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INTRODUCCION 

La rccuperaci6n de la experiencia profesional como trabajador social, en el scctor 

educativo especilicamente en cducacidn especial pcmlite rcconocer y reflexionar la importancia 

que tiene Cstc como enlace de apoyo cntre maestros y padres de familia. 

La expericncia que se cornparte tiene como base metodol6gica la sistcmatizaci6n de 

acuerdo al modelo CELATS, donde se seriala como una descripcibn ordenada y rellexiva de la 

prictica del trabajo social y que ha de desarrollarse como un proceso, tomando en cuenta la 

fundamentaci6n tc6rica en donde se ubica la tarea profesional, es dccir en b t e  caso en 10s 2 

proyectos de participacion (Cenbo Psicopedag~igico y Unidad de Servicios dc Apoyo a la 

Educaci6n Regular USAER No. 42, de la zona de Atizapin de Zaragoza) ambas modalidades de 

educacion especial, donde se ha huscado la integraci6n completa de 10s niiios con necesidades 

educativas cspecialcs a sus contextos sociales. 

Como sabemos la infancia y la niAez, son edades para jugar y disfrutar, para descubrir el 

potencial de 10s valores humanos, para desarrollar capacidadcs intelectuales, pan vivir sin 

agobios sufrimientos o carencias, con pleno acceso a 10s servicios de salud, a la educacion y 

alimentaci6n ya que descuidar a 10s niiios es cornprometer en forma irresponsablc el proyecto de 

la naci6n que cotidianamente aspiramos a consolidar. For 10s mexicanos que nos precedieron, por 

10s quc nos acompafian dia tras dia y, sohre todo, por 10s que habrin de nacer, la atenci6n a la 

poblacion infantil es y seri un cornpromiso includible y un reto prioritario de magnitud national. 

Por ello esperando que quien tenga en sus manos el prcsente trabajo se d i  la tarea a conocer la 

panicipacibn dcl trabajador social en educacibn especial. 

El contenido de esta sistematizacion esta integrada por seis capitulos que abordan sus 

difercntes etapas. 



En el primer capitulo, se describe el context0 socioedu~rivo y politico que sustenia la 

experiencia profesional que se ticne, por cllo se contempla en forma breve 10s antecrdcntcs 

hist6ricos de la Educacion Especial en Mixico, las modalidades de atencion quc se han venido 

dando hasta llegar a lo que son las Unidades de Senricio de Apoyo a la Educacion Regular 

(USAER), 10s documentos en que se fundamenta la Reorientation Educativa. Asi tarnbiin la 

irnporlancia que posee el profesional de trabajo social en las mismu. 

En el segundo capitulo, se abordan 10s conceptos necesarios y toda la informaci6n que 

alimenta la integraci6n de 10s discapacitados a la education regular; asi como las funciones y 

perfil del equipo interdisciplinario que debe conformar una USAER. 

En el tercer capitulo, se especifica la situation actual de la Unidad de Sewicios de Apoyo 

a la Educacion Regular (USAER No. 42), sciialando objetivos, meras y actividades realizadas por 

el profesional dc trabajo social, desde agosto de 1995 a junio de 1998, tambien se  dan a conocer 

10s resultados oblenidos y la evaluacidn de la experiencia pmfesional. 

En el cuarto capitulo, se menciona la estrategia metodol6gica, que ha apoyado a la 

pdctica profesional; conceptualizindola, revisando sus respecti\as etapas del proceso, mktodos, 

ticnicas e instmmentos aplicados, dindose una evaluaci6n de dichs metodologia. 

En el quinto capitulo, se hace un anilisis del desarrollo que ha permitido desde un punto 

de vista teorico-conceptual la experiencia profesional, asimismo de la atencion que ha 

proporcionado la USAER 42 y el impact0 social en  la poblaci6n con necesidades educativas 

especiales. 

Finalrnente en el sexto capitulo, se plantean algunas esmtegias de intewenci6n que 

permitan optimizar el trabajo profesional dentro de la USAER, apyindose de padres de familia, 

alumnos y maestros de escuela regular, con la finalidad de favorecer la integration al ambit0 

escolar del nifio con necesidades educativas especiales. 



CONTEXT0 SOCIOEDUCATIVO Y POL~T~CO DE LA EXPERlENClA PROFESIONAL EN 
LA LJNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR EN LA ZONA 
DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EDO. DE MEXICO. 



1.1 SITUACION ACTUAL DE LA E D U C A C I ~ N  ESPECIAL EN MEXICO. 

A lo largo de la histona, la educacion ha venido viviendo diferentes momentos e 

innovaciones, entendiendose a csta "como un proceso mediante el cual una persona desarrolla su 

capacidad fisica o intelectual, hacicndose apta para enfrentar positivamente un medio social 

determinado y para integrarse en el con la aportacion de su personalidad formada". ' 
En el siglo XIX, surge el derecho y obligacion a la educacion primaria, con el propbsito 

de proteger a 10s menores de la explotacion al trabajo infantil; dada la necesidad de cenificar 10s 

conocimientos fue necesario formalizar una escuela pliblica, misma quc tendria que ser ademes 

de obligatoria, gratuita. 

A la escuela pliblica ingresaban 10s "educables", ya que el proposito de csta era lograr 

calidad educativa, ello propicio que aquellos niiios que no poseian una inteligencia normal para 

adquirir 10s conocimientos eran excluidos dc recibir educacion. Al percatarse de que estos 

menores tambiin requerian de la misma se cre6 la Educaci6n Especial, misma que genero 

estrategias para atender a dislexicos, dibiles mentales, hipoaclisicos, invidentes y aquellos que 

tenian problemas neuromotores. 

Por Education Especial se entiende: "aquella que tiene como sujeto a las personas con 

necesidades especiales cualquiera que sea su problemitica. No difiere esencialmente de la 

education regular, sino que comparle sus fines generales y principios, en algunos casos requiere 

de profesionistas de  diversas disciplinas seglin la naturaleza y gmdo de 10s problemas de 10s 

alumnos, comprcnde objetivos especificos, programas adicionales o complementaries 

I DiccionSo Bnciclopedico DANAE. Barcelona ErpaRa, Vol. 2. Ed. Danae. 1995, sip. 



individualizados que pueden ser aplicados con carhctcr transitorio o mis o !lienos permanente en 

el aula regular, en la cscuela o en otros servicios". 2 

Se puede afirmar entonces que la educaci6n especial es para sujetos que por determinadas 

caracteristicas Iisicas o psiquicas, no se les da la oportunidad, cn ocasiones de ingresar a escuelas 

rcgulares, por lo mismo 10s colocan en desventaja para integrarse a la sociedad en el Bmbito 

educativo y social. 

En la actualidad se habla de cifras considcrables de niiios, j6vencs y adultos quc por 

causas diversas no puedcn beneficiarse en la escuela regular, pues muchos de ellos padecen: 

deficiencias sensoriales, motoras, nutricionales y mentales a consecuencia de factores biol6gicos, 

ambientales y socioccon6micos entre otros, y que requieren de apoyo en Educaci6n Especial, 

mismo que ha venido proporcionAndose en Mexico desde 1867 bajo el mando de Don Benito 

Juarez, quien inicialmente fund6 la Escuela de Sordos. Cronologicamente ban aumentando la$ 

Escuelas Especiales sin embargo cabe mencionar que en algunos periodos se han dado 

estancamientos, debido a que quienes representan al pais consideran que no es una buena 

inversi6n econ6mica. 

A continuaci6n se presenta una breve semblanza de la Educaci6n Especial: 

En 1870: Surge la Escuela Nacional para Ciegos; 

1914:En Leon, Gto., La Escuela de Deficiencia Mental; 

1924: El Gobierno del D.F., inaugura un servicio para anormales mentales (2 Escuelas, 

una para hombres y otra para mujeres). Anilogamente en la UNAM (Fac. de 

Medicina nace la inquietud de instruir personal para atender a deficientes 

mentales). 

Uiccionario General de la Educaeibn Especial. Fundamcnlos Legalei de la Educaci6n Especial 
Mexico, U.F., Ed. Santillana, 1991, Tomo 11, d p .  



1929:En cl D. F., el Dr. Josh de Jeslis Gonzilez, plantea la nccesidad crgente de crear 

una cscucla modclo con el objeto de unilicar el programa pedagogic0 para la 

Educaci6n y Atencion a DCbiles Mentales, iniciativa retomada por el Dr. 

Santamaria, quien en 1932 anexo la Policlinica No 2 del D.F., funda una Escuela 

de Educaci6n Especial. 

1935:Dr. Roberto Solis Quiroga, propone a la autoridad de Educacibn I'ublica la 

necesidad de institucionalizar la Educacion Especial, una vez aceptada fue 

incluida en la Ley Organica de Educacibn. En el misrno aiio se crea el Institute 

MCdico Pedagbgico para atender a niiios con deficicncia mental, el cual no tiene 

la capacidad para atender a toda la poblaci6n demandante. 

1937:Se fund6 la Clinica de Conducta y Onolalia. 

1941:A peticion del Lic. Octavio VCrjar se  modifica la Ley Orginica de Educacibn, 

propone adem$s la creacibn de una Escuela de Educacion Especial, para 

formacion dc docentes. 

1943:Queda inauyrada la Escuela de Formaci6n docente para Maestros Especialistas: 

Deficiencia Mental y Menorcs Infractores. Dos aiios despuis (19451, se agregan 

las especialidades en Ciegos y Sordos. 

1954:Surgen 10s primeros Centros de Rehabilitation en el D. F. 

1959:Se crea la Oficina de Coordinacih de Educacibn Especial, por lo que en 1960, 

surgen las Escuelas Primarias de Perfeccionamiento No 1 y 2; un aiio despuis 2 

mas. 

1962:En difercntes zonas del pais comienzan aparecer Escuelas de Educacion 

Especial. 



Cabe mencionar que durante 10s 7 afios que cstuvo la Direccion dc la Coordinacion de 

Educacion Especial en manos de la Profa. Odalmira Mayagoitia fueron aunientando las escuelas, 

viindose asi culminados 10s csherzos por consolidar un sistcma educativo para personas con 

requerimientos en educacion especial, misrna que vino a alcanzar su proposito con el decreto el 

18 de dicier~ibre de 1970. Por ello en 1971, se creo la Direction General de Educacion Especial, 

mientras que el Dpto. de Educaci6n Especial en el Edo. Mix., surge en 1979. 

Ahora bien la situation actual de la Educaci6n Especial que vive MCxico, ha traido 

consigo ciertos cambios por su politica de lntcgracion Educativa, lo cual no es reciente en 

nuestro pais; es anterior a lo dispuesto en la Ley General de Educacidn (LGE). Su antecedente 

inmediato se encuentra en la politica de integraci6n planteada desde el ario de 1980 en el 

documento denominado: "Bases para una politica de Educaci6n Especial", emitido en ese 

entonces por la Direccidn General de Educaci6n Especial. 

La educacidn esta regulada por el articulo 30. Constitutional (modificado en 1993). que 

eslablece por primera vez que: Todo individuo tiene derecho a recibir education, la obligation 

del Estado dc impartir educacidn preescolar, primaria y secundaria a todos 10s habitantes del 

tcmtorio national, sciialando que la Educacion Primaria y Secundaria son obligatorias. El nivel 

preescolar se impatliri a quienes lo deseen. El Art. 30. establece su reglamcntacidn en la Ley 

General de Educacion. TambiCn cs importante decir que la educacion especial esta regulada por 

la Constituci6n Mexicana. 

La Educacion Bisica, se compone actualmente por 10s niveles de: Preescolar, Primaria y 

Secundaria y las modalidades de Educacion Inicial, Especial y dc Adultos. 

En el proceso educativo debcri asegurarse la participation activa del educando 

estiniulando su iniciati\-a y su sentido de responsabilidad social. Los Arts. 39 y 41, otorgan a la 

educacion especial una connotaci6n juridic0 nomiativa que garantiza su existencia. 



El Art. 41 dice: "La Educacibn Especial esti destinada a individuos con discapacidades 

transitorias o dcfinilivas, asi como aqucllos con aptitudes sobresalientes. Procurari atcnder a 

10s educandos dc manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social. 

Tratindosc de menorcs de edad con discapacidades, esta educacion propiciari su integracibn a 

10s plantcles de educacibn bisica regular. Para quiencs no logren esa intcgracion, esta 

educacion procurara la satisfacci6n de necesidades bisicas de aprendizaje para la autonoma 

convivencia social y productiva. 

Esta educaci6n incluye orienlacion a 10s padres o tutores, asi como tambitn a 10s maestros y 

personal de escuelas de educaci6" basica regular que integren alumnos con necesidades 

especiales de educaci6nn. ' 

En cuanto al contexto politico, se menciona que el marco juridic0 que regula el 

funcionamiento del Sistema Educativo Nacional (SEN), se ha definido la politica que orienta 10s 

aspectos organizativos para irnpulsar las transfomaciones requeridas, donde se incluyen, 

consensos de orden nacional e intemacional en materia educativa que hacen referencia, 

basicarnente a 3 aspectos fundamentales: 

. Quc sea para todos 

. Que atienda la diversidad 

. Que se realice con calidad 

Las primeras acciones para la transfomaci6n del (SEN), se encuentran en el Acuerdo 

I\'acional para la ivlodernizacion Educaliva (1989-1994), cuyos planteamicntos principales son: el 

mejoramiento de la calidad del sistema educative; elevar la cscolaridad de la poblacihn; 

- 
j L~~ General dc Educaci6n. Direcci6n de Educaci6n Especial - Sccretaria de Educaci6n Pliblica. Mex. D.F., Ed. 
DEE-SEP, 1993, Pig. 12. 
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descentralizar la educaci6n y fortalecer la educaciirn social; la rcfonnulaci6n de Ins contenidos y 

matcriales cducativos y la revaloraci6n de la funci6n magisterial. En esta liltima sc habla de la 

formacion del maestro, su actualizacid.n, el salario pmfesional, su vivienda, la carrera magisterial 

y el aprecio social por su trabajo. 

Fue cn mayo de 1992, cuando se firm6 el Acuerdo Nacional para la Modemizacion de la 

Educaci6n Basica (ANMEB), mismo que a in  sigue vigente en donde la SEP, 10s gobernadores dc 

10s Estados y 10s representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Education (SNTE), 

pactan una profunda reestmcturaci6n del sistema educativo. 

En la presente administraci6n, el Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006), recibi6 908 

propuestas dc la ciudadania para el Qmbito dc la educaci6n bhsica (en el cual se encuentra la 

educaci6n especial), donde se plantean perspectivas para el siglo XXI, para favorecer a todos . 

aquellos nirios y jbvenes que requieren de un apoyo adicional para integrarlos al contexto social 

"para que sean tratados y respetados al igual que cualquier otro individuo", por cllo se reafirma la 

importancia de hacer un trabajo coordinado y compariido entre padres de familia, maestros de 

primaria, alumnos y maestros de USAER. Por lo cual tendria que dotarsc a la educacibn especial 

de 10s recursos docentes, didacticos, arquitectonicos y financieros suficientes, compromiso que 

reatirma el actual presidente (Viccnte Fox Quezada) de impulsar incondicionalmente este nivel 

educativo. 

El Programa dc Desarrollo Educativo (PDE), en su apartado que corresponde a Educacibn 

Especial, seilala que no todos 10s menorcs con necesidades educativas especiales (nee), tienen 

a lyna  discapacidad. Asi tambiin este contcmpla las adecuaciones arquitectonicas de 10s cspacios 

educativos. 

Como parte de las estrategias y acciones intersectoriales, en mayo de 1995, se puso en 

marcha el Programa Nacional para el Bienestar y la lncorporacion al Desarrollo de las Personas 



con Discapacidad (PNBID), donde se suman esfuerzos y compromisos dc organizaciones sociales 

e instituciones pliblicas y privadas convocadas por el Sistenla Nacional para el Desarrollo 

Integral del la Familia (DIF). En este programa partiendo de divcrsos analisis sc presentan 

propuestas factibles de realizarsc en un cono plazo, adaptando a la realidad nacional, las 

recot~lendaciones dc la Organizacion de las Naciones Unidas y dando respuesta a 10s intereses de 

grupos de personas con discapacidad. Una de las primeras acciones a realizar fuc: el registro 

nacional de menores con alglin signo de discapacidad, dandose la panicipaci6n coordinada del 

DIF, INEGl y SEP. 

En el aspecto educativo, el Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporaci6n al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad, tiene la intenci6n de promover la integraci6n de 10s 

menores con discapacidad a la escuela regular y la cultura de respeto a la dignidad y 10s derechos 

humanos, politicos y socialcs de las personas con discapacidad. 

Bajo este programa el DIF y la SEP, formalizaron compromisos institucionales entre 10s 

que se encuentran: 

DIF: "A travb de sus Centros de Rehahilitaci6n, apoyari a nifios con discapacidad 

integrados a la Escuela Regular, para facilitar 10s sen-icios asistenciales y de 

rehahilitacion complementaries. Apoyari t amb ib  la valoracion dc estos nifios para 

su integraci6n escolar. 

SEP: Fortalecera e incrementari las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educacion 

Regular (USAER-Educaci6n Especial), para la atencion de las necesidades 

cducativas especiales, de 10s alumnos con discapacidad que ingresen a las cscuelas 

regulares".' 

'programs de Desarrallo Educative 1995-2000. MCxico. D.F.. Ed. Secretm'a de Edueci6n PGblica., 1996 PQg. 84. 



Como respuesta y destacando la importancia de la educacion de 13s persmas con alguna 

atipicidad, se instal6 una cornision bipartita SEP - SNTE para organizar la Conferencia Nacinnal: 

"La Atencion Educativa a Menores con Necesidades Educativas Especiales", Equidad para la 

Diversidad (1997)", en la cual participaron 10s responsables de 10s servicios educativos de 

preescolar, primaria y educacion especial, asi como 10s representantes sindicales a nivel national. 

El objetivo de la Conferencia fue: establecer consensos y estrategias de trabajo conjunto para 

impulsar la integraci6n educativa de 10s alumnos con necesidades educativas especiales, con o sin 

discapacidad. Unificar criterios en torno a la atenci6n educativa de Csta poblaci6n y conocer la 

situaci6n actual de la integracion educativa en las diferentes entidades federativas y estatales, 

compartiendo experiencias al respecto. A travCs de esta conferencia se recomend6 entre otras 

cosas: reorientar 10s servicios de Educacian Especial para adoptar el currfculo bhsico y abandonar 

el curricula paralelo, impulsar la actualiwcion de 10s profesionales de la educaci6n especial y 10s 

maestros de educaci6n regular, incorporar cn 10s nuevos planes y prograrnas dc estudio de las 

escuelas normales elementos que favorezcan la integration educativa, equipar a 10s maestros con 

materiales didficticos para las adecuaciones curriculares y fortalecer la educaci6n especial para 

cumplir con 10s prop6sitos de equidad de oportunidadcs". 

En el ambito international destacan las politicas emanadas de "La Conferencia Mundial 

sobre Education para Todos, tambiCn 10s compromises adquiridos se reafirman con la 

Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, donde quedo aprobada la 

Declaracibn de Salamanca, en la cual sc consideran aspectos como: la nccesidad de impartir 

ensefianza a niiios y j6venes con necesidades educativas especiales, dentro del sistema regular de 

educacibn, dindoles oponunidad dc alcanzar y mantener un nivel aceptable dc conocimientos. Se 

' Conferencia Mundial, celcbmda en Jomlicn Tvilnndia del 5 a 9 dc m a m  de 1990, convocada y patmcinada par la 
UNESCO, UNICEF y el Bmco Mundial. Anlologia de Educaci6n Especial. Mexico, D.F., Ed. Secretaria de 
Educaci6n Phblica. Enero 1997. PBgs. 4749 .  
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rcconoce que existe una amplia gama de caracteristicas y nccesidades de  10s niAos, que deben scr 

tornados cn cuenta a1 diseAar 10s sistemas educativos y aplicar 10s programas. La integracion debe 

hacerse desde una pedagogia cenlrada en el niAo capaz de satisfacer sus necesidades". 

Es asi como la integration educativa ha requcrido de investigaciones constantes y una 

ardua labor por todos 10s profesionalcs quc se han preocupado por 10s niRos con necesidades 

cducativas especiales (nee). 

Actualmente 10s servicios cducativos descentralizados (Servicios Educativos lntegrados a1 

Estado de MCxico SEIEM), sc encuentran estmcturados de la siguiente manera: 

Conferencia Mundial robre Nccrsidader Educativar Especislcs, organilada por cl gobicmo dc Espafia, en 
colaboraci6n con la UXESCO, eelcbrada en la Ciudad de Salamanca. Esparia dcl 7 al 10 de junio de 1994. 
Antblogia de Educaci6n Especial. Mix .  D.F., Ed. SEP, Enero 1997. Pag. 51. 

' Guajardo Ramor Eliseo. Proyccto Gcnervl para la Rcorientaci6n de la Educaci6n Especial de 10s Selvicios 
~d~ca t i vas  lntegrador a1 Estado dc Mtxico. Cuademo de Lntegracibn Educativa No. I. Mtx. D.F.. 
~ d .  SEEM-DEE. noviembre 1994, sip. 



1.2 C R E A C I ~ N  DE LAS UNIDADES DE SERVLCIO DE APOYO A LA E D U C A C I ~ N  

REGULAR (USAER). 

La reconceptualizaci6n de la educaci6n especial y las necesidades educativas especiales, 

son consideradas y retomadas normativamente, tanto en la Ley General de Educacion, como en el 

Plan Nacional de Desa~ollo. 

"Reconceptualizar la educacibn especial, propone no entenderla como aquella educacibn, 

que se dirige a un grupo de alumnos designados como especiales, por sus caracteristicas o 

deficiencias personales, sino mis bien, como una contrjbucibn a1 desarrollo de formas de 

enseiianza del alumnado en el contexto de una "Escuela para Todos". Entendida asi la educacion 

especial no hace mas que \*incularse al objetivo de la reforma educativa national: Mejorar la 

Calidad de la Educaci6n para Todos". 

Para dar pauta a la reorientation el Sistema Educative Nacional, inicib un proceso de 

profundas transformaciones a partir de 1992. Los ordenamientos que regulan su funcionamiento 

han sido modificados tratando de responder a las nuevas exigencias. 

Como se sabe una vez que se plantea un cambio, Cste no es posible hacerlo 

inmediatamente, ni tan~poco debe darse un cambio total; deberi llevarse a cabo paulatinamente. 

Enmarcado en un panorama se inicia el proceso de la reorientaci6n operativa de 10s 

servicios de educacion especial, en cumplimiento con las disposiciones establecidas en la nueva 

normatividad que redefinen los ambitos de accion y participation de la educaci6n especial dentro 

de la educaci6n bisica y en congmencia con la politica de integration, que irnpacta directamente 

el funcionamiento anterior de 10s servicios ya que operaban como un sistema paralelo al de la 

educacion regular. 

