 se 
~na el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica En dicho acuerdo se 
ofundtza y puntualiza la reestructuración de! Sistema Educativo Nacional estableciendo para ello 
~s ejes de política cdL1Cativa 

A.1. LA REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

Para ilevar a cabo la reorganización del siste1na educativo fue indispensable consolidar un 
1tCnttco fcdcralis1no educativo y pron1over una nueva participación socia! en beneficio de la 
lucación 

Desde el constituyente de 1824, y en afinidad con los postulados del hbc1 alis1no, e! 
gin1cn fc<lc1 al ha sido \a organización política natura\ de nuestro paí~ pai a lograr, en la nea 
versidad de sus regiones, la unidad nacional Esta organi?.aci<in fue ratificada y enriquecida por 
Constitución Política de 1917 En d siglo XX d siste111a federalista ha sido el inedio para 

>njuntar objetivos, agluti11<11 l'ui.;1.1.as y cohesionar labores En 1azl>11 de esta:. vi1tudcs políticas, se 
currió al fcde1alis1no para a1ticular d csCt1cr1:0 y la responsabilidad de cada cnlltL1d fr:de1ativa, de 
1da 111u1Hcipio y del (iobie1no Fcde1a!, pa1;1 lograr una educación bú->ica de caliddd 

;\) l!>,U,d que l't1 OltL1:. .tSpl·C(llS dl·I j~ll)l't:So ch· n1ndcrni.1:1c1Pn quv ll'L'ivn!L'llll'iltl' lK'lll\l-. 

l1l'1l'!ld1d(~ l1l'-. !11t'\;ll':Jl1(\'., !:'11l'll'll1ll \ "•h'lt'<Lhl '.¡' h11-.1 .1 afi.l.!1/.ll !.~ !'kll.l \ i)'l'JI('¡;] dvi L'"J11Tl1\J \ 
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norma constitucional " La Constitución dispone que el Congreso de la Unión, con el fin de 
.ificar y coordinar la educación en toda la República expedirá las leyes necesarias destinadas a 
;tribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios En 
mplimiento de ese precepto constitucional, el Congreso de la Unión expidió, entre otras, la Ley 
~deral de Educación ( actualmente Ley General de Educación). En este marco jurídico 
presamente se señala que la prestación de servicios educativos es una de las actividades de la 
nción educativa en la que hay concurrencia de la Federación, los Estados y los Municipios. 
)nsecuentemente se dispone que la Federación podrá celebrar con los Estados y los Municipios 
nvenios para coordinar o unificar dichos servicios. Este Acuerdo Nacional fortalece la 
1servancia del régimen legal existente ajustándose a la concurrencia de atribuciones previstas." 42 

A fin de corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo, con fundamento en 
dispuesto por la Constitución General de la República y por la Ley Federal de Educación, el 

)bierno Federal y los Gobiernos de las Identidades Federativas de la República celebran en esta 
:sma fecha (mayo 1992) convenios para concretar sus respectivas responsabilidades en la 
•nducción y operación del sistema de educación básica y de educación normal. De conformidad 
•n dichos convenios y a partir de ahora, corresponderá a los gobiernos estatales encargarse de la 
rección de los establecimientos educativos con los que la Secretaría de Educación Pública han 
nido prestando en cada Estado y bajo todas sus modalidades y tipos, los servicios de educación 
eescolar, priinaria, secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la educación normal, 
educación indígena y los de educación especial 

En consecuencia el Ejecutivo Federal vigilará en toda la república el cu111plim1ento del 
tículo Tercero Constitucional, así como de la Ley Federa! de Educación y sus disposiciones 
gla1ncntarias, asegurará el carácter nacional de la educación y en general ejercerá las 
r ibuc1ones que le confieren los ordenamientos aplicables 

Es importante destacar que el carácter nacional de la educación se ase3ura principaltnente 
'.ravés de una norn1ativ1dad que sea observada y aplicada de manera efectiva en todo el territorio 
:I país En tal virtud el Ejccul!vo federal p101novió y programó la extensión y !as 1noda!idadcs 
:! sisteina educativo nacional, fonnu!ó para toda la república los planes y programas para la 
ucación preescolar, pri1naria, secundaria y nonnal, autorizó el uso de material educativo para !os 
veles de educación citados, mantuvo actualizados y elaboro los libros de texto gratuitos p.:lra la 
!ucación pri.rnaria, proporcionó el desa1rollo educativo annónico entre las entidades federativas, 
1ncretó con estas !as acciones necesarias para reducir y supc1ar disparidades y dar atención 
1011ta1 ia a aquellas regiones con iinportantcs rasgos educativos , estableció proccdin1icntos de 
·aluJ.ción del S1stc1na Educativo Nacional, proinovió los servicios educativos que facilitaron a \ns 
ucadorcs su fonnac1ón y constantc pcr!~cc1on:1111J1..:nto, y forncn!ó pc1 n1a11c11tc1ncntc L1 

vcstigación qut.: pcnnita la innovación educativa 
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La autoridad educativa nacional se fortaleció ejerciendo la función compensatona entre 
ados y regiones que nuestros ordenamientos y tradiciones asignan al Gobierno Federal Así, 
ha autoridad velará por que se destinen recursos relativamente mayores a aquellas entidades 
1 limitaciones y carencias mas acusadas. De igual modo, la autoridad nacional seguirá diseñando 
~jecutando programas especiales que permitan elevar los niveles educativos en las zonas 
;favorecidas o en aquellas cuya situación educativa es crítica. Constantemente se hacen grandes 
Uerzos significativos en programas que mejoren la eficiencia terminal de la educación primaria y 
reduzca el analfabetismo en las zonas y entre los grupos de mayor atraso educativo A fin de 
rcer mejor su función compensatoria, el gobierno federal conservará la dirección y operación de 
: programas mas estrechamente vinculados a ella 

El Ejecutivo Federal se compromete a transferir recursos suficientes para que cada 
bierno estatal se encuentre en condiciones de elevar la calidad y cobertura del servicio de 
ucación, de hacerse cargo de la dirección de los planteles que recibe, de fortalecer el sistema 
ucativo de la entidad federativa, y cumplir con los otros compromisos que se adquiere en este 
;uerdo Nacional 

La nueva participación social 

Un federalismo educativo fortalecido y una apropiada participación social generarán un 
evo s1stcn1a que unpulsará decisivamente la calidad de la educación La 1nagnitud y la 
Lsccndcncia de la obra educativa que reclaina el futuro de México entraña la participación de 
antos intervienen en los procesos educativos los n1aestros, los alu1nnos, los padres de fan1ilia, 
' directivos escolares y las autondades de !as distintas esferas de gobierno 

Existe a1nplia constancia de que es aconsejable propiciar un 1nayo1 cqudibno en la 
rticipación de los diversos actores del quehacer educativo Cada co1nun1dad, y la sociedad en su 

1njunto, deben participar en forn1a activa y crcado1a en lo que concierne a la educación y, 

rticulannente, en el sistcn1a educativo de! país. Paia lograr este propósito es indispensable 
rta!eccr la capacidad de organización y la partic1pac1ón en la base del sisten1a "la escuela 
isina", de los 111acstros, los padres de fa111ilia y los alurnnos 

Aiticu!at una vincu!ación 1ná-; c:--tI echa entre el s1ste1na educativo y la coinunidad ofrece 
dudables ventajas. En pri1ner lugar, la participación de la con1un1dad en las tareas educativas 
:1n1itná desplegar la energía social para un decidido enriqucciinicnto de la educación En 
gundo lugar, cl1n1inará la intcnncdi:.1c1ón bufocrá1lca entre todos los actores del proceso 
!ucativo, esto es, rcdund,irá en una con1unicaciún n1ús dnecta y fluida entre alun1nos, 1nacstro, 
.cuL'la y cu1nunidad 

"En los ti:nninos que !iJa Lt Ley i:cdcr;d de Educac1(1n, y salvaguardando los ( t)!lten1do-; \' 
·" ,t:.pci..:to.'> ti:cn1c\l.'> del p1l1cc.so L'duc:itivo, es convcn1cn1c L'St1111ular la part1cip.1c1on uHl1vid11~11 v 
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lectiva de los padres de familia. Así poden1os lograr mejores resultados educativos, una mejor 
mprensión y un respaldo mas efectivo de los padres hacia la labor del maestro y la escuela, la 
tección y solución de problemas especiales derivados de la asistencia, aprendizajes atípicos, 
)blemas de salud, etcétera."43 

Al contribuir más los padres de la familia en el aprendizaje de sus hijos y en algunos 
1ntos no técnicos de la vida escolar, se tiende una red social de interés, motivación y 

rticipación propositiva en torno al proceso educativo de los hijos. Esa red redundará en un 
dor aprovechamiento escolar de los alumnos y en fortalecimiento del carácter integral de la 
ucación. 