'Ibidem 



La rcorientdcion es parte del reordenamiento de la educacibn bisica que exige a la 

educacion especial, operar bajo un  modelo educativo, modificando 10s cnfoques ernpleados en 10s 

modelos asistencial y terapCulico. 

Uno de 10s aspectos opcrativos mas imponantes de la rcorientacibn, consistio en 

sin~plificar toda la diversidad sofisticada de servicios especificos por discapacidad en centros de 

apoyo como: Unidades de Servicio de Apoyo a la Educaci6n Regular (USAER) y en Centros dc 

Atencion Multiple (CAM). 

"En el afio de 1993, la Direcci6n de Educaci6n Especial, elabor6 un documento en el cual 

quedaron asentadas las bases para la reorientaci6n, dicha venibn se actualiza para su publicaci6n 

en el mes dc noviembre de 1994, apareciendo bajo el tihllo de: Proyecto General para la 

Educacihn Especial en ~kxico"?  Contribuyendo de manera importante a orientar acciones de 

innovaci6n para plantear la estructura de 10s nuevos servicios como para transformar la oferta 

educativa hacia la poblacion con necesidades educalivas especiales. Entre las medidas inmediatas 

m b  significativas que se adoptaron destacan: eliminacion de 10s diagnosticos dc seleccibn; 

desahogo a las listas de espera a1 nivel de educacion inicial y preescolar; las sesiones terapeuticas 

de 60 a 90 minutos durante dos o tres vcces por semana dieron paso al tumo complelo durante el 

tiempo sefialado por el calendario escolar y con 10s programas correspondientes a sus respectivos 

niveles, realizando cuando sea necesario las adecuaciones pertinentes. Ademh se proporciona 

orientaci6n a 10s padres. Las Escuelas de Educacibn Especial (ahora Centros de Atenci6n 

Mljltiplc), retomaron el Plan y Programas de la Primaria Regular; se orienta a 10s padres accrca 

de la atenci6n que recibiran sus hijos para que puedan ayudarlos de la mejor manera dentro de sus 

posibilidades y limitaciones. 

Ibidem. 



En lo que se refiere al apoyo dc Ios z!umr.os dc primaria, con problemas de aprendizaje, 

que generalmente sc les otorgaba en tumo alterno n~ediante sesiones terapiuticas, ahora con las 

USAER se les brindari atenci6n en su propia cscuela sin tcner la necesidad de sacarlos de su 

context0 y teniendo contactos permanentes con 10s docentes del grupo regular. 

Las USAER, quienes sustituyen a 10s Centros Psicopedag6gicos (CPP), tambiin 

proporcionaran atenci6n a padres de 10s alumnos con necesidades educativas especiales, y a 10s 

docentes que los integren y que lo soliciten. Al scr un servicio dc apoyo a la educaci6n regular, sc 

trabaja con el curricula basico realizando las adecuaciones necesarias. 

A continuacibn se describen las 3 etnpas por las cuales se llegaron a las nuevas 

rnodalidades de Educacidn Especial: 

PRIMERA ETAPA: 

En 1994 se inici6 la atencidn a alumnos con dificultades en el aprendizaje en las USAEK, 

contemplindose la transformation a Unidades de Grupos lntegrados (GI) y las Unidades 

de Grupos de Apoyo Psicopedagdgico (GAP). De tal manera que existinan las USAER 

para atender poblaci6n de ler. grado, y USAER para atender a todos 10s grados en la 

escuela primaria de acuerdo al modelo propuesto. 

Las Unidades de Atenci6n Mliltiple, quc ya existian en el Estado de Mixico, se 

reorientarian a Centros de Atencion Multiple (CAM), contemplando ajustes t&cnicos, 

operativos y adrninistrativos. 

SEGUNDA ETAPA: 

. Los Centros de Orientacion, Evaluation y Canalizacion (COEC) y los Centros 

Psicopedag6gicos (CPP), serian transformados en USAER o CAM, seg~in sea el caso. 



Las Escuelas de Education Especial (EEE) y Cenlros de Capacitacinn de Educaci6n 

Especial (CECADEE), scrian reorientados a Centros de Atencion Multiple (CAM) 

Las USAER, ampliarian sus senricios de atenci6n a necesidades educativas especiales de 

caracter complementano incluyendo dificultades en el aprendizaje, problemas de 

lenguaje, asi como dc conducta. 

Las Unidades de Atencion a Niiios y Jbvenes con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes 

(CAS), pasarian a ser USAER 

TERCERA ETAPA: 

Se ampliaria la atenci6n de alumnos con todo tipo de necesidades educativas especiales de 

las USAER. 

Se consolidarian y fortalecerian las dos modalidades de atenci6n a las (nee), Centros de 

Atencion Mliltiple y Unidad de Setvicios de Apoyo a la Educacion Regular. 

A continuation se esquematiza la reorientation de 10s servicios de educacion especial. 

REORIENTACION OPERATIVA DE LOS SERVlClOS DE EDUCACION ESPECIAL 

t ESQUEMA ANTERIOR 
I 

'O Guaiardo Ramos Elisco: Proyecta Gcneml de Edueaci6n Especial (Pauras y Organinci6n), X%Cxico. D.F.. Ed. 
Seerctaria de Educaci6n Riblica, abril 1997, P i g  1 I .  

ESQUEMA ACTUAL 

. Centro de Orientation, Evaluaci6n y 
CanalizaciCln (COEC) 

Unidad de Gmpos Integrados (GI) . Centros Psicopedag6gicos (CPP) . Unidad de Atenci6n a Capacidades 
Sobresalientes (CAS) . Centros de intervention Temprana (CIT) . Escuela de Educacion Especial . Centro de Capacitaci6n de Educacion 
Especial (CECADEE) 

Unidad de Orientaci6n al Publico 
Unidad d e  Servicios de Aoovo a la . ,~ 
Educacion Regular (USAER) . Unidad d e  Servicio de Apoyo a la 
Educacibn Reglar  (USAER) 

. Centro de AtenciCln Multiple (CAM) 

1U 



Una vez hecha la propuesta para el inicio dc la reorganization de la educacih especial y 

quedando en tsta: la USAER, (Unidad de Semicio de Apoyo a la Educacibn Regular), se 

conceptualiza como: "la instancia ttcnico-operativa y adrninistrativa de la Educacion Especial 

que se crea para ayudar a 10s apoyos teoricos y nie~odolbgicos en la atenci6n dc 10s alumnos con 

necesidades educativas especiales, dentro del ambit0 de la escuela regular, favoreciendo asi la 

integracih de dichos alumnos y elevando la calidad de la educacibn que se realiza en las 

escuelas regulares". I t  

En cuanto a la estructura organizativa de las USAER, queda integrada por: 

Un dircctor(a) 

Los maestros de apoyo 

El equipo de apoyo paradocente: psicbloga, trabajador social y maestra en lenguaje. 

Una secretaria 

Los maescros de apoyo lo serin en educacidn especial de preferencia con experiencia en 

trabajo gmpal. 

El equipo de apoyo docente o paradocente esta constituido bbicamente por un 

psic6logo(a), un(a) trahajador(a) social y una inaestra en lenguaje. Ademis podrian incluirse 

otros especialistas (trastornos neurornotorcs, deficiencia mental, ciegos y dibiles visuales, etc.) 

cuando las necesidades educativas especiales de 10s alumnos asi lo requieran. 

El personal esti adscrito y tiene como centro de trabajo, la USAER correspondiente, y su 

lugar de desernpelio serin las escuelas regulares a las cuales la USAER brinda apoyo. 

" Evaluacibn del Factor Prcpnraci6n Profesional. Anlologia dc Educaci6n Especial. Carrera Magisterial, Sexla etapa, 
Cuaderno de Inlegracibn Educaliva No4, MCxico, D.F., Ed. SEP, abril 1997, Pig. 83. 
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En cada una de ias escuelas se  acondiciunad un aula que se aer~omincra "aula de apoyo". Esta 

sera el centro de recursos de la educacion especial dentro de la cscuela regular, apoyara como 

sede a 10s recursos humanos, matcriales teoricos y metodol6gicos y tambikn sera espacio para la 

atenci6n de alumnos con necesidades educativas espcciales, asi como para la orientacion al 

personal docente y padres de familia. 

"El personal de las USAER, se urganizara con base en las siguientes orientaciones: 

En cada escuela sc ubicaran maestros de apoyo de educacinn especial de manera permanente 

para que proporcionen atenci6n a las necesidades educativas especiales, a partir de la 

intervencinn directa con 10s alumnos y en la orientacion al personal d e  la escuela y a padres 

de familia. 

En promedio existirin 2 maestros de apoyo en cada escuela, aunque es tad  sujcto a la 

demanda que exista en la misma en tomo a la atencion de las necesidades educativas 

especiales. Se preeve que cada USAER, en promedio fendri 10 maestros de apoyo 

distribuidos en cinco escuelas. 

. El director de la USAER, estableced su sede en alguna d e  las escuelas d e  la Unidad y 

coordinad las acciones para la atencion de 10s alumnos y la orientacion al personal de la 

escuela, asi como a padres de familia de las rinco escuelas en las cuales se  da el apoyo. La 

secretaria tendri su sede en el mismo lugar que el directory brindara apoyo secrctarial a todo 

el personal de la Unidad. 

El equipo de apoyo tCcnicu, panicipara en cada una de las escuelas, tanto en la atencion de 10s 

alumnos con necesidadcs educativas especialcs, como en la urientaci6n a maestros y padres 



de familia. Para ello, 10s integrantes del equipo de apoyo tbcnico estableceran su sede en la 

Unidad y ofrecerin apoyo a Ins cscuelas de mancra itineranten." 

I "Ibidem, Pig. 84. 



1.3 CARACTER~STICAS GENERALES DEL PROGRAMA DE MODERNIZACI~N 

EDUCATIVA. 

Como se mencion6 en el apartado 1.1, de iste proyecto, una de las acciones para la 

reorientaci6n educativa, queda sustentada en el "Acuerdo Nacional para la Modernizacibn 

Educativa", y dado que en este existen planteamientos importantes como mejorar la calidad del 

sistenia educativo, elevar la escolaridad de la poblacibn, descentralizar la educacion, reformular 

10s contenidos, materiales y programas escolares, asi como la formaci6n y actualization dcl 

maestro. Es impoltante resaltar este Programa o Acuerdo, retrocediendo a analizar desde la 

aparicibn de la SEP y sus logros, mismos que considera ahn no elevar la educacion totelmente. 

La educaci6n es ambito decisivo para el futuro de la nacion, por ello la accion educativa 

del gobierno y de la sociedad es una de las grandes preocupaciones y prioridades, por lo que 

surge la necesidad de transfomlar el sistema. 

Si se retrocede a analizar la situation desde la aparieibn de la Secretaria de Educaci6n 

Publica (1921), se obsewa que la intencinn era multiplicar escuelas, obtener un amplio concurso 

colectivo en las tareas educativas prioritarias, articular el esfuerzo de 10s Estados y Municipios, 

en una palabra, disetiar una Educaci6n Publica Nacional. En el paso de siete dicadas se vinieron 

grandes logros: campafias de alfabetizaci6n a casi todos 10s rincones del pais; creaci6n de miles 

de escuelas, de  libros de texto gratuitos, se amplio el nivel secundaria y surgieron Centros de 

Educacion Bisica para 10s Adultos. Tambiin se multiplicaron el numero de Facultades y Centros 

de lnvestigaci6n de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico: se abrieron Universidades en 

todas las entidades de la Republica Mexicans; se inicio el desarrollo de la educaci6n tecnol6gica 

con la fundaci6n dcl Instin~to Politicnico Nacional; tarnbien proliferaron museos, galerias, 

teatros, casas de cultura, bibliotecas publicas e instalaciones deportivas, cntre otras. 



Realmente ha sido impresionante todo el avance educativo que se ha dado en su cohertura 

dc atenci6n; se redujo cl analfabetisrno, hubo mis oportunidad para ingreso a preescolar, mayor 

dc~nanda en primaria y continuaci6n a secundaria. Cabe mencionar que esta hazatia educativa es 

~iierito del Magisterio Nacional, asi como por el Maestro que ha sido y deberh seguir sicndo 

protagonista de la obra educativa del Mexico Moderno al que aspiramos. 

Se ha demostrado que el sector educativo subsidiado por cl gobiemo puede dar cabida a la 

demanda del estudiantado pese a la gran explosion demogrifica, pero tamhien dehe considerarsc 

que hay ciertas limitaciones que no e s t h  favoreciendo la calidad de la education ya que esta es 

deficiente, porquc no proporeiona el conjunto adecuado de conocimientos, habilidades, 

capacidades, attitudes y valores necesarios, para el desenvolvimiento de 10s educandos y para 

que estkn en condiciones de conhibuir afectivamente a su propio progreso social y a1 desarrollo 

del pais. Y es quc esto de alguna manera es propiciado porque la responsabilidad educativa no 

estA siendo compartida por la escuela, 10s padres de familia y la comunidad, aunque no se 

descarta que por varios aiios tambiCn la mala administracion financiers del pais ha contrihuido de 

alguna manera por la escasez de  recunos y la desmotivaci6n a1 magisterio entre o m s  causas. 

Buscando resolvcr la situaci6n planteada en mayo de 1992, se elabor6 y firm6 un documento 

llamado "PROGRAMA DE MODERNlZAClbN EDUCATIVA o "ACUERDO NAClONAL 

PARA LA MODERNIZAC~ON BASICA", suscrito por el Gohierno Federal, 10s Gobiernos de 

cada una de las entidades federativas de la Republica Mexicana y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educacion (SNTE), "quienes se proponen transfomar el sistema de educaci6n 

bhica: preescolar, primaria y secundaria, con el proposito de asegurar a 10s nirios y j6venes una 

educaci6n que 10s forme como ciudadanos de una comunidad democratica que les proporcione 

conocimientos y capacidad para elevar la productividad national, que ensanche las oportunidades 



de movilizacion social y promoci6n cconomica dc 10s individuos, y que, en general, eleve 10s 

niveles de calldad de vida de 10s educandos y de la sociedad en su conjunto". " 

Ahora bien la inquictud de unir este gran esfuerzo educativo propone extender la 

cobertura de 10s servicios educativos, asi como clevar la calidad de la educacion a travQ de una 

estratcgia que atienda a la herencia cducativa del MCxico del siglo Xh', que pondera con realism0 

10s retos acluales de la educaci6n que compromete recursos presupuestales crecientes, para la 

educaci6n pliblica y que propone: 

I .  La reorganizacibn dcl sisfema educativo. Para ello es necesario que s e  consolidc un 

auttntico fcderalismo cducativo, es decir el convenio y responsabilidad de cada 

entidad federativa, municipio y del gobierno a conducir el sistema educativo. Tambiin 

se contempla la promocibn de una nueva panicipacion social, esto requiere de apoyo 

incondicional de quienes deben intervenir en el proceso educativo: maestros, alumnos, 

padres de familia, directives escolares, y las autoridades de las distintas csferas del 

Gobiemo. Por otro lado hay que contemplar el correct0 funcionamiento de las 

instalaciones y mobiliario. 

2. La reformulacion de 10s contenidos y matenales educativos. Aqui contempla planes y 

programas de estudio, 10s cuales espoddicamente han tenido leves modificaciones; 

afonunadamente se ban percatado de deficiencias en su planteamiento, ahora estos 

debedn responder a 10s objetivos reales que debe cubrir el educando. En Primaria se 

fonalecera la lectura, cscritura, y expresion oral. Se reforzara el aprendizaje en 

maternaticas y se rcestableced el estudio de Historia, Geosrafia y Civisrno. Por otro 

lado tambitn se estudiaran 10s contenidos relacionados con el cuidado y salud del 

0 .&euerda Nacional para la Modernizaci6n de la Educaci6n Bhica. Mexico, D.F., Ed. SEP-SNTE, I S  de Maya de 
1992, PBg. 2. 



alumno, asi colno de una fomaci6n que inculque la protccci6n al medio ambienle y 

10s recursos naturalcs. 

3. Rcvaloraci6n de la funci6n magisterial. El protagonists de la transfomaci6n educativa 

en Mixico, debeser  el maestro, ya que cs CI quien transmite y comparle sus 

conocimientos, fomenta la curiosidad intelectual y debe ser ejemplo de superacion 

personal. Por ello este aspecto debe comprender: la formation del maestro, su 

actualizaci6n, el salario profesional, su vivienda, la carrera magisterial y el aspecto 

social por su trabajo. 



1.4 EL TRABAJO SOCIAL EN LAS UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA 

EDUCACION REGULAR (USAER). 

Es importante mencionar que cl termino trabajo social contienc mliltiples y variadas 

connotaciones empleadas de acuerdo al conlexto donde se desarrolla, incluso en algunas 

ocasiones y realidades se utiliza como sinonimo de Asistencia o Servicio Social, pero 

independientemente de la denomination, la diferencia entre estas fonnas de acci6n social esta 

dada por sus objetivos, por su nivel dc intervencion y por la solidez de su orientation teorica- 

practica. Lo cieno es que existe una conceptualizaci6n muy amplia del t imino "trabajo social", 

pero todas coinciden en contemplar el binomio individuo-sociedad. 

Ezequiel Ander Egg, define al trabajo social como "un modo de acci6n social que supera 

10s enfoques y conception asistencialista, y que pretende ser una respuesta alternativa a la 

problemitica social, de ahi que se atribuya una funcion de concientizaci6n, organi7acion y 

movilizaci6n de 10s sectores populares o marginados, funcion que es compartida por otros 

dmbitos pmfesionales y otras esferas de actuation. 

Lo especifico de este quehacer son 10s proyectos o intervencion propia ya sea en la 

prestacion de servicios o cn la accion social que pretenden generar la autogesti6n de individuos, 

gmpos o comunidades para que insenos criticamente y, denuo de lo posible actuando o 

panicipando de sus propias organizaciones contnbuyan a la transfom,aci6n so cia^".'^ 

Muchas son las investigaciones realizadas a esta esta profesi6n. en todos 10s aspectos por 

ello la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAhl, aporta una definition donde sintetiza la 

labor del trabajador social, setialando que trabajo social, es 13 profesion que interviene 

directamente con 10s gmpos sociales que presentan carencias, drsorganizacion o problemas 

" ~ n d e r  Egg Ezequiel, Diccionario de Trabajo Social, Barcelona, Espafia, Ed. El Arenea, 1982. Pig. 163. 



sociales, por cllo promueve la organizacibn dc la poblaci6n para satisfacer sus necesidades y 

logrnr urla adccuada actuacibn de Csta sobre una socicdad de pcmanentc cambio y con cllo 

mejorar sus niveles dc vida. 

Ahora bien, espccificamente el trabajador social en el ambito cducativo pretende 

eslahlecer y fortalecer las relaciones entre la escuela y padres de familia, en integrar a 10s niiios 

quc presentan dificultades de adaptacibn en su vida escolar, asi como atender aquellos probletnas 

quc pcrlurban su aprovechamiento coma podrian ser: una dinimica familiar disfuncional, dafio 

etnocional, dafio ncurolbgico, experiencias escolares dcsagradablcs, entre otras. 

Por todo lo antes expuesto tambien es necesario considerar la importancia de un trabajo 

interdisciplinario. 

El rol del trabajador social, como lo scfiala Kisnerman "es de servicios, a1 no producir 

bienes materiales en el sistema productivo y ese scrvicio se inicia en el momenta en que alguien 

demanda de su atencibn profesional". l5 

For ello en el proyecto educativo y en sus diferentes etapas este profesional cubre 

funciones imponantes que muestran que: "un trdbajador social no vale solo por su titulo 

universitario quc ha logrado, y su curriculum cs valorado par su trabajo, expresado a traves de su 

vocacibn de investigador y su acci6n racional y planificada, junlo a quienes demandan la misma 

vive, se idcntifica con sucesos humanos y no con abstracciones, de ahi la necesidad de una 

permanente evaluacibn hacia su persona acerca de lo que hace, como lo hace, mientras lo esti 

haciendo". l6 

A continuacibn se describe como se concibc a1 profesional en educacion especial, asi 

como de manera muy general algunos de sus objeti\.os a alcanzar. 

" Kisnerman Natalia y Calb, lntroduccion al Trahajo Social. Buenos Aires, Argentina, Ed. Humanitas, 1990, Pag. 
142. 

" Ibidem, P6g. 140. 



El trabajador social escolar en la educacibn especial es "el profesional que participa a 

travis de acciones y ticnicas de su campo en consecucion de 10s objetivos de integration y 

normalizaci6n dcl sujeto con necesidades cducativas espsciales". 

Es decir el trabajador social escolar en la educacion especial, cs el encargado de detectar y 

ateoder la problemitica social que se presenta y que influye en el aprendizaje del educando. Por 

lo tanto establece una comunicacion activa entre la escuela-comunidad-familia, con el fin dc 

mejorar el problema que se pretenda solucionar, y para que esto pueda llevarse a cab0 este tiene 

que tomar en cuenta algunos objetivos como: 

Investigar la situacion que interfiere en el proceso escolar del educando. 

. Indagar el medio sociofamiliar del alumno. 

lntercambiar servicios que beneficien la labor escolar. 

Dar alternativas de solucion a 10s problemas que intertieren en el proceso escolar. 

Informar de los aspectos sociales y familiares del alumno. 

Manejar el problema en forma integral. 

Orientar acciones sobre 10s problemas detectados. 

Una vez expuesto lo anterior, es necesario dar a conocer las funciones,' que lleva a cab0 

el trabajador social dentro de las USAER, las cuales a h  no estin bien definidas por la Falta de 

reuniones y asesorias entre 10s profesionales para unificar acuerdos en la realization de las 

mismas. Sin embargo el Deparlamento de Education Especial de 10s Sewicios Educativos 

lntegrados al Estado de Mexico ha dado a conocer algunas como: 

" Guia dc actividades para el ire= dc Trabajo Social, Ed. Direcci6n General dc Educacidn Eapccial, sif sip. 
' (rnisrnas que sedn cornentadas detalladamente en cl capirulo IT) 



1 Promoci6n, on'zntaci6n c infomaci6n 

t 
individual 

l'rabajo con padres de familia gmpal 

subgrupal 

t 
individual 

Trabajo con maestros grupal 

subgmpal 

2 Investigaci6n de la comunidad (caracterizaci6n sociocultural) 

Perfil sociocultural de la poblacion. 

. Impacto en el trabajo con padres de familia. 

3 Atencion a casos especificos. 

4 Coordinaci6n interinstitucional. 

Lo que interesa destacar aqui, es que el profesional tiene que conlribuir a que la familia 

participe en el cambio hacia una educaci6n favorable, donde predomine el respeto a la diferencia 

(de b t e  sujeto que presenta necesidades educativas especiales), el reconocimiento de habilidades 

? potcnciales y la no segregation. 

Para cllo implica trabajar constantemente con 10s padres motivindolcs a que tengan una 

participacion directa en la toma de decisiones que atafien a sus hijos y evitar que valoren 

negativamente las diferencias que poseen 6stos. 