Por último al impulsar la participación social en el quehacer educativo se propicia una 
tyor atención de la comunidad en el correcto funcionamiento de la escuela, sus instalaciones, su 
'biliario, el material didáctico del que disponen sus maestros, y el cumplimiento de los planes y 
Jgramas de estudio De hecho, una mayor cercanía de la comunidad con la escuela fomenta 
·mas de apoyo horizontal entre las familias que coadyuva a reducir los índices de reprobación y 
serción de los niños de la propia comunidad En este sentido, una más amplia participación 
:ial en la educación generará niveles mas altos de información acerca del quehacer educativo, 
ivará el interés fa1niliar y comunitario por el desempeño escolar, y se traducirá en una verdadera 
ntraloría socia!, no coercitiva, sino persuasiva y prepositiva de la educación 

En consecuencia, mediante el Acuerdo Nacional se comprometen las voluntades de los 
;natarios así co1no de sus representados, para fortalecer los á1nbitos y niveles de participación de 
co1nun1dad en las labo1es cotidianas de educación y en !a reorganización de! sistcn1a escolar. 
te siste1na habrá de poseer una est1uctura que parta de !a escuela, el espacio de interacción 
tidiana del rnaestro, e! alumno y los padres de ta1n1!1a, y se extienda a la co1nu1üdad inunicipal 
1n1ero, hacia la entidad federativa después, y por últirno, al conjunto de Ja Federación La nueva 
:ructu1a organizativa i111plica el cun1pl!1nicnto de responsabilidades. e! uso de recursos, !a 
rrespondcncia con !os niveles del gobierno e1nanados del rCgi1nen federal, y la creación de 
~uras colegiadas, cons~ros escolares, 1nunicipales y estatales en la que estén representado!:. el 
lCStro, los padres de fa1nt!ia. la coinunidad y la autondad In1plica ta1nb1én funciones de gestión 
te otras autoridades, colaboración y apoyo En ningún caso, dichos cuerpos colegiados 
plicar án o invadirán las atribuciones que correspondan a los consejos técnicos que por ley deben 
i~ti1 en las ~scuc!as, y que serán fonalccidos a partir de dicho acuerdo 

A.2. REFORMULACIÓN DE LOS CONTlcN!DOS Y MATERIALES EDUCATIVOS. 

Es preciso definir con claridad lo que en el n1undo de hoy y ante !os retos de! porvenir, 
nstituvc una l'ducat:ión b~1~rca de calidad, .t fin de funnul.tr una política educativa y dGten111ndr 

'.irc1r1nes dd i~nbicino v ]¿ St)Cil·d:id qui.! pcr111ita11 a!can;ar nucst1os objetivos l'.n e:-.ie scnt1d¡i, 
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<iste un amplio consenso para concentrar el plan de estudios de la educación pnrnana en 
:iuellos conocimientos verdaderamente esenciales 

El fundamento de la educación básica está constituido por la lectura, la escritura y las 
1atemáticas, habilidades que, asimiladas elemental pero firmemente, permiten seguir aprendiendo 
Jrante toda la vida y dan al hombre los soportes racionales para la reflexión En un segundo 
lana, todo niño debe adquinr un conocimiento suficiente de las dimensiones naturales y sociales 
el medio en que habrá de vivir así como de su persona. En ello destacan por su importanc1a, la 
ilud, la nutrición, la protección del medio ambiente y nociones sobre distintas formas de trabajo 
.simismo, es preciso que el educando comience a comprender los principios éticos y las aptitudes 
ue lo preparan para una participación creativa y constructiva en la sociedad moderna Esto 
ipone conocer las características de la identidad nacional y el alcance de los derechos y 
bligaciones del individuo, así como una primera información sobre la organización política y las 
1stituciones del país Una educación básica procura, también, un nivel cultural afín a nuestra 
vilización y a la historia nacional, y forma la personalidad fundándola en valores como la 
:inradez, el respeto, la confianza y la solidaridad que son indtspensables para una convivencia 
acífica, democrática y productiva. 