Por eso es importante que el trabajador social se d6 a la tarea de impulsar, junto con el 

psic610go y el maestro en lenguajc un espacio de retroalimentaci6n, analisis de experiencias y 

elaboracibn de propuestas entre 10s padres de familia y maestros de gmpo regular contribuyendo 

de esta manera a la no segregaci6n de 10s niiios, ni a la estigmatizaci6n de la difercncia, sino por 



el contrario a la ideotificaci6n de potencialidades en sus nlumnos cnmo el eje rector para 

compensar sus deliciencias y dificultades, desarrollar un trabajo creativo-productive y posibilitar 

un aprendizaje significativo. 

Finalmente se puede decir que el trabajador social, debe apoyar al desarrollo de una 

respuesta educativa que consolide y desarrolle en el menor procesos, habilidades, capacidades y 

hasta talentos. A h  sin ser responsable del irea de pedagogia su trabajo y sus actividades 

redundan en beneficio de 10s sujetos con necesidades educativas especiales, porque una escuela 

para todos, e integradora, lo s e n  en la medida en que se desarrolle una relacion favorable con la 

familia para lograr la aceptacion cultural, familiar, educativa, social y laboral de todos 10s sujetos. 



CAP~TULO I1 

LA EDUCACION REGULAR Y LA INTEGRACION DE LOS DISCAPACITADOS 



Hablar del t imino discapacidad, especificamentc en la poblacion mexicana resulta en 

algunos sectores de la sociedad, un tema poco comprensible ya que juridicamente nose encuentra 

plasmada en ningin codigo civil ylo penal; y desde el punto de vista social y cultural se ha usado 

el concept0 MINUS\'ALIDO, dc manera general sin precisar con claridad grados y diferencias. 

En 1981, la UNESCO, recornend6 que no se utilizara el tkrmino "DISCAPACITADO, 

por tener connotaciones peyorativas y sugirio en cambio que se hiciera referencia al de "Personas 

con Discapacidad". 

La Organizacion Mundial de la Salud (OMS), sefiala que cntre el 10 y el 12% del total de 

la poblacion presenta en diversos grados alg~in impediment0 fisico o mental, lo suficientemente 

grave como para requcrir de ayudas y sewicios cspeciales. 

Se define a1 individuo con discapacidad como: "aquCI que par razones fisicas, 

psicol6gicas y sociales requiere apoyo para interactuar con su medio y que de no 

proporcioninele vivid debajo de su nivel potential". '' 
En MCxico se plantea la promoci6n de una nueva cultura educativa para que prevalezca el 

respeto a la dignidad y 10s derechos humanos de 10s grupos wlncrables, en particular de las 

penonas con discapacidad, debiendo incluir asignaturas al respecto en 10s contenidos curricularcs 

de la fomacion bhica, media y superior. 

La Ley General de Educacion contempla la obligation del Estado, para atender a las 

personas con necesidades educativas especiales, procurando que la cducacion especial tenga una 

orientation hacia la integration educativa regular. Asimismo que el Estado no evada la 

- 

" Antologia de Educaci6n Especial. Carrcra Magisterial. Serm Etapa. S. E. P.  
programs Nacional de Acci6n a favor dc la infancia, 1995.2000 Mix. D.F., Ed. SEP, 1995, PBg.24 



responsabilidad para con aqukllos que por diversas clrcunstancias no logrcn su educaci6n de 

mancra intcgrada. A travts de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educacion Regular, se 

reorientan 10s servicios de educaci6n especial permitiendo la atenci6n de 10s alumnos con 

necesidadcs educativas especiales en las Escuelas de Educaci6n Regular para ahi favorecer su 

integracion. 

For todo ello, el modelo educativo de la educaci6n especial, se propone la integraci6n 

educativa y escolar, de 10s mcnores con discapacidad a las escuelas accediendo al curriculum 

bisico y propiciando condicioncs para tenninar con la segregacibn ya sea escolar o social. 

Sustentada cn el Art. 30. Constitucional y en el Art. 41 de la LGE, la integracion 

cducativa, es juridicamente obligatoria para todos y se define como: "el acceso al que tienen 

derecho todos 10s menores a1 cum'culo bisico y a la salisfaccion de las necesidades bisicas del 

aprcndizaje". l9 

Existe tambitn un reto en la integracibn educativa el cual implica necesariamentc mejorar 

la eficiencia de 10s recursos metodol6gicos del maestm y elevar la calidad de la ensefianza que 

ofrece la cscuela regular. 

Rctomando la otra propuesta que hacc el modelo educativo, respecto a la integtacion 

tambitn puedc considerarse como Escolar, la cual puede darsc de manera optional, voluntaria y 

cducativa. 

( Is programs de Desarrollo Educative 1995-2000. Mtxico, D.F., Ed. Sccre~ria de Educaci6n Pliblica, 1996, P=g. 36. 



Una vez que se ha dado la reorientation educativa, es importante tener presente la 

curricula que posee el alumno y con base en ello, de ser necesario, realizar las adecuaciones 

curriculares mas convenientes. 

Se hace saber que 10s cambios legales y conceptuales producidos en el campo de la 

educaci6n especial y 10s nuevos planes de estudio para la educacion bbica requieren de una 

minuciosa revisi6n respecto a enfoques, propositos y contenidos, con la finalidad de establecer 

una mejor coordinaci6n del trabajo en educacion especial y en coordinaci6n con la educaci6n 

regular, asi como para la orientacibn a padres de familia. Ya que 10s enfoques arrojarin 

informaci6n sobre metodologia para la intervencion por partc dc las diferentes areas y la 

vinculaci6n entre ellas, asimismo facilitatdn y contextualizaran la elaboraci6n de programas 

grupales, subgmpales e individuales haciendo las adecuaciones que respondan a sus necesidades. 

Puede considerarse que lo dcseado con la curricula, es mejorar la educaci6n en el alumno, 

pero surgen ciertas discrepancias al plantear las estrategias que coadyuven al mismo. 

Antes de dar a conocer que significa curricula, tCrmino por cierto polemico, es 

conveniente decir que existen semejanzas y diferencias entre 4 conceptos estrechamente 

vinculados entre si con la curricula 10s cuales son: desarrollo, cultura, educacion y normalization. 

La curricula es el proyecto quc preside las actividades educativas escolares, precisa sus 

intenciones y proporciona guias de acci6n adecuadas y utiles para 10s profesores que tienen 

re~~onsabilidad directa en su ejecuci6n. Para ello la curricula proporciona informaci6n sobre el 

que ensefiar, cuando ensetiar y c6mo enseriar y quk, como y cuindo evaluar. 



En algunas ocasiones el conccpto antes expucsto, se usa en un sentido m h  limitado para 

referirse unicarnente a 10s objctivos y a 10s contenidos de la educaci6n formal. 

Los componentes o elementos que sc contemplan para cumplir con exito las funciones 

educativas se pueden agmpar de la siguiente manera: 

i~~~ ENSENAR? Objetivos (procesos que se desean provocar, 
favorecer o facilitar) 
Contenido (expenencia social, culturalmente 
organizada, conceptos, sistemas explicativos, 
destrezas, normas, valores, etc.) 

'CUANDO ENSERAR? Ordenaci6n y secuencia de propositos y contenidos. 

'COMO ENSERAR? Estmcturaci6n de actividades de ensetianza- 
aprendizaje, para alcanzar 10s propositos a partir de 
10s contenidos seleccionados. 

'QUE, COMO Y C U ~ D O  EVALUAR? La evaluaci6n debe dar cuenta de que las 
intenciones se consiguen con las actuaciones 
pedag6gicas que se desarrollan o en su defecto, 
introducir 10s ajustes necesarios. 

Desdc el punto de vista de la USAER, la curricula se concibe en doble dimension: 

I .  Como Diserio, donde se precisan 10s aspectos del desarrollo que deben promoverse en 

10s alumnos (fines), asi como 10s aprendizajes especificos que han de lograrse 

sugiriendo propucstas melodol6gicas sobre la ensetianza. 

2.  Conlo Desarrollo, puesta en prictica en 10s diferentes programas de grado en aulas, 

explicandose mediante la comprension de las actividades de cada docente, de la 

manera como interpretan y hacen suyo el diseiio de la utilizaci6n del programa y de 

10s recursos que se ponen a disposicibn de 10s alumnos. Durante el desarrollo 

curricular se manifiestan interacciones cognitivas, afectivas y sociales entre el maestro 

y 10s alumnos y de estos entre si respecto a 10s contenidos escolares. En este context0 

se expresan las necesidades educativas especiales (nee), y donde tendrian que 

modificarse las condiciones incorporando 10s recursos necesarios para su satisfaccion. 



Amhas dimensiones son in;portantes al dcterminar que tipn de adecuaciones hay que 

impiementar. 

El concept0 de adecuacion o adaptation curricular se dcfine como: "modilicaciones que 

se realizan desde la programacion en objetivos, contenidos, metodologia, actividades, criterios y 

procedimientos de evaluaci6n para atender las diferencias individuales". 20 

Respecto a las adecuaciones curriculares, dehe contemplar primeramente la detecci6n de 

las (nee), es el primer paso para determinar que tipo de ayuda requieren 10s alumnos durante su 

escolarizaci6n. Esla identificacion puede ser detectada a travks d e  la infomaci6n de 10s padres de 

familia, asi como de 10s mismos docentes (estos inicialmente lo  hacen mediante una observation 

en el medio en el que es t i  el menor y si es insuficiente a travks de una valoracih pedagbgica), 

siendo aqui donde puede colaborar el profesional de USAER, aclarando que este debe ser uo 

trabajo compartido, ya que a veces err6neamente se le deja la responsabilidad al maestro 

USAER. 

Una vez confirmadas esas (nee), viene conjuntamente una toma de decisiones entre 

profesionales (maestro USAER y maestro de p p o  regular). 

Mis  que una metodologia para la realization de las adecuaciones cuniculares. algonos 

profesionales de las USAER, consideran nccesario tener un conocimiento amplio y profundo 

sobre las condiciones en las que se realiza el proceso de aprendizaje, las caracteristicas de las 

interacciones personales al interior del gmpo, considerar diversos aspeclos afectivos, la 

planeaci6n que el docente regular hace del trabajo, la metodologia que utiliza, la pertinencia de 

10s contenidos, etcetera. Las adecuaciones curriculares son el elernento fundamental para 

conseguir la individoalizacion de la ensekanza, en  la prictica lodos 10s docentes las realizan 

lo ~l~~~~ cu@rro Rosa. Alumnos con Necesidades Educativas Especialcs y Adaptacianes Curriculares. 
Mbx.  D.F., Ed. Sceretaria dc Educaci6n %blica, 1995. P6g. 26. 



aunque no sicrnpre de una manera consciente, ni forma sistemi!ica. Se deben realizar cuando 

la respuesta educativa ordinaria no satisfaga las necesidadcs especificas de cienos alumnos. 

La respucsta a las necesidades educativas (incluyendo las especiales), pucden variar desde 

ajusler minimos en las estrategias cambios de actitud del docentc para quc con algunos alumnos 

hasta las mas significativas remitan a 10s objetivos ylo contenidos. 

Se puede afirmar que las adecuaciones curriculares para su ioncreci6n, necesitan de 

programaciones flexiblcs, donde tengan cabida cambios en 10s tiempos previstos para conseguir 

10s objeti\.os, priorizaci6n de objetivos y contenidos sobre otros, incluso la sustituci6n de algunos 

de ellos. Deben contemplar igualmente aspectos metodol6gicos y didacticos. 

No se debe olvidar que las adecuaciones curriculares, son pxte del proyceto escolar y que 

pueden dame en 3 momentos: 

Proyecto curricular: ataiie a docentes (su avance programitico), el cual se hace con 

base a las earacteristicas del gmpo. 

Proyecto escolar: compete a todo el personal de cada servicio 

Planes y programas. 

Por otro lado tambiCn hay que tener presente que existen aspectos para hacer la 

adecuacion curricular: 

Nivel de conocimiento del niiio con base en su competencia curricular. 

. Planes y programas 



EXISTEN 3 TlPOS DE ADAPTACIONES 0 ADECUACIONES CURRICULARES: 

Tienen que ver con las condiciones fisicas en do2de se realiza la 
De Acceso 

actividad: sal6n con luz suficiente, mobiliario adecuado, ventilaci6n. 

etcttera. 

Son las que se tienen que hacer dentro de un gmpo regular, siendo 
No significativas 

responsabilidad del docente ya que debc saber que no todos 10s 

alumnos aprenden o acceden al aprendizaje a1 igual que los otros nifios. 

Tambiin pueden considerarse en la metodologia. 

Estas afectan el contenido bhsico, las capacidades y objetivos. Aqui se 

Sienificativas requiere de una evaluaci6n riyrosa al alurnno, asi como a todo su  

contexto, ya que lo que se pretende es su normalization, para ello 

deben participar maestros de USAER, macstros de  la escuela y 10s 

padres de familia. 



2.3 NIROS CON NECESlDADES EDUCATIVAS Y NI&'OS CON NECESlDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Siendo una de las preocupaciones del sector educativo el brindar atcncibn a niiios con 

necesidades educativas especiales (nee), es importante describir la situacibn actual de las mismas, 

no sin antcs decir que de manera general, 10s nifios con necesidades educativas, son todos y cada 

uno de 10s que asisten a la escuela, de hecho hasta un  profesional carece de Cstas, por lo cual est.4 

interesado en cubrir las mismas. 

Mientras que el concept0 de necesidades educativas especiales, comenz6 a difundirse en 

la dCcada de 10s 70 (1978). Ha sido alarmante conocer cifras estadisticas de cuantos nifios no 

tienen acceso a la educacibn por presentar alguna atipicidad, (aproximadamente se dice que hay 

200 millones en el mundo y este n~imero puede ir en aumento). 

No puede omitirse que ha sido la Conferencia de Salamanca, la plataforma que contempla 

la oporlunidad de situar a 10s nirios, a que todas las escuelas estbn abiertas a sus necesidades. 

Despuis de un largo proceso esta Conferencia ha contado con el respaldo de la UNESCO, quien 

ha contribuido a que evolucionen las (nee), aun siendo insuficientes 10s recursos, preocup.4ndose 

porque estas no pasen desapercibidas sino que ocupen un primer plano en el ambit0 cducativo; 

por ello su tarea ha sido en parte de convencimiento para que otras dependencias 

gubernamcntales y no gubernamentales adopten la politica en Csta materia tambien se ha 

considerado la altemativa de que 10s docentes se perfeccionen desde un punto de vista teorico y 

practico pan que mejoren mCtodos en 10s sistemas escolares para tener la capacidad de apoyar a 

todos 10s nifios que demanden atencion especial. 

Existen varios conceptos de necesidades educativas especiales, aqui solo se citaran dos de 

ellos se ha podido observar que en su gran mayoria hay coincidencias como: el que no remiten a 



dificultad, alteration o sindromc en particular, qur se rzfiercn a situacioncs enfrentadas por el 

alumno en su proccso de aprcndizaje como por el profesor en el desarrollo del proceso de 

enseiianza, asi como en que deben apoyarse por medio de intervcnciones pcda~bgicas cspeciales. 

"Un alumno presenta (ncc), cuando en relaci6n con sus comparieros de gmpo, enfrenta 

dificultades para desarrollar el aprendizaje de 10s contenidos consignadns en el curriculum 

escolar, requiriendo que a su proceso cducativo se incorporcn mayores recursos ylo 

recursos diferentes a fin de que logre 10s fines y objetivos curriculares". " 
"Presenta (nee), el alumno que, con o sin discapacidad, se le dificulta el accsso a 

contenidos cumculares en la interaction de su context0 escolar y que. para satisfacerlos 

requiere de apoyo educativo de caricter adicional o dife~ente".~' 

Debe hacene una acertada detecci6n de las neccsidades educativas eipecialcs para que 

estos nifios cuenten con mayores medios para continuar en su proceso de aprcndizaje. Para esta 

determinaci6n es conveniente solicitar al docente de gmpo regular information sobre la 

competencia curricular, del medio familiar que procede, tipo de interacciones que establece con 

sus compaiieros, con el mismo maestro, y cuando se considerc necesario, hacer revisih de 

cuademos y entrevistas con 10s niiios (Area de pedagogia). 

Algunas veces las neccsidades o dificultades que presenta cl nifio para acceder al 

aprendizaje, partcn dc una mala experiencia escolar, un medio familiar desfavorablc, indiferencia 

de 10s padres, analfabetismo, desinteres de la familia, situacioncs que desafortunadamente 

muchas veces no puede cambiar el profesional y esto minimiza su in\~olucramienlo. 

" Documenlo dc USAEIL MCx. D.F., Ed. Direccibn General de Educacih Priblica, 1994, slp 
UGuaiardo Ramos Eliseo. Neceridades Educativas Especialcr, Mix. D.F., Ed. SEP, 1997, pig. 52 
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Caracteristicas de la poblacion atendida. 

Al estar hablando de una adecuada detection de (nee), es indispensable obtener un perfil 

de la poblaci6n a atender en USAER, por lo cual es convenience tomar en cuenta criterios de 

scleccion ~01110 son: 

Nifios repetidores y/o con fuertes posibilidades de fracaso escolar. 

Nitios ubicados por debajo de la media de su g ~ p o  escolar. 

Nitios con alguna alteration neurologica (muchas veces no detectada oporlunamente). 

NiAos que olvidan con frecuencia algunos contenidos cumculares que ya habian 

obtenido. 

NiRos desintegrados de la dinimica socio-escolar, es decir donde esten interfiriendo 

aspect0 familiares, por lo cual lleguen a mostrarse retraidos y como consecuencia el 

docente desconozca su problemitica. 

Nitios que a nivel emotional presentan problemas ocasionados por una dinimica 

familiar disfuncional. 

Nifios con problema de adaptation al medio escolar, lo que propicia problemas en su 

conducta. 

. Niilos que en su arliculaci6n del habla presentan problemas para comunicarse con 

quienes le rodean. 



2.4 FUNCIONES DEL EQUIPO INTERDiSCLPLINARlO DE LAS USAER. 

Actualmente el equipo interdisciplinario que integra una Unidad de Senricios de Apoyo a 

la Educaci6n Regular en el Estado de Mexico, queda conformado por: el pcrsonal docente, un(a) 

psic6loga; una maestra en lenguaje; un(a) trabajadora social; una direclora (quien en ocasiones se 

incluye a la operatividad de algunas actividades sobre todo en casos muy especiales por la 

problemitica). No queda descartado que en cualquier momento se integren otros especialistas 

como en: trastomos neuromotores, deficiencia mental, ciegos y dibiles visuales, etcitera Esto 

depended de las mismas necesidades demandantes de la poblacion a atender. 

Antes de dar a conocer las funciones a realizar por cada profesional, no puede pasar 

dcsapercibido describir brevemente que es una funcion: "Es una capacidad de accion, o accion de 

un ser apropiada a su condici6n natural o al destino dado por el hombre". 23 

Timino que permite al ser humano poner en prictica la capacidad quc posee, para llevar 

a cab0 alguna actividad profesional o algCn oficio. 

FUNCIONES REALlZADAS POR EL EQUIPO INTERDlSClPLlNARlO 

PED A G O G ~  A 

. Planeaci6n anual de actividades, aqui quedan registradas las actividades a realizar a lo 

largo del ciclo escolar (bta puede ser flexible una vez que esta en marcha, con el 

prop6sito de responder a las necesidades educativas espsciales (nec), del educando). 

" ~iccianario EnciclopCdica DANAE, Barcelona Espaia. Vol. 3. Ed. Danae. 1995, slp 



Detecta las (nee), por medio de la entrevista al maestro u obscrvaci6n gn~pal, Csta 

pucdc hacerse con apoyo de un integrante del equipo de apoyo o paradocente: 

(psicologo, maestro en lenguaje o trabajador social). 

Elabora su planeacion de intcrvencibn de preferencia esta actividad cs mas 

enriquecedora cuando de mancra coordinada la hace con el maestro de gmpo regular, 

ya que ambos participan, proponen, orientan, discuten y toman 10s acuerdos mas 

convenientes, y estableciendo el tip0 de atencion pedagogica que se dara si s e d  

individual, gmpal o subgmpal. 

LC compete hacer las adecuaciones curriculares, con las cuales tienc que hacer 

modificaciones al programa escolar del alumno contemplando aspectos metodol6gicos 

y didicticos. Aqui tambiin debe integrarse al maestro de grupo regular. 

Proporciona atenci6n pedagogica en aula regular y aula de apoyo, esta se determinara 

una vez conocidas las (nee), ambas modalidades se darhn dentro del context0 escolar y 

en el horario habitual de clase. 

En aula regular, el apoyo se dirigira bhicamente a 10s alumnos con mas problematicas, 

pcro se impactari o beneficiara a1 resto de alumnos del gmpo (poblacibn atcndida-poblacion 

bcneficiada). Aqui el trabajo del docente de la USAER, consiste en desarrollar actividades con 

todo el gmpo, ambos docentes deben seguir una linea de habajo respecto a metodologia, 

programaciones, seguimiento y evaluacion existiendo comunicaci6n permanente. 

En aula de apoyo, se trabaja con un grupo reducido de alumnos (subgmpos), a partir de 

las necesidades educativas especiales, primeramente debe establecerse el apoyo individual 

propiciando s r  dC el razonamiento en el alunino, asi como la confrontacih de ideas. 



Independientemente del tipo de apoyo que proporciune el doccntc de USAER, kste tiene 

la rcsponsabilidad de hacer un infonne de evoluci6n trimestral del niiio, respecto a 10s logros o 

retroccsos que obtenga durante el periodo de atencion. 

Brinda oricntacion a padres de familia y docentes, por darse en estos espacios la 

oportunidad de analizar las necesidades educativas, se toman decisiones para tratar de 

mejorar el contcxto del aula, de la escuela y de la familia, en el cual se  cncucntra el 

alumno, apoyandose del equipo paradocente. 

La orientacion a docentes, debera contribuir a1 trabajo colegiado y a1 consejo tecnico, que 

seran tiempos privilegiados para el estudio y/o analisis de las (nee), asi como para la definition 

de estrategias de atencion. Mientras que a 10s padres se les trafara de involucrnr para que 

participen en la atencion a las necesidades de sus hijos tratando de establecer vinculos mas 

estrechos entre la escucla y la familia, a fin de que el apoyo trascienda los aspectos materiales y 

se puedan identificar con 10s fines que la escuela se propone 

PS~COLOC~A 

El proposito de intentcncion de esta Brea es: coadyuvar en la atencion de  10s niiios con 

(nee), asi como proporcionar orientacion a padres y maestros. No se debe olvidar quc no pueden 

descuidarse las condiciones afectivas del menor, su autoestima, la vision de si mismo, 10s 

aspectos motivacionales, considerando asimismo las dificultades, habilidades y capacidades de 

todos 10s individuos de una manera integral, para que se establezcan relaciones mas humanas y 

dignificadas en las que nadie este por sobre otros, donde todos y cada uno de 10s componentes del 

sistema, contribuyan a1 mejoramiento de la calidad educativa en la practica cotidiana. 