Estos critenos norn1aron una reforma integral de los contenidos y matenales educativos, 
;;to logró la renovación total de los programas de estudio y libros de texto para el ciclo escolar 
993-1994. 

En !a educación preescolar fue posible implantar una refonna casi completa, de 
)ilfornüdad con los resultados de un diagnóstico pertinente, de la consulta nacional y las 
p1111ones del 1nagisteno, se diseñó un nuevo progra1na cuyas características se lograron rcsu1nir 
:1 que ofreció una nlCJOr aruculación con Jos cíclos subsecuentes, tornó en cuenta la 1d1osincrac1a 
el niño nlcxicano, consideró tanto las necesidades nacionales corno las particulares de cada 
~g1ón y organizó 1nejor los contenidos para un avance gradual y sistemático en el conoc11111ent0 Y 
iÍ aprovecho la part1c1pación de los padres de rami!ia y la co1nun1dad en la educación 

En cuanto a la prunaria y secundaria, la mejoría de su calidad no pudo esperar a la rcforn1a 
1tegra! Existió !a urgencia con1part1da por el gobierno, maestros, padres de fanu!ia y la sociedad 
n su conjunto, de actuar con celeridad para obtener resultados satisfactorios lo antes posible No 
~ trataba de ensayar políticas apuradas o llevar a cabo acciones precipitadas Se trató de 
mprcnde1 prograrnas y acciones que, con realis1no y sencillez pero con c!andad de objetivos, 
uciaran a atcndc1 con eficacia aquellos problc1nas que 1nás obstruyen la calidad de educación La 
btcnc1ón de buenos resultados en dichos pr og1 a1nas y acciones pc1 0111 e avanzar con rapidc.1 v 
)!llprobar la pcrtinenciJ de la cstr:ltcgia adopt:1d:i., la cual redunda en una creciente confianza Y 
i un L"stnnulo para una n1ayor participación soct:1l Los progra1nas dt.: aplicación se han 
L'.no111in:H!o p1 o~J ~una:> crncrgcntcs que, t:n ejercicio de su,.., !':1c1tlt a<k·~ IH)I 11Mtivas n.1cit)n:lk:s, 
_·1:u1 di'.'>e1i.idus y ctio1d1n,1dll'.'> pn1 l.t Scc1éLni.1 de Educ;1c1t'in Publica p;11,1 .'>l.'I .iphc:1dus pD! !t).'> 

llhll'f !lllS t:St.1t.dc:-, ( 'nn l"S!l) St: d,! llll 1111pc!1J lllll"Ial :11 pnlptlSil(l de r1.ll!:t]Cl'l'I l'I 11\JC\ ll 
·d1.·1.d1:-.1ll\1 cdu1.'cllt\1.l 
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"Para la primaria, se aplico un Progra1na Emergente de Reformulación de Contenidos y 
[ateria!es Educativos, cuyos objetivos específicos fueron (1) Fortalecer en los seis grados el 
lrendizaje y el ejercicio asiduo de la lectura, !a escritura y la expresión oral Se dio énfasis en los 
;os del lenguaje y la lectura y se abandonó el enfoque de la linguística estructural, vigente desde 
·rncipios de los años setenta. (2) Reforzar a lo largo de los ciclos el aprendizaje de las 
a.temáticas, subrayando el desarrollo de la capacidad para relacionar y calcular las cantidades con 
·ecisión , y fortalecer el conocimiento de la geometría y ia habilidad para plantear claramente 
·oblemas y resolverlos. En la enseñanza de la materia se desechó el enfoque de la lógica 
atemática, también introducido hace 20 años (3) Restablecer en la primaria el estudio sistemático 
~ la historia, geografia y el civismo, en lugar del área de ciencias sociales. (4) Reforzar el 
>rendizaje de aquellos contenidos relacionados con el cuidado y la salud del alumno, y acentuar 
ia formación que inculque la protección del medio ambiente y recursos naturales " 44 

En el caso de la historia, se estimó conveniente subsanar el insuficiente conocimiento de 
stona nacional de los alumnos, impartiendo durante los próximos años lectivos cursos de historia 
: México para los grados 4°, Sºy 6°, en virtud de que los libros de texto de ciencias sociales eran 
adecuados para el logro de los propósitos que se procuran 