Entre las funciones prevalecen: 

Elaboration dc plan anual, el cual permite organizar las actividades a lo largo del ciclo 

escolar. 

Mantiene coordinaci6n con las demas areas de apoyo para: difusi6n y sensibilizaci6n, 

con padres de familia, maestros y nifios. Aqui se contempla dar a conocer el tip0 de 

servicio que se ofrece a la escuela y otros temas que preocupen e interesen a padres asi 

como a la misma instituci6n. 

Realiza entrevistas a docentes de educacion regular, con lo cual se pretende rescatar la 

visi6n personal del maestro respecto a 10s nifios que el considere con (nee), asi como 

el tipo de rcspuestas que se han dado con respecto a 10s mismos. 

Observaci6n grupal, para la caracterizacion de cada escuela, del aula y de las (nee), 

que se presentan. De ello se desprende el llamado estudio relational, con el que se 

conoce la participacion que tiene la escuela en la tarea educativa, describe las 

relaciones entre el directory su personal docente, asi como con 10s padres de familia, 

para ello se identifican formas de comunicaci6n, roles, expectativas, tipos de 

personalidad, actitudes, formaci6n de subgmpos y formas de organization, 

considerindose ademis la distribution de 10s espacios fisicos. 

Orientacion a padres y maestros, a travis de talleres, en 10s cuales se requiere de la 

participaci6n de 10s asistentes; en su gran mayoria 10s temas ahordados son 

secuenciales. 

Orientaciirn a padres, estas se dan atendiendo a la den~anda de docentes y padres. Se 

proporciona bajo 2 modalidades: orientacibn individual, donde sc concretiza m b  la 



problemitica del niiio para proporcionar estrategias que favorczcan a su integracion, orientacibn 

grupal, se trabaja con la poblacibn de manera gcneral sobre temas comunes. 

Orientation a maestros, estas derivan de la entrevista al mismo, observation dentro del 

aula, anilisis de la estructura relational o bien de la demanda del mismo maestro. Tambiin se 

trabaja con 10s docentes de nianera grupal, a traves de talleres, en 10s cuales se disefian 

lemiticas de acuerdo a las necesidades educativas especiales y con ellas deben darse o por lo 

menos intentar comprometer al maestro a un cambio favorable o bien fomentar a la integracibn 

del menor que recibiri apoyo. 

Trabajo con niiios, lo que consiste en captar a aquillos con problemiticas similares, 

por ejemplo problemas de conducta, por lo menos deberi apoyar esta actividad una 

vez al mes, por medio de: pliticas, talleres u orientaciones. 

Es de esperarse que habri casos especificos de  alumnos con 10s cuales se agoten todas las 

estrategias para sus (nee), y no teniendo cambio alguno a su favor, entonces el profesional de esta 

area procede a la aplicacion de instmmentos como: la entrevista psicolbgica, el WISC-RM, con el 

proposito de identificar de una manera m b  fina la capacidad, dificultades, estrategias y 

condiciones afectivas, biologicas, cognitivas y familiares que puedan ser determinadas en el 

desarrollo del aprendizaje del menor. 

LENGUAJE 

El prop6sito de esta area es retomar el enfoque coniunicativo, para que exista 

participacibn en el proceso de intervention con la poblaci6n atendida, promoviendo el desarrollo ... 

de la compctencia comunicativa con 10s alumnos, para propiciar mejores condiciones de 

aprendizaje. 



Entre las fu~~ciones operativas liguran: 

Planeaci6n anual, se desglosan las actividades a realizar durante el ciclo escolar 

correspondiente. 

Promueve el desarrollo de la cornpetencia comunicativa con aquellos alumnos que 

presentan (nee), para propiciar mejores condiciones de aprendizaje. 

A travb dc la entrevista que hace al maestro de gmpo regular detecta necesidades 

educativas especiales. 

Proporciona atenciirn cn aula regular o bien aula de apoyo seghn se requiera. En 

relacih a la primera se propone disetiar actividades que tengan la caracteristica de 

poder trabajar aspectos funcionales de lenguaje, a nivel gmpal y que puedan promover 

el aprendizaje cooperativo. En lo que se refiere a la atenci6n en aula de apoyo, alin no 

sedan especificidades para la misma. 

Proporciona orientaciones a maestros por medio de talleres, asi como dc manera 

individual, ambas en coordinaci6n con el hrea de psicologia y trabajo social 

programandose estas de acuerdo a las necesidades del maestro de cada escuela 

primaria. 

. Brinda orientaciones a padres de familia por medio de talleres, orientaciones 

individuales, orientaciones subgmpales, pliticas informativas de manera general, 

actividades que se llevan a cab0 tomando en cuenta la problematica demandada. 

TRABAJO SOCIAL 

La funcion de trabajo social, se centra en lograr una vinculacion con el gmpo familiar quc 

retroalirnente y favorezca el proceso dc atencion a traves de la investigaci6n sociocultural de la 



comunidad, asi como del trabajo dc orientation a padrcs de familia y maestros. El profesional de 

esta Area debe coadyuvar a que la familia participc en la transformaci6n hacia una cducacion 

diferente, donde predomine el respeto y la aceptacion al menor. 

Las funciones del Area son las siguientes: 

Elaboraci6n del plan anual de actividades, al igual que en las otras Areas. aqui deben 

programarse las actividades a realizar a lo largo del ciclo escolar, asi como sus 

respectivos objetivos a cubrir. 

Establece coordinaci6n con las Areas de lenguaje y psicologia, para hacer difusi6n y 

sensibilizaci611, a travCs de estos procesos pretende en un primer momento dar a 

conocer a 10s maestros, autoridades educativas y padres de familia de la escuela 

regular, iQuC es un servicio de WSAER?, su objetivo y quienes deben participar. Por 

otro lado sensibiliza acerca de la importancia de las necesidades educativas especiales. 

de su diversidad, asimismo de la trascendencia de la integration educativa social y 

laboral. 

Trabaja con 10s padres de familia, partiendo del conocimiento que tiene de la dinemica 

familiar, el context0 sociocultural al quc perienecen, las actividades socioecon6micas 

que prevalecen en la comunidad y las relaciones sociales dentro y fuera de la escuela. 

Con estas actividades se considera son espacios para aprovechar la interaction con ellos. 

ademis se sensibilizarlos y concientizarlos de las necesidades educativas especiales de sus hijos, 

para que se involucren en el proceso de atencion, ya que como se ha mencionado anteriormente 

ellos son una pane imporlante para alcanzar 10s objetivos de la integracio~~. Ello se efectua a 



travis de: plhticas a padres de familia grupales, ylo ralleres subgrupnles, asi como de 

orientaciones individuales, considerando la situaciori o demanda de la poblacion atendida. 

Por olro lado dcntro de la difusi6n y sensibilizacion, hay que contemplar el trabajo 

con maestros de escuela regular por lnedio dc : Taller grupal o subgrupal, 

orientacibn individual, ello dependera de las necesidades que puedan favorecer a la 

problematica de 10s aluml~os. 

El trabajo con maestros, es con el propbilo dc sensibilizarlos y hacerlos conscientcs de 

que ellos trabajan con un gmpo heterogineo dc manera quc debe respetarse y hacer valer la 

diferencia entre 10s alumnos, que las actividades pedagogicas implemcntadas scan a parlir de 10s 

intereses y necesidades de 10s menorcs, trabajar en la identificaci6n de las habilidades y 

necesidades de manera que se desarrollen las prirneras y en el caso de las segundas tratar de 

superarlas. 

. Es quien lleva a cabo la Caracterizaci6n Sociocultural es decir, la investigacion do1 

contexto social en el cual se encuentra inmerso el alumno. ~ s t a  es una de las funciones 

mas significativas del profesional, porque considera lo referente al perfil de 

caractcristicas sociales y culturales que enmarca a la poblacion educativa, obtenido a 

traves dc un proceso de investigacion en cada una de las comunidades atendidas por el 

servicio de USAER. 

Mediante ista actividad, el profesional podra determinar la ideologia, cultura, valores, 

hhbitos y costunlbres enlre olros, de aquellos alumnos que asisten a la escucla, asi como lo que 

esperan de la educacion 10s padres de familia, en un futuro para con sus hijos. 

Para ksta caracterizaci6n el profesional sc apoya aplicando el Estudio Sociocultural a 

una poblacion dctcrminada, (ver anexo no. 1) 



El profesional dc esta area, es el responsabie de alender Casos Especificos, en las 

USAER, sin duda alguna se encuentran bastantes casos que requieren de una atenci6n 

mas prccisa, cstos alumnos son aqueilos que presentan alguna situacibn m h  grave 

como puede ser: fracaso escolar, una dinirnica familiar disfuncional, ausentistno 

escolar, entre otros. 

Para dar atcnci6n a estos casos se puede haccr un Estudio Social de ler .  Nivel o bien una 

Entrevista Social, dando prioridad a 10s aspectos de desarrollo fisico y medio familiar, de 

manera que la informacion obtenida por cualquiera de estos inst~mentos pcmita establecer un 

plan de atenci6n para beneficio del alumno a haves dc 10s padres de familia, o bicn, para soiicitar 

apoyo a otras instituciones. No hay nlimero iimite para atender a estos casos. 

Debe esfablecer coordinaci6n interinstitucional (obtencibn de recursos). Aqui el 

profesional debe hacer las relaciones necesarias con otras instituciones como son de: 

salud, asistenciales, recreativas, educativas, etc., tanto de sector privado como pliblico, 

asi tambien con empresas y organizaciones de la comunidad. 

Debe mantenene un flujo de comunicacion conslante con el prop6sito de contar con 

un directorio institucional actualizado. 

Cabe sefialar que de manera general otra aclividad implementadd recientemente es la 

participacion dei profesional en la elaboraci6n del Proyecto Escolar, definiendo a 

este como: "un instrumento de planeaci6n para cambiar a la e~cuela".~' Dicho de 

otra nianera es el medio por el cual sera posible planear objetivos, procesos y recursos 

esperados de cada escuela a panir de la situacion actual. En el deben participar: 

director(a) de la USAER, maestros, trabajador social, psicologa y maestra en lcnguaje. 

"Torres Moreno Carlos Alfredo. Evaluation del factor prcparacion profesional. Antolagia de Educaci6n Especial. 
Cvrera Magisterial. Sex- cmpa (Proyecto Escolar). Mix. D.F., Ed. SEP. 1997. Pig. 119. 
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PERFIL I'KOFESTONAL DEL EQUIP0 PARTICIPANTE 

"El ttrmino perfil, se aplica en el campo de la investigaci6n social para referirse a un 

conjunto de datos sistematizados que caracteriza a un sujeto o a una poblaci6n. 

Un perfil profesional debe identificar al conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades, aptitudes y actitudes que debe poseer el egresado para el optimo desempeiio 

profesional". '' 
El equipo interdisciplinario de la USAER, regularmente esta conformado con base al 

perfil profesional que cada especialisla debe tener. Aunque rigurosamente no se pide algun 

experto en integracidn educativa porque no lo hay, lo que si existen son postgrados en educacion 

especial. Pero es compelencia de Servicios Educativos lntegrados al Estado de Mexico (SEIEM), 

solicitar y determinar que profesional, posee un curriculum adecuado en el momento de su 

ingreso al nivel educativo. ~ltimamente se ha venido considerando como requisite para 

desempeilar cualquier funci6n el titulo profesional, para que un docente este a cargo de nitios con 

(nee), puede ser normalista, de especializaci6n o bien psic6logo. 

Mientras que para el profesional de psicologia, no importa si es educativo, clinic0 o de 

otra especialidad. 

Como trabajador social, actualmente solo estan ingresando profesionistas con la 

Licenciatura (en ailos anteriores eran aceptados a nivel tkcnico). 

La maestra en lenguaje, pocas veces posee la especializacibn por lo cual en el 

Departamento de Educaci6n Especial, le asigna 6sta funci6n a un profesionista en psicologia. 

- 

" Tc6n Trillo Marearits. Revirla de Trabajo Social No37. Perfil Profcrionnl dcl Tmbajador Social en el ima de 
salud. ENTS-UNAM. ht&xico, 1989, Pig. 2. 
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Antcs de dar a conocer la siluacibn que prevalece en la Unidad de Servicio de Apoyo a la 

Education Regular, cs importantc contar con una breve scmblanza de Atizapan de Zaragoza, para 

que sirva como refcrcncia de las vias de acccso a las cuales se puedc recurrir para trasladarse a 

este municipio. 

Atizapan: "Lugar de aguas zarcas" (o blancas), viene del nihuatl. Atizapan de Zaragoza, 

cs uno dc 10s 122 n~unicipios que integran cl Estado de Mkxico y forman parte de la zona 

metropolitans. Esta localizado al noroeste del D. F., y a 80 kilometros de la Ciudad de Toluca 

(capital dc estado). La cabecera municipal es Ciudad Lopw Mateos. 

Por su ubicacion geogriifica y su infraestmctura econ6mica Atizapin se ha caracterizado 

por ser un "Municipio Dormitorio" ya quc una proportion muy elevada dc su poblaci6n se 

desplaza a centros de trabajn fuera de su tenitorio. 

El Municipio limita al Norte con Villa Nicolh Romero y CuautitlAn Izcalli; al Sur con 

Naucalpan de Juirez; al Oriente con Tlalnepantla y al Poniente con lsidro Fabela (Tlazala) y 

Santa Anna lilotzingo, (ver anexo no. 2). 

Su superlicie aproximadamente es de 98.43 ~ m '  y esta integrado por una cabecera 

municipal, 4 pueblos, 5 ranchos, 112 colonias, 79 fraccionamientos, 2 zonas industriales y 9 

ejidos. 

Para cfcctos politico-administrative sc cncucntra dividido cn 7 dclegaciones. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que Atizapan de Zaragoza. esta considerado a nivel 

urbano como "Ciudad Dormitorio", ya que cerca del85% dc la poblacion economicamentc activa 

se desplaza hacia otros lugares (principalmente Tlalnepantla, Naucalpan y la Ciudad de Mixico), 

la infraestructura vial alin no responde a las ncccsidades cada vez mas apremiantes de la 

ciudadaniz. 



A nivel regiollal son 4 las principales vias de comunicacibn al Municipio: 

I. El Boulevard Manuel ~ v i l a  Camacho (Autopista MCxico-QuerCtaro), que es eje 

basico de comunicacion de alrededor de 18 municipios cercanos a la Ciudad de 

MCxico. 

2. La Avenida Lopez Matcos (con direction norte-sur), que se inicia en las 

inmediaciones del Toreo de Cuatro Carninos y termina en el entronque con la Av. de 

10s Maestros (Tlalnepantla). 

oroeste 3. Avenida Lomas Verdes, puede representar una opcion de acceso a la zona U 

del Municipio, dcl PerifCrico (h'aucalpan) a presa Madin. 

4. En afios recicntes se inaugur6 el libramiento regional de  cuota Chamaoa-Lecheria, que 

por sus caracteristicas no represents una soluci6n local. 

El transporte se realiza principalmente a travCs de 10s siguientes medios: autom6\,iles 

particulares y transporte colectivo (microbuses, combis, taxis y camiones) y fiene corno destino 

generalmente la Ciudad de MCxico, ya que la mayor parte de sus habitantes labora o esmdia en 

esa entidad. 

"Atizaphn de Zaragoza, es un municipio con un gran mosaico de gmpos sociales de 

diferentcs niveles socioeconomicos, en donde se tiencn fuertes carencias en materia educacional, 

cultural, deportiva, de recreacion y ecologia entre otra~". '~ 

Es importante mencionar que trabajo social ampliando la information de lo antes 

cxpuesto, llevb a cab0 en 2 ocasiones un Estudio dc Factibilidad, (es decir una investigation a 

nivel socioeconomico, productivo, social, educati\.o, ctcctera). 

'6 Madlazo Lirn6n Carlos, Primer l n f o n c  de Gobierno, Arizapin dc Zamgola, Edo, de Mix.. diciernbre de 1997 
pig. 12. 



ESIRUCTURA OKCANIZATIVA DE LA USAER 42. 

Actualmente la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educaci6n Regular (USAER) No. 42, esti 

integrada por 10s siguientes profesionales: 

. Una directors, Lic. en psicologia y posgrado 

Una secretaria, programador analista 

Una trabajadora social, pasante de la Lic. en trabajo social 

. Una maestra en lenguaje, Lic. en trastomos de audicion y lenguaje 

Una psic6loga, Lic. en psicologia 

Diez docentes, quienes desempeiian la funcion de maestros de gmpo, 6 de ellos con 

perlil de Lic. en psicologia, otra mis como Lic. en pedagogia, 2 mas como Lic. en 

educaci6n especial (con especialidad en dcficiencia mental y otra con respecto a 

problemas de aprendizaje), una Profa. mis en audicion y lenguaje. 

En su mayoria el personal adscrito a la Unidad, constantemenre permanece dc manera 

variable, porque algunas veces se recurre a un cambio de servicio por intereses propios. 

Cabe mencionar que 10s 10 docentes se encuentran distribuidos en siete escuelas 

primarias, del tumo vespertino, siendo las siguientes: 

Esc. Primaria Vicente Guerrero (una maestra) 

Esc. Primaria Ford 87 (una maestra) 

Esc. Primaria Lazaro Cirdenas del Rio (una maestra) 

Esc. Primaria JosC Ma. Morelos y Pavon (un maestro) 

Esc. Primaria Education y Patria (dos maestras) 

Esc. Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos (dos maestras) 

Esc. Primaria Profr. Agustin Tapia M. (dos maestras) 



La gran mayoria dc las escuelas primnrins, antes mencionadas se encuentran ubicadas 

dentro del Municipio dc Atizapan de Zaragoza. Ademas son escuelas descentralizadas, es dccir 

pertcnecen al Sistema dc Educacion Especial (Servicios Educativos lntegrados el Estado de 

Mexico - SEIEM). Con rcspecto a la sede de la USAER N" 42, no se dio la necesidad de tener 

que adaptarla dentro de una escuela primaria, debido a que cuenta con el inmueble que 

anteriormente funcionaba como Centro Psicopedag6gico (Calle Calandrias y Golondrinas sin, 

Fracc. Las Alamedas, Atizapan de Zaragoza), (\.er anexo no. 3). En el mismo, la secretaria 

desempciia sus actividades administrativas, al igual que el equipo de apoyo paradocente lleva a 

cabo sus reuniones, asi tambikn cuando hay la necesidad de asistir a juntas ttcnicas convocadas 

por la Directora de la USAER 42. 

Cuando se reciben asesorias de irea, muy pocas veces se llevan a cabo en la sede, porque 

en su mayoria se toma como punto dc reuni6n el Departamento de Educaci6n Especial o bien 

oho servicio por contar con algunos profesionales de la misma zona. 



A continuaci6n se esquernaliza la estructura oigmiwlivz de la USAER No 42 

Direccion 

Secretaria 

siete escuelas primarias 
7 Aulas de Apoyo 
10 Maestras de Apoyo 

" Guajarda Ramos Eliseo. Cuaderno dc integraci6n educativa no. 4. "Unidad de Servicios de Apoyo a la Educaci6n 
R e g ~ l a i ' ,  MCx. D.F., Ed. SEP, abril de 1997, Pig. 84 
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3.1 OBJETIVOS Y METAS DE LA USAER N'42. 

Como objetivo general de la Education Especial se menciona: "lmpulsar la integration 

educativa de 10s menores con discapacidad y reorientar 10s servicios de educacion especial con el 

proposito de generar nuevas alternativas de atencion para la escuela regular". 28 

Ahora bien como objetivos generales de la USAER, se tiencn: 

Apoyar en la escuela regular proporcionando atencion psicopedagogica a 10s alumnos 

que presentan dificultades de aprendizaje en la construcci6n de las nociones bisicas, 

que dan sopone a la adquisicion ylo consolidaci6n de 10s contenidos cuniculares 

favoreciendo el desarrollo de las habilidades intelectuales que le permitan superar sus 

desfazajes escolares, promoviendo la copanicipaci6n de MAESTROS DE USAER, 

MAESTROS DE PRIMARIA Y PADRES DE FAMILIA, en el proceso del educando. 

Al hablar de nociones basicas, se hace referencia al apoyo de las principales areas 

academicas como son: lecto-escritura y matemiticas. 

Favorecer a 10s alumnos con necesidades educativas especiales, involucrando a 10s 

docentes de la primaria, a traves dc difcrcntes actividades de sensibilizacibn como: 

tallercs a maestros, orientaciones individuales, gmpales y olros, 

. Ampliar la ofena de atencion dentro ds las siete escuelas primarias en las que se 

encuentra el personal del servicio tomando en cuenta a 10s niaestros regulares, padres 

de familia y alumnos. 

Anlologis de Educaci6n Especial. Camera hlagislerial. Sere Etapa SEP. Encra 1997. Pig. 20 



Rcspecto a las METAS, estas dcpenderan dc las prohlemBticas encontradas en algunas 

primarias se sabe que 10s alumnos desconocen de aspectos importantes para su desarrollo integral 

como: hibitos de estudio, valores, derechos y obligaciones, entre otros observandosc que las 

familias a las cuales pertcnecen muestran un inadecuado manejo de roles o incumplimiento dc 10s 

mismos repercutiendo directamente en el aprendizaje yen su formation. 

LA USAER 42 YSUS METAS GENERALES: 

Beneficiar acadfmica, social ylo emocionalmente a 10s 2496 alumnos quc asisten a las 

siete escuelas atendidas por la USAER No 42. 

Favorecer a todos aquellos alumnos que demanden del apoyo de USAER, por las 

diferentes necesidades educativas especiales que propicien su problems. 

EMRE LASMETAS DE IMPACT0 SE ENCUENTRAN: 

. Beneficiar a un 60% de la poblacibn escolar, al concientizar a sus padres acerca del 

manejo y fomiaci6n de 10s valores, de la importancia de hibitos de estudio, asi como a 

un 40% de 10s padres que se involucran dc una forma consciente y participativa en cl 

desarrollo de sus hijos y un 50% de maestros regulares al encontrar apoyo y 

corresponsabilidad con 10s padres de sus alumnos. 

Beneficiar a un 60% de la poblaci6n infantil al brindarle estratepias de estudio que les 

permitan acceder mis ficilmente a la curricula. 

. Beneficiar a un 50% de la poblacion docente al brindar a sus alumnos elemcntos quc 

lcs permitan adquirir las bases que favorezcan su aprendizaje y formaci6n integral. 



Beneficiar a un GO o 70% dc dumnos al concicntizar a SIIS maestros regulares sobre la 

importancia de las adecuaciones curriculares con base a las neccsidades educativas 

especiales de su gmpo, ya que ello permitira el manejo de la curricula de acuerdo a lo 

que rcquieren 10s alumnos y obtener un mejor rendimiento escolar. 

Tambien se habla de M E T A S D E A C C ~ ~ N C O ~ O :  

Apoyar a todos 10s alumnos de las siete cscuelas primarias con necesidades educativas 

especiales, a t ravb de: talleres a padres de familia, pliticas a padres de familia, 

orientaciones individuales a padres (las que scan nccesarias), de la USAER 42. 

. Campaiias de infonnacion que favorezcan a sus necesidades: pcriodicos murales, 

tripticos, exposici6n de  videos, carteles, etcetera. 

Talleres dirigidos a maestros de primaria que cubran las conflictos presentados de 10s 

alumnos. 

Proporcionar todas las orientaciones individuales que scan solicitadas y con ellas 

opciones a su situation. 



3.2 ACTIVIDADES KEA1,IZADAS POK EL TRABAJADOR SOCIAL EN SU 

EXPEKIENCIA PROFESIONAL. 

La finalidad de presentar el siguiente cuadro comparativo de actividades de 10s ciclos 

escolares que apoyan la experiencia profesional, es para sefialar las diferencias desde el punto de 

vista de 10s dos proyectos en 10s cuales se ha participado, 

Las actividades que aparecen sombreadas, son las realizadas que coinciden como CPP y 

USAER. 

I CICLOS ESCOLARES:.I993 -1'996 'I CI'CLO ESCOLkK: !997 -:1998-: -? ---, - 1  
, . .: . 

kkO. 

Desplazamiento para conocer las ireas de 

trabajo de  las siete escuelas primarias. 

Participaci6n interdisciplinaria, con el 

prop6sito de sens~bilizar a maestros de 

cscuela primaria de la atencibn que 

brindaria USAER 

Conjuntamente con el irea de pedagogia se 

realizar. 

Registro de poblaci6n escolar: nuevo. 

ingreso y reingreso. 

. Elaboracibn de ficba de identification de 

cada alumno. 

. Se daba a conocer a padres de familia o 

tutores el reglamento instihlcional 

(obligaciones y responsabilidades), 

/ asimismo sefialar el donativo mensual quel haccn entrevistas a maestros de grupol 

sc pagaria. regular, para conocer a aquellos alumnos 

candidatos a USAER. + -b 



. .  . . I f i&i ide  fami~j~.<&shunient~ que se had= 1 reportados por el maestro de primaria. I 
1996-i997 - . . I - .  , . 

de manera indi$d"dl gbL-alumno, y el cual . Elaboracion !. panicipaci6n con equipo de 
- . I  

Aplicaci.6n de Es,hdio Social de ler. ~ v e l  a Obsemaciones a grupo regular de alumnos ---I 
permitia conocer el entorno socio-familiar). 

Cuando se solicit0 por alguna area 

1. Rcvaloraci6n de Estudio Social dc 1er.l o Elaboracion de plan temitico de(  

apoyo para hacer: 

. .-  . .  .,_. - - 
o PI% temi;hico de platica a padres 

interdisciplinaria se hizo Estudio Social de 

20. nivel. 

o Plan temitico de taller a padres de 

familia. 

nivel, cada 2 arios por alumno(a). 
~- 

~labcg_ci6n . d ~ p h . f e ~ t i ~ ~ d e e e ~ l a t i ~ , : a  
i;&;s'.d-e f&&li.;, 

taller a maestros de escuela 

primaria. 

. ~. .. .. 
!4pli.ca&g!de~tu&o =cialde ler. ~ j v e l .  

Participar y coordinar una platica mensual 

de manera gmpal a padres de familia. 

. Todos 10s viernes se hacia resumen y/o 

.. .. 1. ~clualiza&6n &.jileciorip: inSiilucional 1. Asistcncia a juntas de equipo de apoyo. I 

. Aplicacion de estudios sociocullurales. 

r.. - .--~ ~ . -, * - - -  -.--, . Hacer cidno&a mensua!.de actiyidades. 

.- . .:-..-.....- . . Infdfihehefslial de aitivi&des reil&&. 

analisis de caso por alumno. 

. . - . . -. . - . .- - . , . .  . 
Proparciapc,- .qrie.n@c$.~. ;de-..-mcerg 

. .. - - . . . . individuals padres de familia, que asi lo 

demand-. 

.-,:. . 
permanentemente. . Brindaioneptacibn a padres de  familia de 

. Rendir datos estadisticos sernestralmente, 

de la poblacion apoyada. 

Se inici6 la integraci6n de carpetas por: 

escuela, alurnno p padres de familia. 



CICLOS ESCOLARES: 1995 -1996 

1. Entrcga de datos estadisticos semestralmen- I trabajar con padres de fanlilia y maestros. I 

CICLO ESCM,AR: 1997 - 1998' 
' 

1996 -1997 
Rescates do~niciliarios (cuando un alumno 

desertaba del servicio de atencion). 

. Participaci6n en la revisiirn y elaboracibn de 

contenido te6rico y material didactic0 para 

te dc la poblacion atendida. 

Seguimiento de egresados (3 visitas al Go). 

. Scguimiento dc desertorcs (3 visitas al c o ) .  

. Elaboraci6n y entrega de citatorios a padres 

de fa~nilia para taller ylo platicas. 

. Elaboracibn de minutas dc platicas o 

. Aplicacion de 3 filtros a la semana a 

poblacion escolar que dcseara ingresar para 

apoyo en el area de lenguaje ylo 

1 cronograma mensual de activ$ades. Algunas veces entre el mismo personal de la 

talleres a padres ylo maestros. 

.~ .. . .. - - - ... - . .. . . . , . 
~ g 2 t c n c i a .  a cqsos, circulos -d_e estudio 

@!lqrcs'ge~<@& d e  ac~alizaci6n (T.Gh) ) 

aprendizaje, manejo dc la lista de espcra, 

actividad realizada cada dia mikrcoles. 

Asistencia y participacibn a 10s cursos de 

actualizaci6n convocados por el Departa- 

mento dc Education Especial. 

. Programaci6n'interdisciplinaria de 

. Canalizaciones Interinstitucionalesa 
. I unidad se programaba autocapacitaci6n, 

~ o ~ e j o s ' ! ~ c ~ & e s c o l ~ e s .  

. kiizGi&&&o"& T C C ~ C ~ $ .  

. -, -~ .-,. -. . m a m a c i 6 n  hf2mal:de .acti\;iddes .dr 

,. -- - - . . - . 
@nerainterdisc/pJgaa. 

. . ... . ~i~i'@s~domiciliarias e insti~ici&nal'es. 

~&iali~ciones.intcrinstitucionales. 

diferentes instancias. visitando otras unidades pare conoccr mis 

1. Reporte dc informe bimestral de de ccrca el trabajo a realizar. I 
i 

actividades, mismo que despuis se hizo Habilitada (cargo que se me obligo a asumir). I 

mensual. porque el profesional dc trabajo I 



CICLOS ESCOLAKES: 1995 -1996 

1996 -1997 
Mantener comunicacih constante con el 

personal docente y directivo, con el proposito 

de dar a conocer logros y obstLulos 

enfrentados en las visitas domiciliarias e 

institucionales realizadas. 

Rescate de expedientes de la institution dc la 

cual procedia el alumno. 

I - -  - -  . . . . . . . . 
&>~sfen_ci:a_~~ar?i~&acipn a FQns&s tkcacos 

. 
es_co!qes. 

Manejo de cuadro dc deteccibn de 

necesidades (concentrar 10s datos del Estudio 

Social de ler. nivel), para que a su vez se 

hiciera interpretaci6n y grificas de cada 

~ b r o .  

Asistencia y participacibn a reunioncs 

tccnicas coordinadas por la directors del 

servicio. 

particfPaci6n en eventos sociales: dia del 

nirio, dia de la madre, dia del maestro, entre 

ICLO ESCOLAR. 1997 - 1998 ' ' 

social esta clasificado como person? 

administrati\.o. 

Asistencia a convivios o eventos sociales. 

Actualizacih de directorio institutional. 

Asistencia a reuniones sindicales. 



las diferctites brigadas: acci6n social, I 

CICLOS:ES.COLMS,S: 1995'-19961. ' 1 : ir ,-.: . , .'.. 

. . 
. ~ 1996.-196;'' .. 

Se apoyo a la directora como coordinadora en 

beneficio comun, medidas de seguridad, I 

. ~ -~- 
@iCL0'~SCOLAk7.1997 : 1998 

. . .~ . ~ ,  

~ ~ 

blisqucda y rescate pritncros auxilios, entre 1 
otras. 

Asistencia a juntas sindicales. 

NOTA ACW HATORIA NOTA ACIURA TORIA 

Es importante sefialar que mientras el servicio Durante Cste ciclo escolar se recibe la 

funciono corno Ccntro Psicopedagogico (CPP), indicacion del Departamento dc Educacibn 

existia un manual el cual incluia las actividades Especial, del cambio de servicio y con ello la 

que el profesional realizaria. modalidad de atencion, sin ofrecer alguna 

Por otro lado se da a conocer que siendo el capacitacibn en ninguna de las areas que 

trabajador social el primer enlace con el padre de integran la USAER 42, por lo cual el mismo 

familia propiciaba mas acercamiento entre ambos personal docente y paradocente sedan a la tarea 

en comparacion con otros profesionales del de buscar autocapacitaci6n bibliogrifica y 

niismo setvicio. pricticamente (esto a travis de visilas a otras 

USAER y obsewar el trabajo realizado). 

Aunque cabe mencionar que el haber laborado 

en CPP, atcndicndo a alumnos con problemas 



dc l e n ~ a j e  ylo aprcl~dizajc facilito de alguna 

manera la atencion actualmente brindada en 

US AER. 

A h  transcurrido todo este ticmpo, del 

Depanamento de Education Especial, toda\.ia 

no da a conocer oticialmente algun manual 

donde se especitiquen las actividades a realizar 

por 10s profesionales, sin embargo ello no 

impide quc cada Brca haga lo que le 

corresponde. 



3.3 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INTERVENCI~N PROFESIONAL DEL 

TRABAJADOR SOCIAL A PARTIR DEL ClCLO ESCOLAR DE AGOSTO DE 

1995 A JUNIO DE 1998. 

Antes dc dcscribir 10s resultados, satisfacciones personales, asi como profesionales cs 

importantc haccr una breve se~nblanza del origcn de Centro Psicopedagbgico Atizapin ya quc por 

inquietud propia se queria conocer m h  acerca de ello. Este sewicio surgio cl 16 de noviembre 

de 1985 su prop6sito fue brindar atencion psicopedagogica a 10s alumnos dc 20 a 60 grado de 

nivel primaria que presentaran problemas de lenguaje ylo aprendizaje, para ello hub0 necesidad 

de convcncer a supervisores de zona, posterionnente a directores, lo cual dio pauta a hacer 

difusion de la existencia de Ostc centro. En ese momento el personal lo integraban: una directora, 

4 maestras de aprendizaje. una ternpista en lenguaje, una psicbloga, una trabajadora social, una 

auxiliar administrative, una sccretaria y un intendente. 

Una vez que la demanda de niiios requerian de mas apoyo hub0 la necesidad de acrecenlar 

el nrirnero de docentes, )a asistian alumnos de lo. a 60. grado, quienes recibian 2 vcces por 

semana terapia con una durac ih  de 60 a 90 minutos aproximadamcnte por las tardes, ello 

permitia que en la mafiana asistieran a sus clascs regulares. 10s horarios asignados eran de 

acuerdo a 10s resultados ob tc~~idos  cn sus valoraciones pedagbgicas, asi como d c  su nivel de 

conocimientos en algunos casos habia la necesidad de apoyarlos individualmente y otros nitios 

m L  recibian la atencion dz manera subgmpal. La mayoria de 10s alumnos eran diagnosticados en 

CPP, muy pocos provenian dc otras instancias de atencibn con su respectiva valoraci6n. 

El trabajo pcdago~ico era novedoso y divertido para el alumno(a), ya quc era a t ravb dc 

material did=ctico, las acrividades a base de juego pero que lo llcvaban al razonamiento, 10s 

logros y obstAculos eran rsgistrados cn un reporte trirnestral, asi como las sugcrcncias a continuar 



las cuales en su gran mayoria eran competencia dc equipo de apoyo (integrado por la psic6loga y 

la trabajadora social), quienes tenian la responsabilidad dc trabajar con 10s padres de familia 

sensibilizandolos de la problemitica en la cual se encontraban 10s niiios, para ello sc llcvaba a 

cabo cada mes una plitica informativa abordando ternas o problemas respecto a 10s nifios. 

Tambiin d e  requerirlo se  daban orientaciones individuales a deternlinados casos; y si eslas no 

favorecian el contexto familiar del menor se hacia un anilisis de caso de manera 

interdisciplinaria, con el cual se planteaban otras estrategias mas espccificas asi como un 

seguimiento m h  compromctido, o bien, cuando el alumno ya tenia rnb de 2 aiios de atencion se 

procedia de la misma manera, para conocer causas que impedian alcanzar el objctivo de su 

ingreso al sewicio. 

Es importante destacar la participation dcl trabajador social, quien siendo cl primer 

profesional que establecia contact0 con 10s padres de familia que acudian al servicio, ello 

favorecia de alguna manera tener m i s  confianza y apemra a sus diversas problemiticas que 

interfenan en  el nifio y su entomo, por lo que oportunarnente se brindaron las orientaciones 

individuales, pliticas grupales y con ellas alternativas de soluci6n a situaciones expuestas, todas y 

cada una de las actividades realizadas por el profesional dejaban la satisfacciou de vcr catnbios 

favorables para el menor y la familia, por ejemplo, cumdo se hacia cotltacto intcrinstitucional 

1 para ser atendido el alumno de manera gratuita, apoyarle incondicionalmente para la donacion de 

alg~in aparato que necesitara. Ahora bien trabajo social. tambien fue un enlace imponante en la 

atencion dc 10s alumnos, porque cuando no asistian a iu tratamienlo, a la nlayor brcvedad se 

programaba una visita domiciliaria (rescale), para tratar de convcnccr a la fanilia de reanudar su 

tratamiento, no siempre era posible por l o  cual cuando el caso lo ameritaba se consideraba el 

case COIIIO seguimienta de dcsertor, es decir durante 2 ciclos escolares continuos a su inasistencia 

se le visitaba 3 vcces el aiio en casa y en la misma escuela primaria doudc acudia, aplicando u~ra 



entrcvista al niiio, a la familia y al maestro dc gmpo regular, para investigar su integracion a su 

context0 socio escolar. 

Tambicn se dio scguimicnto a egresados, visitas dc la misma manera que la anterior con 

ello sc corroboraba cl Cnila con el cual el nirio se intcgraba a su context0 social, una vez 

alcanzado su objctivo seiialado al momento de su ingreso al servicio. 

Por otro lado en t.s.. sc ofrccian opciones para que la familia llevara a su l~ijo a alguna 

actividad cxtraescolar, con esto se daba el compromiso de contar con un directorio institucional 

aclualizado, regularmente se remitia a travCs de un reporte oficial. 

Puede decirse que en su mayoria mientras el setvicio funciono como Centro 

Psicopedag6gic0, 10s resultados fueron mas que satisfactorios, por existir una responsabilidad 

ilimitada de 10s padres quienes agradecian esos logros con sus hijos, de esta manera opero el 

Centro hasta inicios dcl ciclo escolar: 1997-1998, en el cual por disposici6n gubemamental se 

recibe la indication de la reorientacibn educativa, dandose cambios de modalidad de atenci6n en 

10s servicios de Educacion Especial y .isle no fue la excepcibn, noticia que no agrado nada a 10s 

padres de familia de 10s 110 niiios que aiin requerian de apoyo orienthdoles de que continuarian 

su atencion en la escucla primaria siempre y cuando contara con USAER, lo cual no 10s 

convencia mostrando su inconformidad por la desaparici6n del servicio, acudieron a instancias 
I 

superiores, micntras esto sucedia ya se daba el proceso dc cambio llegando as; a lo que ahora es 

Unidad dc Servicios de Apoyo a la Educacih Regular USAER NO42 Atizapan, en la que se han 

tenido resultados profesionalcs como: El que 10s 10 docentes fueron comisionados a siete 

escuelas primarias. En cl mcs dicicmbre de 1997, seis de ellas iniciaron el trabajo en su 

respectiva escuela, ya que de scptiembre a noviembre del mismo aAo se auto capacitaron, 

mientras que las otras cuatro iniciaron actividades en febrcro de 1998. 



Ahora bien la atcncion a alum~los die inicio hasta lnarzo de 1998 en la escuela primaria 

Viccnte Gucrrcro, y en las demas hasta el mes de abril y mayo debido al pcriodo que sc dedico a 

la detection de neccsidades, diagn6stico. evaluaci6n y observaciones pedagogicas. razones por 

las cuales no sc puedcn precisar datos estadisticos dc altas, bajas y alumnos beneficiados cntre 

otros. 

Tambih se considera necesario dar a saber que el personal de la USAER, se ha 

enfrentado a ciertos obsticulos que han impedido la realizaci6n de  las actividades entre 10s que se 

encuentran: 

La no aceptacibn del profr. de la escuela primaria al apoyo que proporciona USAER. 

Lo anterior ha propiciado que algunos de cllos no reporten a alumnos con necesidadcs 

educativas especialcs, ademis de que cuando asist.cn a alglin taller coordinado por 

equipo de apoyo lo toman con poca seriedad. 

ACn no acepian el trabajo conjunto con la maesln USAER, aunquc se vcnga hacicndo 

labor de sensibilizaci6n de la importancia de realizar de manera coordir~ada las 

actividades. 

En lo que se refiere al apoyo interdisciplinario el cual es t i  a cargo dcl area de: psicologia, 

lenguaje y trabajo social, asi como la directors de la Unidad dio inicio a panir de no\+anbre de 

1997 con platicas de presentacibn del proyceto USAER, primeramenle se trabajo en 5 escuelas 

 rima arias con sus respectivos maestros y directores, donde se dio a conocer la operalividad del 

mismo !. el compromise que implica para maestros de primaria, USAER y padres de familia. 

Postcriom~entc en el mes de febrero de 1998, ista actividad se Ilcvo a cab0 en dos escuclas mis 

(donde se inicib el trabajo extcmporineamente). El porcentaje en general dc asistencia fue de un 

90% de docentes. 



TambiCn equipo de apoyo ya llcvo a cab0 uno de 10s 2 talleres previamcnte programados. 

en donde se luvo la oportunidad de que 10s iii3cstros dc primaria analizaran hasva csc momento el 

lrabajo rcalizado en USAER, con la finalidad de reconsiderar cl cornpromiso entre padres d e  

familia, USAER y maestros de primaria, se  conocieron las expectativas que aun tienen de este 

servicio. En las siete escuelas sc acumulo un 88.5% de asistencia de docentes (datos recabados en  

el informe linal de actividades). 

Con Csta tarca hub0 oportunidad de percatarse que hay algunos docentes intcresados en  

10s ternas a tratar, pcro tarnbien hay otros con cierta apalia que obstaculizan el trabajo. 

Rcspecto al trabajo con padres de farnilia, se prograrnaron 2 platicas y 2 talleres, pero solo 

se llevo a cabo una platica y un taller contando con un 50 % dc la poblacion esperada. No fue 

posible cubrir el 100% de lo programado por haber iniciado cxtemporineamente el trabajo en las 

escuelas primarias adernas por tencr que atender a las necesidades reportadas por 10s docentes. 

ello irnplementaba hacer observaeiones individuales, entrevistas y proporeionar sugerencias a 

algunos casos espeeificos. 

En la plitica con padres de farnilia, el terna abordado fue: "La Familia como Sistema". 

donde se sensibilizo a 10s asistentes dc la importancia y repercusion del papel de la familia en el 

desarrollo de sus hijos. 

En el taller, el telna fue: "Altcrnati\.as ante 10s problcmas de conducts", su proposito 

proporcionar a los asiste~~lcs algunas altemativas que coadpven al manejo adecuado de sus hijos 

con dicha problernatica. 

Con las actividades anlerionnente descritas no se lograron avanees con 10s padres de 

familia a nivel de comprorniso, ni de attitudes para con sus hijos. Ahora bien debe sefialarsc que 

la inajistencia o desinteres de 10s mismos, sc  dcbc a que trabajan lic~npo complcto, indiferencis. 

asi como por ceder las responsabilidad a otras pcrsonas (abuelitas, tios, o llermanos mayores). 



Por todo lo anleriorn~entc expuesto, equipo dc apoyo sefiala como alteniativas a retomar a 

parlir dcl proximo ciclo cscolar, continuar con lab pliticab y Lallercs a maestros de las cscuclas 

primarias para involucrarlos y comprometerlos m8s en cl trabajo. Mientras que con 10s padres dc 

familia proscguir con la (area a traves de pliticas, talleres y orientaciones motivh.ndolos para 

alcanzar un cambio favorable que ayude a sus hlJos a supcrar sus necesidades educativas 

especialcs y buscar estrategias para que asistan a 10s llamados cn su oponunidad por algun 

especialista dc la USAER. 

Concluyendo el equipo interdisciplinario ha apoyado el trabajo rcalizado por el Arca de 

pcdagogia por medio de: entrevistas, observaciones y sugerencias a maestros de grupo rcgular 

junto con 10s maestros USAER, asi como con la presentaci6n de platicas y talleres a padrcs de 

familia y maestros dc primaria donde se abordo dcsde la sensibilizaci6n hasta aspectos concretes 

de interes dc cada gmpo, brindando alternativas de solucion a 10s problemas planteados. Por todo 

lo antes mencionado puede decirse quc ahn no se puede especificar una intervention m8s directa 

dcl profesional de trabajo social, porque aun se encucntra el servicio en consolidation a USAER, 

lo que si puede seiialarse exitosamente es la coordinaci6n interinstitutional que beneficia a 10s 

alumnos y a su familia, obra que ha vcnido realizando cl trabajador social, acudicndo 

personalmente a la instituci6n y acordando con la autoridad de  la misma o bien en el Area de 

trabajo social, la manera como pucdc obtcnersc apoyo para el alumno ylo su familia, de acuerdo a 

sus nece~idades~asi como el verse beneficiado econ6micamcntc (es decir que no le sea costoso el 

servicio), por lo cual el Brea de trabajo social elabora un reporle formal expedido en la USAER, 

donde se especifica la situation y motivo de canalizacion a la institution, asi como solicitar a esa 

dependencia devolucion dc sus respectivo diagnostico y a la vez tarnbien infomiarles a istos 

como va evoluciona~ido el caso cn USAER. 



3.4 EVALUACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y DE LA EXPERIENCIA 

DEL TRAUAJADOR SOCIAL. 