En el marco de dicho acuerdo , el presidente de Ja República instruyó a la Secretaría de 
iucación Pública para que declarará al ciclo escolar 1992-1993, "Año para el Estudio de la 
istona de México" 

El Progra1na Emergente de Refonnulación de Contenidos y Matenalcs Educativos 
1nfirrnó la vigencia Socia! y educativa del ltbro de texto gratuito para la educación pri111aria 
Jeinás en co!aboración con los gobiernos de las entidades federativas se realizó un esfuerzo 
pccia! para 111cjorar la opo1iunidad y eficacia con que se distribuyeron los libros de texto 
atuitos a las escuelas 

En lo que se 1 cficrc al ciclo de la secundaria, y en respuesta al an1piio conscn30 de 
:test ros. especialistas y padres de fanulia, se rciinplantó en todas las escuelas del país el prograina 
>1 asignaturas, sustituyendo al programa por áreas. Se reforzó n1arcada1ncntc la enseñanza de la 
igua española y las n1ate111áticas, ta1nbién se restab:cció el estudio sistcrnático de la historia, 
lto universal co1no de México. la gcngrafia y el civis1no Conviene pi ecisar que en el respaldo a 
ta rcfonna, Ja industria editorial elaborada y a los libros de texto, basados en el nuevo piogran1a 
.;eilado para cada ciclo. 
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A.3. REVALORACIÓN SOCIAL DE LA FUNCIÓN MAGISTERIAL. 

i 

El protagonista de la transformación educativa de México es el maestro. quien transmite 
)S conocimientos y fomenta la curiosidad intelectual. Es el que mejor conoce las virtudes y 
ebilidades del sistema educativo Sin su compromiso decidido, cualquier intento de refonna se 
ería frustrado. Por ello, uno de los objetivos centrales de la transformación educativa es revalorar 
1 función del maestro. 

El maestro debe ser uno de los principales beneficiarios del nuevo federalismo educativo y 

L nueva participación social en la educación . La revaloración de la función magisterial comprende 
eis aspectos principales· la formación del maestro, su actualización, el salano profesional, su 
ivienda, la carrera magisterial y el aprecio social por su trabajo. 

Formación del maestro. 

La reorganización del sistema educativo permitió a los maestros una mayor vinculación 
on la comunidad, con la escuela y los alumnos En virtud de que, en los términos de dicho 
.. cuerdo Nacional , todos los establecimientos dedicados a la formación magisterial pasan a ser de 
irisdicción estatal, los gobiernos de las entidades federativas asumirán la responsabilidad de 
itegrar un sistema, por cada estado, para la formación del maestro En uso de sus atribuciones en 
lateria de normatividad, e! gobierno federal expidió los lineamientos conducentes De este 1nodo 
n cada entidad federativa se estableció un sistema estatal para la formación del maestro que 
rticuló esfuerzos y experiencias en los ámbitos de formación inicial, actualización ,capacitacíón, 
1pcración e investigación En este sentido, la integración de este sisten1a fortaleció los recursos 
ducativos que se destinaron a la fonnación del magisterio 

En e! caso de la forrnación profesional inicial, se diseño un modelo con un tronco básico 
eneral y opciones orientadas a la práctica preescolar, pninaria y secundaria De esta 11'1ancra el 
iaestr o tiene las bases pedagógicas suficientes para ser flexible, y apto ante los ca111b1os de su 

lercado de trabajo y a la vez, capaz de adquirir la profundización necesaria en el área de su 
1tcrés principal. 

Es preciso llevar a cabo un esfi.1e1 zo especial para 1not1va1 al inacstro a logt o.r una 

ctua!ización pcnnancntc y dotarlo de las condiciones adecuadas que requiere su in1portantc 
::.:tividad 

En viitud de que ap1en1ia la actuali1.tl"ió11 de conociinientos del 1nag1:-.tc1io nac101ul, se 
~tableció un Prog1arna Enu.:1gcnte de Actualizacíún dd M<le:-.110 con 1n11as a forL1lt:ccr los 
Jnocin11cntos ele los mac"llos v <k coacl\'llvar asi a q11c dcscmpc:iicn mejor '" funciirn El 
inh1L·1nu ¡:r.::dc1;1l ultn!~º h1..., ln1l'.t111icn!os, n1.1!L'ri.1h.''>. ,1sí l"1lllltl d apo-.,.n p1vsupu,·s1,11 \' \1)~~1,.,\1Ln. 
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tra que los gobiernos de los estados emprendan programas emergentes de actualización en sus 
1tidades federativas. 