Para todo ser hurnano el realizar una evaluation a sus actividades es imponante pudiendo 

ser 6sta de manera formal o informal, ya que le permite conocer si sus logros lian sido alcanzados 

y de no ser asi, modificar o implernentar otras estrategias dc  acci6n. En otras palabras, la 

cvaluaci6n es un proceso que va encaminado a identilicar, obtener y proporcionar de manera 

confiable datos 6 information relevante. Con la evaluaci6n se  puede cuantificar el avance y el 

resultado de lo programado, asi colno sus alcances y cfectividad. 

Ahora bien dentro de la prictica profesional aqui compartida 10s resultados en su mayoria 

son satisfactorios, principalmente cuando el sensicio de atenci6n fue Centro Psicopedag6gico 

(CPP), es decir hasta principios del ciclo escolar 1997-1998, porque como se ha cilado antes eran 

10s padres de familia quienes acudian convencidos de las neecsidades de sus hijos dindose mas 

comprorniso y apoyo de  estos y aunquc el Area de trabajo social no  contaba con un cuerpo de 

asesores que peri6dica o esporadicamente hicieran las correcciones oportunas a las actividades 

realizadas, regularmente estas en su mayoria cubrieron las expectativas de la poblaci6n atendida. 

Ya que b t e  profesional fue quien mas contacto tuvo con 10s padres de farnilia y con quien 

dialogaban de sus diferentes problematicas, las cuales mucbas veces fueron desconocidas para 

otros especialistas del senkio ,  para trabajo social se daba la oportunidad de  hacer una 

investigacibn minuciosa de cada situaci6n particular, csta a su vcz ilevaba a elaborar un 

diagn6stico y tratamiento acordc a su problematica vibndose resultados favorables en el nifio y su 

context0 familiar. Es decir esas platicas, orientaciones y sugerencias eran lie\-adas a cabo con 

ixito, ademds se conto en su momento con el apoyo de 10s maestros de la escuela primaria 

(actitud por cierto muy opuesta ahora como USAER), ya que no aceptan a 10s profesionales 



(Maestro USAER, psic6log0, maestra en lenguaje y trabajador social), ello llace actualmcnte 1118s 

dificil el poder realizar un trabajo sistematizado, aunado a1 marcado desinteris de 10s padres dc 

familia o tutores de aquellos nitios con riecesidades educativas especiales. 

Por otro lado, bajo iste modelo dc atcnci6n se ha visto abandonada o descuidada en todos 

sus aspectos el Area de trabajo social, porque no hay asesor de la n~isrna, que pueda conducir y 

unificar el trabajo a realizar de manera general en la USAER, (quienes en su mornento han 

asurnido esta responsabilidad comentan que se carece del apoyo necesario de la autoridades 

superiores desrnotivindolos). 

Tambiin puede interferir que crr6neaniente se ha considerado no ser tan importante la 

participaci6n profesional, por lo cual algunas USAER, ban llegado a carecer hasta de estc hasta 

uno o dos ciclos escolares siendo una desventaja para que el alumno con necesidades especiales 

y/o su familia reciban su tratamiento completo. 

Otra raz6n pudiera ser la falta de iniciativa y organization del gmpo de profesionales de 

trabajo social, para exigirse le de el ~econocimiento a su tareaprofesional. 

Sin embargo se reitera, que aunque el trabajador social no reciba asesoria en sus funciones 

como USAER, no impide su intervenci6n (aunque limitada), implementando y modificando 

instrumcntos que respondan a su profesi6n. Por lo antcriormente expuesto las satisfacciones 

profesionales y personales aun no se alcanzan a1 menos en la USAER 42. 





Trabajo social se ha apoyado de un metodo para lograr su objetivo, el cusl como toda 

disciplina social busca el bienestar del hombre, pero 10s procesos socialcs de su operatividad se 

han querido ver como un problcma de metodo, pues aunque es definida la funcibn del 

profesional, existe una variada metodologia, entendiindose esta como: "la coherencia con que se 

deben articular 10s objetivos a lograr, 10s mCtodos o procedimientos utilizados para ello, y las 

tecnicas (inst~mentos o hcrramienlas), que se aplican en relacion con el marco te6rico que da 

origen a 10s objetivos bu~cados"?~ 

Antes de dar a conocer la metodologia que apoy6 a la presente recuperacihn profesional, 

es necesario mencionar que se parti6 de 10s conocimicntos te6ricos y practicos adquiridos como 

estudiante de trabajo social de la ENTS, asimismo se considera el modelo de sistematizacion que 

maneja el CELATS (Centro de Estudios Latinoamericanos de Trabajo Social), el cual seiiala: 

"una sistematizaci6n describe, ordena y reflexiona analiticamente el desarrollo de una 

experiencia practica de trabajo sociaY3', per0 para llegar a Csta es importante tomar en cuenta 10s 

siguientes aspectos: 

Descnpcion, es decir partir de la reconstruccion de la experiencia mediante un relato 

breve pero complcto de lo realizado. 

Marco teorico conceptual, incluye conceptos que fundamentan tebricamente el trabajo. 

Contexto en el cual se da la experiencia profesional 

Intention de la experiencia. 

. Estrategias metodol6gicas que se implementaron. 

" NliRez. Carlos. Educar para lransformar, transformar para educar, M e r .  D.F., Ed IMDEC 8a. Ed. Mtx.  1989, Pig. 
58. 

lo Moraan. Ma. De la Luz. Acerca de la Sistematizaci6n. CELATS. Pig. 10. 
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Analisis del desnrroilo dr In experiencia. 

Resultados de la experiencia. 

Conclusiones, hipdtesis y perspectivas generalcs que abren el trabajo. 

Para la realizaci0n de las actividades profesionales se parte del metodo inductive, es decir 

el que va de lo particular a lo general, en otras palabras busca ampliar la investigaci6n mis 

detallada del estudio de caso, n~ismo que fue trabajado a lo largo de la experiencia profesional. 

Sin olvidar que una de las pioneras dc bste metodo de atenci6n fue Mary Richmond, quien lo 

defini6 como: el procedimiento que desarrolla la personalidad mediante ajustes efectuados 

conscientemente individuo por individuo entre el hombre y el medio social cn el cual vive, dicha 

opini6n es compartida por Gordon Hamilton, quien aiiade quc el servicio social de caso, se 

caracteriza por su objetivo, que es proporcionar servicios pricticos y consejos a tin de despertar y 

conservar las energias psicol6gicas que tiende a hacerlo participar activamente en el uso de estos 

servicios para la solucion a sus problemas. Por lo que el asistente social, debe ser una persona 

afectuosa, con el don de la cordialidad debe estar deseoso de entender 10s senti~nientos y 

experiencias de 10s otros, dispuesto a escuchar la problemitica de la persona y a la vez ayudarle a 

encontrar solucion a la misma. 

La metodologia propuesta de Gordoli IIaniilton es la que Inas respondio a las necesidades 

de la poblaci6n atendida en este servicio y considera etapas como: 

. Investigacibn, tkrrnino sustituido por ESTUDlO SOCIAL, para el cual, el medio de 

exploration a la situation cs a travis de la cntrevista, misma que lleva implicita la 

observacion. El estudio puede ser adaptado o ajustado a las necesidades atendidas. 



Diagnostico, se  elabora por medio de itn reporte hacienda m i s  patcnte la situaci6n que se  

va analizando de acucrdo a 10s factorcs socio-familiares investi~ados puede 

complc~nentarse con una visita domiciliaria, aunque Csta no sie~npre es necesaria. 

Plan o Tralamiento, donde cl profesional es libre dc ayudar o bien responder a las 

necesidades demandas del clicnte siernpre y cuando cubran las expectativas a1 problems. 

Evaluation, la conceptualiza complementaria al diagn6stic0, con esta hay una apreciaeion 

acerca de la capacidad o resistencia dc las personas, asi como de su disposition, da pauta 

a conocer la mancra como se esta cnfrcntando la problcmitica, y a su vez esta etapa 

ofrece la oportunidad al profesional de saber si cs o no de su compctencia la n~isnia. 

Es necesario mencionar que en la actualidad, la mayoria dc las etapas antes descritas son 

retomadas en el proyccto USAER, para la intenrenci6n que tiene el profesional, con la 

diferencia de no profundizar como debe ser en la mayoria de las sitnaciones de 10s 

alumnos con (nee), por lo cual se hace neccsario qur el trdbajador social rcplantee esta 

inquietud a las instancias correspondientes, para reorganizar la participation de cste, por 

lo cual seria conveniente programar: reuniones tecnicas pcriodicamente (dondc se de la 

oportunidad de analizar con 10s demis profesionales de las USAER su ingerencia), asi 

como proponer inslrutnentos de acuerdo a la erperiencia profcsional que cada trabajador 

social ha tenido,, permitiendo obtcner calidad en la informaci6n y a su vez responder con 

mhs eficacia a las dcmandadas de la poblacion atendida. 



Para llevar a cab0 la realization de la actividad profesional se empez6 con: 

La investigacibn, donde anticipadamente al inicio de ciclo escolar se elaboraba una 

planeacion anual de  lo que se haria, registrando la intervencibn del profesional la cual siempre 

era cl primer contact0 dc comunicacion con el padre de familia al realizar un filtro (es decir un 

sondeo general de la problemitica del menor, para deteminar su penenencia o no al servicio, ello 

favorecia la confianza entre el trabajador social y el padre de familia, para continuar 10s tramites, 

por lo cual se hacia una cntrevista abiena, investigando datos del alumno y su familia, tipo de 

problema y que soluciones se buscaron entre otra infomacion mas. 

Trabajo Social, recopilo datos generales del alumno en el momento de su ingreso y/o 

reingreso al tratamiento, considerando: nombre complete, edad, grado escolar, procedencia (de 

donde era enviado), nombre y firn~a del padre o tutor, escuela primaria, domicilio. nombre y 

telkfono de  2 personas que dieran referencias, esto facilitaba el control estadistico del alumnado. 

Posteriormente se daba cita para entrevista en el area, donde se destinaba un promedio de 

120 a 180 minutos a cada caso, dependicndo de la severidad del mismo, ya que el ESTUDIO 

SOCIAL ler. NIt'EL, es muy detallado conternplando indicadores como: datos generales de 

identificacibn, tipo de  transpone utilizado, motivo de atencion, nombre y parentesco dc la 

persona quc solicita la atencibn. opinion de la situacibn del menor, conocimiento del servicio y 

sus cxpectativas, antccedentes J e  atencion al problcma, anteccdentes fisicos, antcccdentcs 

escolares, cstnlctura organizacional e intcracci6n familiar, estado de salud del grupo familiar, 

situation economica, alimentaci6n. vivienda, medio ambientc, impresion diagnostics, 

observaciones, plan tcntativo dc ateocion, sugcrencias. (ver anexo no. 4) 



Este instrumento dc investigaci6n, daba la oportunidad de conocer el coiltexto 

sociofal~iiliar del menor, cada ciclo escolar so promcdio de aplicacion de tste era entre 65 y 70, 

algunos tcnian que actualizarse cada 6 mcses o cuando mucho cada 2 afios, con la finalidad dc 

hacer desputs dc manera interdisciplinaria un resumen o analisis de caso segun fuera necesario. 

Cuando se dio la reorientaci6n del senzicio y paso a ser USAER. fuc sustituido por el llamado 

ESTUDIO SOCIOCULTURAL donde se determino por instancia superior la aplicaci6n de tste 

dc manera masiva a 200 casos de las siete escuelas primarias, p a n  despuis hacer una 

caracterizaci6n sociocultural dc cada comunidad escolar, el cual incluye: datos dcl alumno, datos 

generales de la familia, datos socioecon6micos, dinarnica familiar, infom~acion preescolar y 

escolar, informacion extraescolar entre otros, momento en el cual se encuentra laborando el 

profesional (ver anexo no. 1). Todos 10s datos obtcnidos en cualquiera de 10s 2 instrumentos son 

concentrados en un cuadro el cual simplifica el conocimiento general del caso. Es importante 

describir que no ha sido respetada la indicacion de hacer el estudio sociocultural gmpalmente, 

porque hay padres que no saben leer ni escribir. 

Ahora bien como USAER, se da apertura a que sean 10s maestros de esta modalidad de 

atencion, quienes enterados oportunamente de las diferentes problcmaticas de  10s nifios con 

necesidades educativas especidles, determinen si se da o no la atencion, para sllo se apoya de: 

una entrevista al maestro de gmpo (conocer m b  detalladamente la situation del alumno), una 

observaci6n grupal (apreciar la calidad de trabajo acadtmico), una valoracion pcdagogica 

(conocer el nivel de conocimientos que posee el alumno); entrevista al nifio y padres de familia y 

que le permitan llegar a un diagnostico. 

La planeacibn anual de actividades ha quedado sujeta a cambios a veccs dc  liltima hora, lo 

importante es cubrir las expectativas dc la poblacion dcmandante. desde luego tiene que enistir 

una explication convincente de estos ante la autoridad del servicio. 
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De la planeaci6n anual, se desprende la programaci6n de las actividades mensuales a 

Iravb de un cronograma conio cl siguiente: 

CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES 
Em &I996 

AREA: TRAB A10 SOCIAL 
RESPONSABIE: 
PROYECTO: CERRO PSICOPEDAGOGICO ATIZAPAN 



Dia~n6stico, una vez conocida la problemat~ca del alumno y su familia, se procede a 

elaborar un diagnostico social, en el que de una mancra dctallada se concatenan 10s aspectos mis  

relevantes que propician el problema, algunas veces cotno ya se dijo antes dada la situacion del 

niRo al ver que transcurrian hasta 3, 4, 5 a 6 aiios dc atcnci6n se annlizaba el cnso con todas Ins 

areas interdisciplinariamente acordando buscar otras altemativas de soluci6n (un niiio cuando 

niucho debia recibir apoyo dc 12 a 18 mcscs) 

Plan o tratamiento, este se proporcionaba de acuerdo al conflicto sociofatiiiliar obtenido 

del diagnostico toniando en cuenta el inter& y recursos de la poblacibn atendida ya que a \,eces 

era imprescindible recurrir a otra instituci6n (salud, recreativa, asistencial, etcetera), irnplicando 

desgaste fisico y economico, per0 tambikn complemcntaba lo demandado. El profesional dc 

trabajo social, dio orientacioncs individuales (alrededor de 45 u 50 en cada ciclo escolar), 

tarnbien se consideraron pliticas a padres (toda la poblacion intercsada en las mismas lenia 

invitacion abierta), entre 10s temas rratados: La familia y su imponancia en la cducaci6n de sus 

hijos, cornunicacion, alcoholisrno, drogadiccion, maltrato infantil, roles familiares, entre otros. Se 

contaba con un buen porcentaje de asistencia a veces hasta 90 o 100 padres de familia, aunquc 

era dificil coordinar la actividad, tambiin fue niis emiquecedora por las experiencias 

compartidas. 

Otras veces rnAs era esencial apoyar a 10s padres a traL.2~ de talleres. actividad rnis 

especifica con poblacion muy selectiva cuando la situaci6n familiar aim era mis  compleja, donde 

se trabajaron con ellos temas corno: Como ayudar a mi hijo cn sus tareas escolares, 

desinlegracion familiar, etcCtera. 

Con la niodalidad de atenci6n corno USAER. el plan o tratamienlo siendo igual al 

anterior, 110 ha tenido la rnisma rcspuesta de asistencia de lor padres dc familia. 



El trabajo realizado con maestros de  primaria en la USAER. , la~lkbiin se  ha apoyado de 

talleres, mismos quc ticncn pur linalidad scnsibilizarlos con tacto, para involucrarlos en 

situaciones que ~nuchas veces propician o acrecentan problemas ya presentados en el alumno 

considerando lelnas como: como mancjar a 10s nitios con problemas de lenguaje, aprendizajc ylo 

conducta, ofrcciendo actividades practicas que favorczcan a sus necesidades; el papcl del maestro 

ante el gmpo, entre otros mas. Estos talleres inicialmente fueron impanidos a aquillos doccntcs 

interesados cn el trabajo de USAER, postcriormente la autoridad de cada cscuela primaria, 

dccidio obligarlos a asistir aunque no panicipcn. 

Evaluaci611, pudo realizarse una vcz llevada a cabo cada actividad elaborada con 10s 

informes bimestrales quc a1 principio se pedian; tiempo despuis se solicitaron de nlanera 

mensual, siendo estos cualitativos y cuantitativos (ver anexu no. 7). 

Las accioncs con padres y maestros de primaria se registran con las llamadas hlINUTAS 

(repone por cscrito donde queda asentado: tema, fecha de la actividad, objetivo, porccntaje de 

asistentes, desarrollo de la actividad, obscrvaciones, participaciones, asi como area@) 

responsable(s)). 



Trascendencia de la atenci6n individualizada del Trahajo Social. 

El punto que enseguida se describe retoma etapas del modclo dc apoyo a la expcriencia 

profesional, per0 se vuelven a remarcar para apreciar la importancia que ha tenido el trabajador 

social en el {ambito educativo y que a su vez permita comparar la intervenci6n anterior y actual 

del trabajador social. 

Respecto al filtro (entrevista preeliminar, quienes solicitaran la atenci6n durante 10s ciclos 

escolares 1995-1996, 1996-1997, se atendieron alrededor de 20 a 25 por aiio lectivo), donde 

algunas veces ne determinaba que el niiio no correspondia a Centro Psicopedag6gic0, pero se 

ofrecian sugerencias acordes a la situacion explorada para acudir a otra institucidn, en algunos 

casos eran niiios con un diagnostic0 precis0 como: deficiencia mental, superdotados o con algun 

daiio emotional, neurologico o bien de conducts. Como USAER, ya no hay necesidad de llevar a 

cab0 esta actividad debido a que es al interior de la escuela primaria donde se brinda la atencidn a 

su problemitica, y s61o a aquellos niaos con necesidades educativas espeeiales. 

Actividad importante de enlace entre el profesional y padre de familia fue y es la 

aplicaci6n de un Estudio Social de ler. Nivel, donde este liltimo termina por explayarse a su 

situacion, como ya se dijo antes se llevaban a cab0 entre 65 y 70 cada ciclo escolar, en su 

mayoria la madre del alumno fue quien proporcion6 la informacion solicitada, otras veccs se 

presentaban ambos padres y muy rara ocasi6n algun tutor, el involucrarse en estas problematicas 

fue interesante profesionalmente, por ser un reto para brindar las mejores alternativas de solucion, 

por lo cual hub0 necesidad de atender el caso de manera individual a t ravb  de: orientaciones al 

padre. madre, y a veces simultheamente a ambos, asistencia a platicas informativas, 

canalizaciones interinstimcionales que complementaran su atencion. Tambien interdisciplina- 

riamentc se decidia seguimiento de caso una vez alcanzado su objetivo de  atencibn, para ello se 



citaba CsporAdicamente al padre de fanilia para cnnocer la evoluci6n dcl problelna, ilpoyjndose 

el profesional de una visita domiciliaria y/o institutional. 

Aqui se encontraron solucio~les a problemas como: desintegracion familiar, alcoholismo paterno, 

maltrato fisico y/o emocional para con 10s niiios, ausencia de roles familiares, situacioncs 

escolares desagradables, violation infantil, padres analfabetas con nulas expectativas de 

superacion para con sus hijos, prostitution matema, rechazos paternos muy marcados y un gran 

indice de daiios neurolbgicos, como el caso citado a continuaci0n: 

Martin Kojas Martiocz, nacido el 21 de abril de 1986, quien hasta junio de 1997, tenia 1 1  

2/12 afios y cursaba por tercera ocasion el 3er. grado en la Esc. Prim. "Narciso Mendoza", tumo 

matutino, ademas de  haber recihido apoyo en CPP, desde 1992, sin alcanzar 10s objetivos 

acadimicos, desde su ingreso fue diagnosticado con problemas de aprendizaje, hiperaclividad, 

dafio neurologico aunado a la pirdida visual de su ojo izquierdo y Iuxacion de cadera. El niiio es 

product0 de primera y linica gesta en la madre a 10s 12 &as de  edad, concebido con el hermano 

mayor de bta, (quien tenia 15 afios de edad), la madre biologics ignoraba su estado hasta llegado 

el momento del alumbramiento, "todo csto trajo repercusiones fisicas y emocionales en ella, 

contando esta con unos padres muy prepotentes que la obligaron legalmente a ceder todos 10s 

derechos del menor a ellos". Sin embargo b t a  se responsabilizo de. su crianza, lo que hasta el 

momento continua asi. Pero Martin al desconocer el parentesco entre 61 y su madre 

constantemente la enfienta verbalmente, mientras el padre tranquilamente vive su propia vida 

con su familia sin mostrar la minima prcocupacion de lo que sucede al menor, ademis de que 6ste 

muestra rechazo nluy marcado hacia CI. Se carece de comunicacion, roles dclimitados. por lo que 

sc deduce una dinimica Pdnliliar disfuncional. La situation cconomica e inmueble insuficientes, 

por otro lado el nivcl de prcparacion de la familia tampoco favorece del todo a las necesidades de 

Martin. 
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Cas0s como este o algunos hasta m h  drbticns titeron investigados a tiaves del 

instrumento aplicado en el Brea dc trabajo social. Lo que daba Paula a elaborar el diagn6stico 

donde enlazando las causas mas relevantes al problelna destacabail para que a su vcz dentro del 

plan o tratamiento, se ofrecieran las sugcrencias ncccsarins, por ejemplo., continuando con el 

mismo caso el area delemino: hablar con la abuela matema pan  concientizarla que no podia 

posesionarse de un hijo ajeno (lo cual acepto despuks de varias orientaciones), para despues 

brindarle orientacion a la madre del niAo, tambien se le infor1110 a que instituciones de salud 

podia llevarlo para que recibiera atencion complementaria en: Cardiologia, Neurologia, 

ORalmologia, Ortopedia, Rehabilitaci6n (Instiluto Nacional de Pediatria), donde recibio apoyo, 

esto fue solicitado por medio de oficios de canalizaci6n, expedidos por el Brea (T.S.). 

Tambien se  llevaron a cab0 de 2 a 3 visitas a la Esc. Primaria donde se pedia el apoyo 

incondicional de la maestra titular del gmpo (quien por cieno al principio se negaba, pero poco a 

poco se le fne concientizando), dando un trato m b  aceptable y pacientc al alumno. 

Dentro del tratamiento se liacian de 15 a 18 canalizaciones interinstilucionales de 10s 

alumnos y familiares como por ejemplo: Clinica de la Conducla, lnstituto Nacional de la 

Comunicaci6n Humana, DIF, Centro de Integration Escolar. entre otros. 

Por otro lado dentro del tratamiento se considcraron cn cada ciclo escolar, 3 pliticas 

generales a padres de familia (donde 10s temas abordados fueron i~~fomat ivos  despenar~do el 

inter& de 10s asistentes quienes solicitaban se hicicran mas seguido). Asimisnlo se ofrecian 3 

talleres a padres de familia incluyendo aquellos con problemiticns afines, afonunadamcnte, la 

respuesta favorable, en ambas actividades se acumulaba de un SO 3 un 90% de asistencia. Y ya de 

ser necesario como en el caso antes expuesto, se daba orientacion individual ). segui~niento al 

rnismo, todo cllo a cargo de trabajo social, por lo que la lnuestra ds esta actividad en cada atio fuc 



de 45 o m b  orientaciones (ver anexn nn. X). Es imponantc seiialar que otras vcces siendo un caso 

ajcno al servicio no se negaba la atencion a quienes la requerian. 

Todo lo anterior asi opero hasta el momento en que dejo de funcionar el servicio como 

Centro Psicopedagogico. 

Mientras que como USAER 42, la etapa de investigacion ahora inicialmente la hacen el 

maestro USAER y inaestro de gmpo regular, el primero a su vez notifica al hrea de trabajo social 

la problcmatica existentc para hacer un estudio de ler. Nivel o bien un Estudio Sociocultural (uno 

por alumno, desafortunadamente la informaci6n arrojada en Cste ultimo no permite conocer la 

situacion familiar, de hecho en el momento cn que son cuestionadas algunas interragantes como: 

iQuC religion posee?, iQu6 lipo de musica escucha la familia?, principales pasatiempos de la 

madre, ~QuiCn administra el gasto?, entrc otras m b ,  el entrevistado se muestra desconcen3do). 

Lo que impide de alguna manera llegar a un diagnbstico precis0 del caso (ver anexo no. I). En el 

ciclo escolar 1997-1998 se elaboraron 10 diagnosticos en bas siete escuelas que integran la 

Unidad. 

Referente al Plan o Tratamiento se acordo interdisciplinariamente apoyar a 10s padres de 

manera individual o gmpal por mcdio de orientaciones, pliticas y tallcres, donde no se ha tenido 

la respuesta csperada de ellos porque mueslran desinteres a 10s llarnados del profesional, 

inclusive se ha tcnido que condicionar al niiio o recoger la mochila de litiles hasta que acuda la 

madre de familia. 

Otras actividades productivas en la investigacion fue llcvar dc 18 a 20 rcscates 

domiciliarios al ail0 (de aquellos nifios que par causas desconocidas suspendian su tntalniento 

pedagogico). De 10s cuales reanudaban por lo menos I2 alurnlros o hasta todos 10s casos 

reportados (ver ancxo no. 9). 



Con la finalidad de dar cobertura a las necesidades de la pohlacion cscolar, tambiCn cada 

ail0 cscolar se establecia contact0 interinstitutional con 14 o mas dependmcias: de salud, 

recreativas, asistenciales, educativas, juridicas entre otras, ya que un 70% de nifios y familiares 

ameritaban complementar su tratamiento con alguna de esas dependencias. Esto permitia 

rnantener un directorio institutional actualizado y complete. 

Una vez llegado el momento de la evaluacion en cada c z o  sc hacia un resumen ylo 

analisis dc caso por alumno cada ciclo cscolar para analizar interdisciplinarianlentc si el alumno 

recibia lo rcquerido. 

La evaluaci6n es m i s  dificil alin poder prccisarla, sin embargo se le puede apreciar cn 

forma cuantitativa como en el informe mensual que sc integra (en el ancxo no. 7). 



EXP~.:RIENCIA I'ROFESIONAL DEL TRABAJADOII SOCIAL. 

Antes de hacer referencia a 10s mktodos, tCcnicas e instmmentos coo 10s cusles se 

investigo la situation socio-familiar de 10s alumnos quc requerian de la atencion en el servicio 

cuando fue Centro Psicopcdagogico y actualmente como Unidad de Sewicios de Apoyo a la 

Education Regular, se considera necesario conccptualizar 10s tcminos. 

Ezequiel Ander-Egg, nos define al mhodo como: "el camino a seguir mcdiante una seric 

de operaciones, reglas y procedimientos lijados de antemano, de manera voluntaria y reflcxiva 

para alcanzar un cierto fin"." 

Tkcnica, "es un conjunto de conocimicntos, procedimientos, rccursos y medios puestos en 

prictica para obtencr un resultado det~nninado". '~ 

Mientras que 10s instmmenros. son 10s medios a ulilizar para llegar a desanollar las 

actividades 

A continuacih se hace mention dc 10s mitodos, ticnicas e i n s t ~ m e n t o s  manejados a lo 

largo de la expericncia profesional yz7 deductivo 

MCtodo(s) 

trabajo social de gnlpo observaci6n 
exposicion 
ticnicas gmpales 
investigation documental y 

Estrnteeias cle interwncion 1 
I 

Tecnicas(s1 

1 hemcro~rif ica 
Referente a Ips instmmentos de registro dc information que han apoyado a la expsriencia 

1 profesional se cncuentran: 

" Andcr-Egg Ezequiel. Oiccionuio de Trab~jo Social. Barcelona. Espafia, Ed. El Alcneo, 1982. S'. Edici6n. Pigs. 
231 y 354. 

"Ibidem 



Plan anual de actividades @royecto eswlar) 

Picha de identification 

Estudio social de ler. Nivel (socioecon6mico) 

Estudio de 2do. nivel 

Estudio de 3er. nivel 

. Resumen de caso 

Analisis de caso 

. Libro de registro de inscripci6n y rcinscripci6n 

. Cuadro de concentraci6n de datos socio-familiares 

Cronogramas mensualcs 

Informe bimestral-mensual de actividades 

Estudio sociocultural 

. Directorio inslitucional 

Entrevista a padres 



Dentro dc la modalidad de Educacion Especial y considerindose el period0 dc 

sistematizacibn profesional aqui compartida, se vuelve a hacer IiincapiC que fueron 2 proyeclos 

de atenci6n uno de ellos como Ccntro Psicopcdag6gieo (CPP) y el mas reciente y a~ in  en \.ias de 

consolidaci6n la Unidad de  Scrvicios dc Apoyo a la Edueaci6n Regular (USAER), en ambos 

la metodologia que favorecio en su mayoria fue el Esludio dc caso, debido a la particularidad de 

cada problcm.itica familiar, por ello son las etapas del modelo de Gordon Hamilton, las que han 

respondido a las nccesidades teniendo que partir de una investigacion o estudio social, llevando 

irnplicita la observacion a la persona entrcvistada, asi como sus reacciones en el momento en quc 

se le cuestiona, para continuar eon un diagn6stico de caso, y llegar a un plan o tratamiento donde 

se dieron alternativas, mientras que con la evaluation se tenia la oportunidad de reconsiderar si se 

cubnan o no 10s objetivos de atenci6n. 

Regulamente la infewencidn h e  llevada a cab0 como se describio en el punto 4.1, sin 

mayores problemas, pero cuando se da el cambio de atenci6n(como USAER), ya no fue posible 

continuar con ista en sus respectivas etapas: (septiembre dc 1997). dcbido a que no existen 

funciones delimitadas en las Areas de apoyo, aunque si vicne atendiCndosc de manera individual, 

ya no se parte de una investigaci6n minuciosa del caso; y tampoco es el profesional de trabajo 

social quien tiene el primer contacto con el alumno, padre dc familia y maestro de g ~ p o  rcgular. 

Lo cual pone en desventaja para poder realizar una sistematizacion aceptablc, por ello pucde 

sefialarse que como USAER, a6n no hay objetivos alcanzados, aunque ya se sabe que la finalidad 

es: atendcr a todos aquellos nirios que prescntan necesidades cducativas espeeiales, asi como 

inteyrarlos al contcxto social evitando que siga dandosc ese rechazo por parte de la familia y del 

maestro de primaria. 

9 1 





5.1 ANALISIS DEL MARC0 T E ~ R I C O  CONCEPTUAL QUE SUSTEKTA LA 

EXPERLEKCIA. 

Grandes han sido 10s esfuerzos del sector educativo de que loda la poblaci6n reciba poi 

ley lo que le corresponde de acuerdo al aniculo 3" constitutional (el cual Fue modificado en 1993) 

reafirmando: que todo individuo tiene derecho a recibir educacion contemplando ahora como 

rlivel basico la educacidn preescolar, primaria y secundaria, asi como las modalidades de 

educaci6n inicial, especial y adultos. De las cuales aqui se analiza lo referentc a la Education 

Especial, misma que en algunos momentos ha tenido una traycctoria trascendental y otras mas 

olvidada complctamente (principalmente cuando las administraciones presidenciales que tjercen 

en su momento consideran ser una no muy buena inversi6n en el individuo). 

Existen en- Mexico numerosos nitios y j6venes que tienen requerimientos de educacion 

especial, en gran medida ellos forman pane de 10s gmpos marginados o de las poblaciones que 

babitan en zonas econ6micamente deprimentes (aunque ello no descarta a 10s nilios de la periferia 

y sus alrededores), cuyas condiciones de vida inciden para incrementar la frecuencia de cienas 

enfermedades y la carencia de algunos estimulos que afectan diversas formas o ni\.eles de 

aprendizaje. Paradojicamente, esos nifios y jovenes que en su mayor pane son victimas de la 

marginalidad tambicn estin por lo general marginados de la escuela, sin recibir la educacion 

bhsica, ni la formation para una vida futura. POI ello se  han ernprendido tareas por conocer 

estadisticas mas precisas de este tipo de poblacion. La Organization Mundial de la Salud (OMS). 

seiiala tentativamente que entre un iO y un 12% de individuos prescntan en diversos grados algim 

impediment0 fisico ylo mental, lo sulicientemente grave como para requerir de qudas  y 

servicios especialei, sirviendo como marco de apoyo el Programa Nacional para el Biensstar y la 

fncorporacion al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, en lo que respecta a las escuelas 
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primarias se llev6 a cab0 un censo donde el entonces presidente Dr. Emesto Zcdillo reafirmaba 

que en Mexico, la discapacidad se asocia con bajas condiciones de bienestar como: pobreza, 

margination, analfabetisrno, ignorancia, prcstacion de servicios de salud insuficientes, 

enfermedades cronicas, hereditarias, lesiones de todo tipo, violencia, adicciones. etcetera. 

Desafortunadamente la atencion a personas con discapacidad es muy limitada. sin 

considerar la vision a una plenitud de vida social y productiva al pais, por lo cual se puso en 

marcha un plan donde se coordina trabajar el gobiemo y organizaciones no gubemamentales en 

beneficio de 10s discapacitados. De hecho el DIF, Secretaria del Trabajo, Secretaria de Educaci6n 

Pbblica, Secretaria de Comercio, la Camara Nacional de la Industria de la Transformaci6n, 

lndustrias de Buena Voluntad y la Confederaci6n Nacional a favor de las Personas con 

Discapacidad Intelectual, han trabajado conjuntamente en la creacion de agencias encargadas de 

ubicar laboralmcnte a aquellos individuos con necesidades educativas cspeciales. 

En el marco conceptual antes mencionado (Cap. I y II), no puede pasar desapercibido la 

sene de antecedentes que ban llevado a la educaci6n especial al lugar que se encuentra donde se 

ha venido modificando la terminologia a estos niilos, al comienzo se  les Ilamo "anormales", 

posteriormente "incapacitados, disminuidos, impedidos, atipicos, inadaptados, excepcionales, 

minusv8lidos". Rccientemente llamados niilos con neccsidades educativas espccialcs. En 19s I la 

UNESCO, celebri, el aAo intemacional del Minusvalido. 

La educacion especial fue institucionalizada ante la SEP en 1935, quedando incluida 

dentro dc la Ley Orginica dc Educaci6n. con ella viene la inquietud de ernpezar a preparar 

acadtmicamente a los profesionales para ofrccer la atencion, lo que hasta el momento se did a 

travts de cursos periodicamente. Tambien comcnzaron a extenderse en todo el pais Escuelas de 

Educaci6n Especial, dat~do pauta al surgin~iento de la Direction General de Education Especial, 

de donde ha ernanado reorientar 10s servicios apoyandose de docutnentos tebricos y encuestas 



como: Reuniones Nacionales e lntemacionales, asi como en diferenles documentos como: La 

Confercncia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, donde queda aprobada la 

Dcclaracion de Salamanca, El Prograrna de Desarrollo Educativo (1995-?000), Plan Nacional de 

Desarrollo (1995), Acuerdo Nacional para la Modernizacihn, entre otroj, lo cieno cs que todos 

coinciden en la imponancia de integrar al sujeto con necesidades educativas especiales, al medio 

que lo rodea, asi como gozar de 10s derechos y obligaciones quc cualquier otro ciudadano. 

Tambien se destaca mejorar la calidad de educacion, estimulando al docente por medio de 

reconocimientos como: vivienda, increment0 de salario, camera magisterial y otras prestaciones. 

Para avalar la existencia de Education Especial, Csta queda sustentada por el aniculo 41 el 

que dice: que el individuo con cualquier tipo de atipicidad tendra derecho a utia atencion 

educativa acorde a sus condiciones de discapacidad, con el proposito de acceder al curriculum, 

para ello las escuelas a las que asislan deben ser flexibles en sus programas y contenidos desde 

luego contando con la intervention de un maestro USAER, quien a su vez tcndrh quc hacer las 

adecuaciones curriculares del alumno de acuerdo a su nivel de conocimiento que tenga. Las 

condiciones arquitectonicas o de acceso deberin rcspondcr a las necesidades educativas 

especiales. 

Este mismo aniculo hace enfasis en aceplar a las personas como son respetandoles porque 

su intcgracion dependeri del compromiso del maestro regular, asi como del manejo de su grupo, 

sin dejar fuera a 10s padres de familia, quienes tienen un papel imponante en la formaci6n 

integral del sujeto, existiendo un objeti\,o a todo esto: la integracihn del individuo en todos 10s 

aspectos a su context0 social. 

Despues de toda una preparation teorica, se decide la reorientacihn educativa de manera 

fonual (1992), donde se determino cambio de operatividad de 10s sen.icios dc atencioo, sin 

olvidar han sido ya difercntes modalidades, cada una con su respccti\.o esquema de atencion: Los 



Centros Psicopedag6gicos antes sustituyeron a Grupos Integrados, estos a su vez 10s reemplazan 

las Unidades de Scrvicio de Apoyo a la Educacibn Regular y a 10s Centros Psicopedagogicos que 

todavia existian, las Escuelas de Educacibn Especial, Centros de Orientacibn, Evaluation y 

Canalizacion, asi como 10s Centros de Capacitacibn de Educaci6n Especial (CECADEE), pasaron 

a ser Centros dc Atenci6n Mliltiple. Para llegar a las modalidades anteriores hub0 la necesidad dc 

contar con 10s conceptos basicos que incluyen a la educaci6n especial como son: necesidades 

educativas especiales, integraci6n educativa, integracibn escolar, curricula, adecuaciones 

cuniculares, niiios con necesidades educativas, todos ellos manejados en la prescnte 

sistematizacibn profesional (de la cual la USAER 42 dcsciende de un scwicio descentralizado: 

Servicios Educativos Integrados al Estado de MCxico SEIEM). 

Otro punto de anilisis a considerar especificamente como USAER, es la importancia de 

que el trabajo con el alumno no podra realizarse aisladamente, porque siendo el maestro de gmpo 

regular quien con el trato cotidiano a tste detecta las problematicas, informindole a su vez al 

maestro USAER (quien forma parte del equipo docente de cada unidad), este aplicara 10s 

instrumentos y estrategias que permitan corroborar las situaciones, hacer las adecuaciones 

curriculares que respondan al nivel conceptual del alumno. Es necesario mencionar que 

desafortunadamente el personal de USAER, no da cobertura a las demandas de  cada escuela 

primaria por ser un alto indice dc alumnos. No puede dcjarse de lado que cada USAER, cuenta 

con un equipo paradoccnte integrado por: psicologo, trabajador social y una maestra en lenguaje, 

de 10s cuales dcstacan funciones relevantes, algunas de ellas rebasan el perfil profesional para su 

runcion y otras quedan fuera de su alcance. lo que si es muy claro es la no especificidad de su 

participaci6n. El Departamento dc Educaci6n Especial ha dado poca importancia a analizar que el 

profesional tcnga un currici~lurn dc acuerdo a la funci6n asignada, ello ocasiona al docente 



USAER, enfrentarse algunas veccs a las ncccsidadcs dcl alumno sin lor; elcmentos academicos 

suficientes. 

Como ya se dijo antes, el cquipo interdisciplinario, dcbc promover peri6dicamente la 

coordinacion entre maestros, padres de familia (con quienes sc impanen: platicas, talleres y 

oricntaciones). 

Respecto a la participaci6n que ha tenido el profesional de trabajo social a lo largo de su 

expcriencia, no puede perder de vista que su objetivo es apoyar al alumno con necesidades 

educativas espcciales, asi como a su familia para darle la oportunidad y libertad de realizane 

independientemente, es decir, que se de una integration al medio sociofamiliar, mismo que 

algunas veces provoca las problematicas por la existencia de conllictos como: desintegracion 

familiar, alcoholismo, prostituci6n. drogadiccion, maltrato fisico y/o verbal, analfabetismo, 

desinteris familiar, entre otras causas m h .  

Por lo antes descrito, no puede ni debe pasar inadvcrtida la participacibn c importancia 

que tiene el profesional de trabajo social, quien se caracteriw por saber escuchar y orientar 

respetuosamente al padre de  familia y maestros, ademas en cicrtos momentos debe poseer y 

poner en prictica su Ctica profesional. 

Finalmcnte se analiza que tomando como base el marc0 conceptual expuesto este 

respondc a1 trabajo realiwdo dentro de la USAER, solo que algunas veccs la realidad rebasa la 

teoria, por lo cual seria conveniente que cl profesional de trabajo se involucre desde 10s primeros 

semestres de  preparacion acadbmica a la prictica, para que cllo lc pemiita comparar 

simultaneamente con la teoria rccibida como estudiante para que pucda enfrentar las 

problematicas donde se rcquiera de su intervencion y, de ser neccsario sea el mismo profesional 

quien determine cn que proceso de intenaenci6n akin rcquicrc mi s  conocimiento. 



5.2 ANALISIS DE LA A T E N C I ~ N  QUE PROPORCIONA LA USAER No 42, DE LA 

ZONA DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA (CON RELACION A LA 

INSI'KUMENTAC~ON Y DESARROLLO DEL PROYECTO). 

Como se ha venido mencionando oportunamente, la experiencia profesional del trabajador 

social, se ha visto inmersa en 2 proyectos de atenci6n (CPP. y USAER), ambos se han 

caracterizado por apoyar a alumnos de nivel primaria con problemas de lenguaje ylo aprendizajc. 

recientemente Cste ~ l t i m o  considera a 10s nifios con problemas de  conducta. Cuenta con un 

equipo docente y paradocente o de apoyo, quienes han asurnido su responsabilidad 

profesionalmente. 

Puntualizando en la USAER No 42, cada uno de 10s nirios atendidos cuenta con Breas de 

atenci6n como: 

Pedagogia 

Psicologia 

Lenguaje 

Trabajo Social 

Llegar a Csta modalidad operalivamente no ha sido facil primeramente, porque se andan 

tocando las puenas de las escuelas primarias donde acepten el servicio, asi corno el disponer de 

un lugar para que el Brea de pedagogia (quien permanece en la primaria de lunes a jueves), se vea 

favorecida por sus espacio, condiciones y mobiliario, asimismo sean aceptables para llevar a cabo 

el trabajo. Una vez instalado el equipo docente en su respectiva escuela, da inicio el recorrido del 

equipo paradocente, para conocer las Breas de trabajo (en cste caso) las sicte escuelas que 



conforman la Unidad ubidndose en zonas peligrosas, lo que pone en riesgo la seguridad intega 

de 10s profesionales, quienes regularmente se dcsplazan de rnancra individual a las escuelas. en 

casos muy csporidicos se conjuntan las 3 Areas: psicologia, lenguaje y trabajo social). Por el 

nlimero de escuelas visitadas se da la desventaja para que las areas de apoyo hagan un trabajo 

mas sistematizado. 

Una vez iniciada la atcncion se programa y realiza una platica de sensibilizacion a 

maestros de primaria (donde se tratan aspectos generalcs d e  la USAER, su funcionamiento, 

remarcando las caracteristicas de 10s nifios a atender, el cornpromiso que implica para ellos 

involucrarse, etcetera). 

La expenencia profesional no ha sido nada agradable con 10s maestros de las escuelas 

primarias por sus attitudes al trabajo, observandose falta de interes, optando por estar presentes 

en las sesiones pero platicando, leyendo revistas, pintarse las uRas, tejer, dormirse al grado de 

roncar. A lo largo del mbajo con 10s maestros siempre se han comportado asi. En una palabra 

boicotean el objetivo a alcanzar de las actividades, en algunos casos se ha dado la intervenci6n 

del director de la escuela primaria sin Cxito alguno, al contrario el personal de USAER ha 

presenciado enfrentamientos verbales entre ellos por ser obligados a asistir. Unas de las escuelas 

mhs dificiles a apoyar son: Vicente Guerrero, JosC Ma. Morelos y Pavon, Lic. Adolfo Lopez 

Mateos, Agustin Tapia M., y Educacibn y Patria (isla (Iltima ademis de las conductas ncgativas 

de 10s maestros, se observa nulo interes del director), quien a liltima hora cancela el trabajo de 

USAER, argumentando tener otras prioridades escolares como: terminar 10s programas 

academicos, convivios prolongados o bien no se presentaba el conlo autoridad a apoyar el trabajo 

de USAER. 

Una manera de evidenciar la tarea de USAER ha sido. la incomprensi6n de lo5 docentes 

de primaria, al exigir una respuesta inmediata y positiva a 10s casos reportados (no asirnilan que 
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como orientadores a la familia y al alumno hay altemativas quc no estan al alcance de 10s 

profesionalcs), por ejemplo en la Escuela Vicente Guerrero, la maestra Guadalupe Ruiz Ruiz, en 

un taller mostr6 un comportamiento nada aceptable al dccir que la trabajadora social, no liabia 

querido ir a demandar por escrito ante el DIF Central dc Atizapan, el caso del menor: Luis David 

Esquivel Caudillo, de 7 aiios de edad quien cursaba el ler. grado " B ,  quiCn asimismo era 

reprendido fisicamcntc sin consideraci6n por sus padres, pedia ademb alterar la informaci6n 

investigada por el area de trabajo social, para que tuviera mas fuerza la demanda. Se le hizo ver 

que profcsionalmente hay ciertas limitaciones que no pcrmiten intervenir de Csta manera en casos 

como Cste, pero no le interes6 la explicaci6n comprometiCndose a proceder ella legalmente el 

caso, situaciones como Cstas fueron vividas en la mayoria de las escuelas, sin embargo tampoco 

podrian generalizarse conductas asi, porque 2 escuelas primarias que reciben apoyo de bta 

USAER, reconocen, agradecen la intervenci6n: Esc. L h r o  Cardenas del Rio y Ford 87, donde 

se ha venido conslatando esa responsabilidad compartida acordada al inicio entre maestros de la 

primaria y maestros USAER, poco a poco se ha tenido aceptacibn, inclusive supemisores de estas 

instituciones priblicamente han reconocido la participacibn de apoyo del personal de USAER, asi 

como su profesionalismo. 