El Programa Emergente de Actualización combinó la educación a distancia, el aprendizaje 
1 cursos, sesiones colectivas de estudio e intercambio de puntos de vista y el trabajo individua! de 
s maestros. 

El objetivo general de estos cursos fue "transmitir un conoc1miento inicial, suficiente y 

,!ido sobre la reformulación de contenidos y materiales para la educación básica. A partir de 
ta primera fase, se proseguirá la actualización a través de actividades de concentración, pero en 
pecial, mediante actividades en los propios planteles y zonas escolares." 45 

Salario profesional 

Desde el primero de diciembre de 1988 los salarios del magisterio han recibido incrementos 
1e significan para el maestro comenzar a recuperar su poder adquisitivo, es preciso admitir que lo 
1tenido aún es insuficiente para remunerar y motivar adecuadamente a los maestros En 
·nsecuenc1a, el gobierno federal y !os gobiernos estatales convienen en continuar esforzándose 
ra mejorar las percepciones del magisterio 

Vivienda. 

A fin de cornpletar el salario profesional y contribuir a una 1nejora ünportantc en los niveles 
vida de los 1naestros, se integró un prograina especial de fo1ncnto a la vivienda del n1ag1stcno 
e! que se aprovecharon los mecanismos 1nst1tuciona!es de apoyo a la concepción de vivienda y 

; nuevas oportunidades de tinancia1niento al que dio lugar el s1stcn1a de ahorro para el retiro 
:te programa ofrecerá opciones de constn1cción y crédito, conjuntando los esfuerzos de los 
versos organ1s1nos de vivienda de la federación y contó con la participación de los gobien1os 
Ji.;1ales y 1nunicipales, así corno de la iniciativa pnvada 

A fin de ciar un 11npulsL) decid1dD al a11a1go y 1notivación del rnaestro, el gobierno fede1a! y 
' gobiernos.. estatales adoptaron una 1ncdida de especial trascendencia La creación de la ca1 rcr a 
lgistcriaL 

La can era 1nagistc1ial dio respuesta a dos necesidades en la act1v1dad docente Esti111u!ar la 
lidad de !<1 educación y l'Slab!C'ccr un rncdio claro de n1cjoran1icnto profesional y Ja cnncl1c1ón 
ci.il dd 1nacst fL) 

¡,,.¡ 1' i•! 
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De esta forma, se acuerda el establecimiento de un mecanismo de promoción para el 
rsonal docente frente al grupo que enseña en los ciclos de educación básica Su propósito 
nsiste en que los maestros accedan, dentro de la misma función a niveles salariales superiores 
n base en su preparación académica, la atención a los cursos de actualización, su desempeño 
)fesional y su antigUedad en el servicio y en los niveles de dicha carrera magisterial 

El nuevo aprecio social hacia el maestro 

Un sistema educativo de calidad solo se consolidará creando una nueva inst1tucionalidad 
e enaltezca el ejercicio y la vocación magisterial. A su vez, una educación de calidad contribuye 
1alorar mejor la tarea del maestro El gobierno federal y los gobiernos estatales procurarán el 
;onocimiento nacional al maestro mexicano, por lo tanto e1 gobierno federal, los gobiernos de 

entidades federativas, las autoridades municipales y la sociedad en su conjunto seguirán 
tlizando un gran esfuerzo para garantizar que el maestro disponga de las condiciones materiales 
e exige el eficaz desempeño de su actividad El fortalecimiento del federalismo educativo 
rmitirá Ia adopción de mecanismos complementarios para estimular y premiar al maestro. 

"Asistimos a un momento decisivo de nuestra historia en el que el cambio es el signo del 
mpo Los mexicanos hemos decidido modernizar el país La transformación educativa se 
;cribe en esa estrategia. con ella se da respuesta a las necesidades del futuro con el ritmo que 
manda el mundo contemporáneo, y asegurando una modernización que fortalezca la identidad 
::ional en e! 1narco de una creciente prosperidad general " 46 

indrno 1' : : 
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