De 10s padres dc familia, se puede decir que en su mayoria sus attitudes han sido de 

indiferencia, desinteris porque al ser citados por alglin profesional de educaci6n especial, con la 

finalidad de hacer una investigaci6n mhs detallada acerca del caso, sencillamente evaden la 

responsabilidad enviando a otro familiar (lio, abuelito(a), hermano mayor o un vecino). 

Con 10s padres de familia se han trabajado 2 actividades: una plitica de informaci6n con 

el tema: La Camilia como sistema; s t  coordin6 el taller: Alternativas ante problemas de conducta 

(casos muy selectivos), al que asistieron 8 padres de familia de 10s 30 que se esperaban, ello 

puede corroborar el desinteris que existe de estos. 
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Afortunadamente con algunos se han venido observando cambios Pdvorables. Las 

oricntaciones individuales han sido, una estrategia de atencibn rebasando en algunas ocasiones 

m b  de las programadas. lo importante cs apoyar a la poblacion solicitante. 

Ahora bien, la panicipacibn del profesional de trabajo social ha sido hasta el momento 

acertada, aunque no esten bien definidas sus funciones rcdoblando csfuerzos ha dado cobertura a 

las necesidades de los alumnos y sus familias, profundizando en el caso de ser necesario y con 

ello ofrecer alternativas de soluci6n algunas ameritando de un apoyo inlerinstitucional, como el 

caso del alumno: Marco Antonio PCrez Jerbnirno, dc 2" " A ,  d e  la Esc. Vicente Guerrero, quien 

diagnosticado con Hipmcusia Bilateral, requeria primeramente de la aceptacion familiar a su 

problematica, tambiin se les puso en contact0 para que en la Direccibn General de Patrimonio de 

la Beneficencia Ptiblica, se otorgaran gratuilamente sus auxiliares auditivos (soluciones 

favorables a cargo de trabajo social de USAER) y como Cste alumno, algunos m h  se han 

beneficiado del apoyo de instituciones como: Centro de Integraci6n Escolar, Laboratorio 

Psicopedagbgico de la Xormal de Especializaei6n de Atizapan de Zaragoza, Unidad Deportira 

CuauhtCmoc, Unidad Psicol6gica y Pedag6gica a niiios con Problemas Escolares (DIF), Clinica 

de la Conducta. lnstituto de Oftalmologia "H. Conde de Valenciana", Hospital General de 

Atiapan "Salvador GonzBlez Crysler", Centro Comunilario d e  Salud Mental "Cuauhtimoc", 

entre otras mas (vcr anexo no. 10). 

Tambiin es un punto de analisis, la imposicibn dada por la directora de la USAER 42. al 

asignar al profesional funciones de tipo administrative, las cuales no son cornpetencia dcl 

trabajador social (habiliiado(a)), cs decir acudir quincenalmcntc al Brca de pagaduria: Kaucalp3n. 

Edo. dc Mix., par 10s cheques del personal, otro dia m b  era destinado para entregar nomina. sllo 

redujo el tiempo que pudo dedicarse al trabajo de Brea, cargo asumido durante 3 ciclos escolarss. 



Respecto a la instrumenlacinn que maneja la USAER 42, cn lo que se refiere al Qrea de 

trabajo social, se han vcnido adaptando estudios, cntrcvistas y otros, de acucrdo a cada caso, 

tambien es de seiialarse que cl Depto. de Educaci6n Especial, no ha dado la importancia a1 

trabajo o intcrvcnci6n del profcsional, justificandose que de momento no hay asesorcs que 

puedan orientar y dar un seguimiento de capacitacicin, por lo cual cada profesional hace valet su 

actividad como lees posiblc. 

Concluyendo se seriala que 10s objeti\.os y metas a cubrir no son inalcanzables, solo que 

como atin Csta modalidad dc  atcncion se encuentra en proceso de consolidaci6n requicre de 

liempo y cornpromiso de maestros de la escuela primaria, padres de familia, alumnos y personal 

de USAER. 



5.3 ANALISIS DE 1.4 METODOLOGI,~ UTILIZADA DUIZAXTE EL DESARROLLO 

DE LA EXI'ERIENCIA PROFESIONAL. 

En el nivel de cducaci6n especial y dada la panicipacion de trabajo social, la metodologia 

que ha apoyado indistintamente en cualquiera de las 2 modalidades de atencion, ha sido mitodo 

dc caso, caso individual. trabajo social de caso o caso social individual, mismas en las cuales se 

ha adquirido la experiencia profesional, es el Estudio de Caso manejado, mismo que no ha dejado 

de responder a las necesidades de 10s alumnos atendidos en sus problemas de aprendizaje, 

lenguaje ylo conducts, por ello se considera importante conocer 10s casos de manera individual, 

para que por rnedio de esra intervencibn el trabajador social brinde alternatir,as mas acertadas, 

siempre y cuando se vea involucrada y comprometida la familia, el alumno, maestros de primaria 

y maestros de USAER. 

Como Centro Psicopedag6gico (CPP), prActicamente se llevaron a cab0 las etapas de caso 

que maneja Gordon Hamilton, es decir se parte de una in\.estigaci6n, para hacer un diagr16stico y 

llegar a un plan o tratamiento, yen  algunos casos seguimiento a deteminada muestra escolar (3 

egresados y 3 desedores). actividades con las cuales no esistia la menor duda para el profesional 

de trabajo social que la metodologia cubria las expectativas. Pero entre la metodologia del 

profesional y quizas su proceder amable, atento, respetuoso y de comprension, propicio celos y 

rivalidad de 10s olros profesionales, principalmente con la psicologa (quien haciendo su 

investigaci6n mu? similer en el aspecto familiar regularmente era mas superficial), por lo que en 

algunos momentos sc obstaculizaba la interdisciplinariedad del trabajo a realizar. 

Como USAER, la finalidad es la misma, apoyar e integrar a 10s alumnos con necesidadcs 

educativas especiales a ru contexto social, y aunque aqui no es la escepcion por el gran descuido 

y desinterCs de las instancias superiores, se sigue trabajando con la modalidad de caso, pero no 
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necesariamente scc.ucnciadas las etapas de la ~~>r(udulogia antes descrita (en el capitulo IV), 

aunque si se inicia con una detcccion de necesidades a travks de una invcstigaci6n a cargo del 

maestro de primaria y el de USAER, quienes no tienen el tiernpo necesario para que sea detallada 

y completa, por otro lado tamhikn intluye la dernanda exagerada de 10s alumnos con necesidades 

educativas especiales a atender en kste caso en las siete escuelas de la USAER 42, las cuales de 

alguna manera y dentro de las posihilidades de los profesionales han tratado dc ser atendidas 

(aunque como ya se mencion6 antes, existen maestros de las primarias que han reconocido la 

labor y otros mis que no reconocen ni aceptan 10s beneficios). Por ello queriendo tener una mejor 

sistematizaci6n de las actividades se prctende hacer una propuesta metodol6gica de intewencion 

del trabajador social en las USAER, con la finalidad de apoyarle a esas interrogantes y errores 

que enfrenta Cste cotidianamente en su tarca profesional. 

Respecto a las ttcnicas e instrumentos, en su totalidad se han manejado conforme a las 

necesidadcs de la poblacion, asimismo se han visto ohsticulos en determinados mementos, per0 

la tenacidad del profesional lo lleva a cubrir expectativas de objetivos y metas, aunque a veces 

para ello tenga que desafiar indicaciones, por ejernplo cn la aplicacibn del estudio sociocultural 

que es sustituido por un estudio social de ler. nivel o en un futuro proximo una entrevista a 

padres de familia, (la cual podria contemplar xspeclos a explorar como en dicho instrumento), 

pero simplificando tiempo, porque a veces es desgastante para el padre de familia, como para el 

profesional. 



5.4 ANALISIS DEL EFECTO SOCIAI. EN LA A T E N C I ~ N  PROPORCIONADA A 

ALUMNOS COK SECESIDADES EDUCATIV.-\S ESPECIALES. 

De acuerdo a las actividades que se han venido desempeiiando profesionalmente en esta 

sistematizaci6n. es de sedalarse un impacto impresionante y satisfactorio con alumnos y padres 

de familia, cuando el servicio opero coma Centro Psicopedagogico (CPP), dado que cada ciclo 

escolar se reportaron cifras estadisticas considerables de aquCllos nifios que siendo apoyados 

pedagogicamente de manera individual o subgmpal alcanzaron su objetiro. De 110 a 120 

alumnos atendidos anualmcnte, aproximadamente un 60%, se integraba a su context0 social. 

El trabajo con padres dc familia most16 gran trascendencia, al darse cambios 

, significativos cuando fue necesario. Por supuesto que estos logros no se dieron de manera aislada 
I 

de 10s profesionales ya que el apoyo interdisciplinario se llevaba a cabo, lo importante siempre 

h e  brindar atenci6n en todos los aspectos siempre y cuando todos se vieran beneficiados. 

Concluyendo en Csta modalidad de atenci6n la intervention del equipo docente y de 

apoyo paradocente, el interes de 10s niiios y la buena disposition de 10s padres de familia 

contribuyeron a admitir y respetar la funci6n que a cada profesional correspondia. 

Ahora bien analizando el impacto adquirido hasta el momento con el apoyo de USAER, 

no ha sido el esperado, per0 tampoco negativo totalmente, dado que se ha obtenido en este 

tiempo en el alumno con o sin necesidades educativas especiales, identiticar al personal de 

USAER, conlo el maestro quc 10s sabe escucbar, comprender, rcspetar ). aprender de sus 

programas escolares por rnedio de juegos. 

Rcspecto al impacto con maestros de primaria, a l ~ n o s  han valorado el apoyo que tienen 

de USAER y de quicnes lo integran, queriendo conocer aun mAs de coma apoyar a sus alumnos 

en todos los aspectos, por lo cual busean la coparticipacion. 



Por otro lado, 10s padres de familia que han tenido cambios favorables en s u  dinamica 

familiar agradecen todas las oricntaciones proporcionadas a sus problematicas. 

Socialmente y poco a poco ha venido desparcciendo ese rechazo que se da por la familia y 

por quienes rodean al alumno con necesidades sducativas especiales, para ello han sido fuentes 

de solucibn, el trabajo individual, plbticas y talleres a todas las personas que de una u otra manera 

estan en contact0 con el menor. 

Tambiin se sigue haciendo una proyeccion de USAER, a nivel interinstitutional, desde el 

momento en que se establece el vi~~culo con algun;~ dependencia de apoyo, donde ambas dan a 

conocer el tipo de atencibn, requisites, horarios. coslos entre otros acordando de alguna manera 

que la poblaci6n se vea favorecida. 

Conforme transcuna el tiempo y el trabajo en la USAER 42, se espera aumente el efecto 

social en todos los niiios con o sin necesidades educativas especiales, asi como la funcibn del 

profesional de trabajo social en esta modalidad ds atcncibn. 





6.1 INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL CON LOS PROFESORES DE LA 

EDUCACION REGULAR Y CON PADRES DE FAMILIA. 

~.ZINTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA A T E N C I ~ N  DE LOS 

AI.UMNOS CON NECESIDADES EDUCATlVAS ESPECIALES. 

JUSTIFICACION 

A lo largo de Cste capitulo se plantea una programa metodolbgico de intervention del 

profesional de trabajo social en el ambito escolar. espccificamente cn educacibn especial, donde 

deben cstar involucrados: padres de familia, maestros de escuela primaria, maestros de USAER, 

equipo paradocente y el protagonista principal el alumno con necesidades educativas especiales, 

mismo que atin sigue siendo rechazado por la comunidad, la familia y por 10s maestros, quienes 

han venido tomando con poca seriedad y nulo compromiso la importancia de apoyar a su 

integracibn social (hasta donde sca posible), al igual que 10s padres de familia, por lo cual se 

considera necesario emprender la tarea de sensibilizarlos de manera mas permanente del trato que 

debcn darle, tomando en cuenta sus recursos fisicos e intelectuales de estos nifios, de ninguna 

manera puede negarse que se han detectado alumnos con necesidades educativas especiales 

transitorias ylo definitivas, sin embargo no es motivo para segregarlos, al contrario pudiera 

hacerse una integration mas aceptable y por que no incorporarlos a una vida productiva, porque 

cs preocupante conocer el alto porcentaje de alumnos en estas situaciones, por ello al hablar de 

integracibn educativa se hace referencia que esto no dcbe ser un cambio linicamente de leyes, 

sino traiga consigo cambios de actitudes de todos 10s que estin inmersos en el sector escolar, 

quizis por eso vienen aumentando el nlimero de instituciones dispuestas a apoyar a estos sujetos, 

icbmo?, ofreciendo las herramicntas nccesarias para su medio sociolaboral, asi como su derecho 

de recibir una educacibn completa y con calidad. 



En la USAER 42, solamenle puede darse atencion a 25 nifios por cada escuela en drca 

pedagngica, pero ficilrnente se dobla o triplica este numero de alumnos por lo cual queda en 

manos del equipo paradocenre apoyarlos hasta donde se pueda, cad3 uno de estos profesionales 

pone en priclica su respcctiva metodologia, en el caso de trabajo social se recurre a la atencion 

individual, gmpal yio subgmpal, tanto con maestros, padres de familia y ipor qui? no, ahora se 

propone que tambikn con 10s alumnos haya un contacto mas directo, pard que sea el mismo 

profesional de trabajo social, quien se de la oponunidad de valorar si su participacion esra 

respondiendo a las necesidades de la poblacion. 

Como se sabe pueden ser muchas las causas, por las cuales se demanda la intervenci6n de 

un trabajador social, pero este dcbe delimitarla considerando si la problemitica reportada es de su 

competencia y que realmenre coadyuve a mejorar las condiciones de vida del educando y su 

familia y por supuesto eliminar la vision e r r h a  que se tiene de su trabajo, mismo que muchas 

veces lo consideran adminislrativo meramenre sin valorar su in\,olucramiento en aspectos 

ticnieos. 

El presente programa va dirigido a personalidades que son importantes para la fomaci6n 

del niiio: la familia y 10s maestros. 

Desde luego, para proyectar de manera mas eficiente el papel que este tiene que 

enfrentar, deberi el trabajador social investigar con las autoridadss: claridad en su campo de 

aceion, conocimiento de su melodologia, funciones, actividades y, una comunicacion periodica 

que le pemita hacer modificaciones en politicas, planes y desarrollo del trabajo, asi como buscar 

la asignaci6n de recursos profesionales que den cobertura a las demandas. 

Finalmente es imponante considerar las actividades realizadas por el trabajador social del 

alumno con (nee), ya que hasta el momento su participacion es minima debido a 10s lineamientos 



dc la USAEK 42 y por falta de iniciativa del mismo repercutiendo en su tarea hasta ahora 

rcalizada. 

OBJETIVO GENERAL: 

Proporcionar estratcgias favorables a padres de familia, maestros dc cscuela primaria y 

alumnos con ncccsidadcs educativas especiales de las siete cscuelas que conforman la 

USAER, acerca de c6mo apoyarlos en su proccso educativo para quc tengan una mejor 

OBJETIVOS ESPEC~FICOS: 

Proporcionar las orientaciones ncccsarias a 10s padres dc familia, maestros p alumnos en las 

problemi4ticas que interficren en el proceso ensciianza-aprendizaje. 

lmpanir platicas y tallcres a 10s padres de fa~nilia de  las siete primarias con tcmas 

relacionados con: La familia y la importancia de la eomunicaci6n; roles en la familia, 

desintegracion familiar; violencia intrafamiliar, alcoholismo; drogadiccibn; manejo de niiios 

con problemas de conducta, entre otros, para favorccer un adccuado ambiente familiar. 

Panicipar de manera interdisciplinaria en pliticas y tallcres a maestros dc escucla primaria, 

abordando temas que respondan a las problcnxiticas dc 10s alumnos con nccesidades 

cducativas especialcs como: altemativas para manejar a ni6os con problemas dc conducta, el 

papel del macstro ante el grupo; actividades didacticas quc puedan implcmcntarse al interior 

del grupo, para favoreccr el proceso dc aprendizajc del menor. 

lmpartir pliticas informativas a alumnos con nccesidades cducativas especialcs de las sietc 

primarias con tcmas como: hibitos dc cstudio; \.alores, autoestirna, sexualidad, quc les 

permitan tener una formation integral. 



METAS 

Detectar 84 problemkicas sociofamiliares que inciden en cl proceso enseRanza-aprendizaje 

del alumno con necesidades educativas especialcs o que sedan a partir de su existencia. 

Lograr que en el 50% de 10s casos dctectados 10s padres de familia, manejen favorablemente 

la problematica de sus hijos. 

Lograr que por lo menos un 15% de maestros de primaria sc vean sensibilizados en apoyar a 

10s nifios con necesidadcs educalivas cspeciales. 

Atender el 20% de los casos apoyados con un trataniiento interdisciplinario. 

Motivar a 35 alumnos a superar su problematica de edueaci6n especial. 

. Promover e integrar la panicipacion del 100% de 10s alumnos en 10s casos deteetados. 

LiMrTEs 

ESPACIO: siete escuelas primarias que conforman la USAER No 42, del Municipio de 

Atizapan dc Zaragoza, Edo. de Mtxico. 

TIEMPO: a partir de agosto de 1998 

UNIVERSO DE TRABAJO: 

175 alumnos con necesidades educativas especiales. 



ESTRATEGIAS DE A T E N C I ~ N  

A travCs de la sensibilizaci6n y orientaci6n, se atendera a aquellos maestros de primaria, 

alumnos y padres de familia de la USAER 42, que demanden la intervention del profesional 

de trahajo social. 

Por medio de las actividades de informaci6n que se  trabajen con los alumnos, sugerirles 

opciones extraescolares de acuerdo a sus habilidadcs e intereses. 

. Mediante una coordination interdisciplinaria mas constante, proponer alternalivas oportunas 

al caso de alumnus con necesidades educativas especiales. 



Y RIAESTROS USAER. 

I 

Invcstigacion 

Planeacibn 

se corrobora con 
una enlrevista 
informal (nee) 
del alumno. 
reporte de 
aclividxd. 

Elaboracion dc 
plan temitico de 
taller a maestros 
abordando temas 
queapoyena 
alumnos con 
(nee). 

detection de (nee) dl 
manera 
indepcndicntc de 
cada area. . esporidicamcntc el 
~ p r ~ ~ c s i u ~ ~ ~ ~ l  clc 
trabajo social, se 
integra a una 
cntrcvista abierta 
que aplica el Mtro. 
de USAER. . reporte de actitridad. 
Elaboracion dc plan 
anual de actividades 
calendarizacih de 
cronograma mensua 
de actividades. 
Equipo paradocente 
elabora plan 
temhtico dc taller y 
plitica a padres de 
familia. - 

I 

entrevista 
formal e 
info~.m;ll 

obscrvacibn 

invcstigacihn 
documental y 
hemerogrifica 

deteccibn de (nee) a 
atender en USAER por lo 
cual sc recurre a: 

* estudio social de ler. 
nivel (investigation y 
diagn6slico). 

* estudio sociocultural 
(analisis c interpretation 
del caso). 

* visitas domiciliarias 
* reporte de actividad. 

. claboracion de plan 
temitico taller a padres de 
familia, especificando 
temas, justification, 
period0 de realization, 
area responsable. 



Funci6n T&cnica(s) Padrcs de Familia Mtros. Esc. Regular ~ a e s t r o s u ~ ~ ~ ~  

especiales. 
plan de tratamiento 
(intervencion) a la 
problematica. 
panicipacion en 2 
platicas infonnativa! 
de temas de acuerdo 
a sus necesidades. 
participacion con 
equipo paradocente 
cn 2 tallcres a padre! 
de familia. 
orientaciones 
individuales. 
elaboration de 
reporte de actividad. 

DiagnCIstico 

manejo de carpeta 
(escuela). 

. 

. 

. 

. 

. 

I 

entrevista 
formal e 
informal 

l'ralamic~ito 

alumno. 
I informacion 

irregular al 
maestro de gmpo 
del plan de 
tratamiento. 
participacion con 
equipo 
paradocente en la 
realizacion de 
tallcres a 
maestros. 
repofic de 
actividad. 

investigation 
documental y 
hemerografica. 
ttcnicas 
gmpales coma: 
presentation 
individual, 
presentacibn 
par parcja, 
amigo sccrclo, 
loteria, Phillips 
6.6, 
exposicion. 
observation. 

diagnostic0 
individual de 
alumnos con 
necesidades 
educativas 

interinstitucionales 
llevadas a cabo. 
t.s., maneja y comparte 
su directorio institutional 
actualizado. 

seguimiento 
de casos (par 
medio de una 
entrevista 
abierta que 
arroje la 
infomaci6n 
necesaria del 
alumna y su 
entorno). 

esporadicamente 
el maestro de 
gmpo queda 
enterado del 
diagnostic0 del 

. esporadicamente cada 
Area da a conocer su 
diagnostic0 obtenido. 
la integration del maestro 
USAER, a Ias actividades 
con padres de familia, y 
maestros, lo hace en 
calidad de oyente 
(ninguna aportacihn). 
participaci6n 
interdisciplinaria en 
anjlisis caso. 
trabajo social informa de 
las coordinaciones 
interinstitucionales 
realizadas. 
t.s., incoma de las 
canalizaciones 

. reporte que se 
anexa a1 
expediente del 
alumno. 

. trabajo social informa a 
las demis ireas de apoyo, 
del diagnostic0 obtenido 
del menor, las demis 
areas no lo dan a conocer. 



Supervision 

NOTA: Como puede observarse a traves de ista description, las actividades con padres de familia, maestros de escuela regular, asi 

I I I . . 
en rara ocasion la direciora de la USAER 42, supervisa las actividades realizadas en cada Area (una vez por ciclo 
escolar), sin existir un seguimiento. 

las actividades realizadas 
con padres de familia. 
cierre de caso. 
reporte de actividad. 

como cl profesional de USAER y el objeto de estudio (alumno), se hace de manera parcial, lo cual impide alcanzar en su 

Asesoria no se da esta funci6n por el Depto. de educaciirn especial por carecer de profesionales que asuman la responsabilidad. 
Evaluaci6n 6 . entrevista. - ~ ~ 

mcnsual dc 
actividades 
realizadas. 
reporte de actividad. 

lotalidad 10s objctivos programados y con ello apoyar a la intepracih del niiio con (nee). Por lo cual surge la inquietud de 

hacer un prograrna de intervenci6n del trabajador social en este ambito, por ser un recurso profesional importante dc enl;:ce: 

escuela-alumno y familia. 



ACTIVIDADES QUE SE SUGIERE REALIZAR EN EL PROGRAMA DE INTERVENCION QUE HACE EL 
PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL, A LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA E D U C A C I ~ N  REGULAR 
(USAER), INVOLUCRANDO A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS DE ESCUELA REGULAR, A ALUMNOS CON 

Investiga- 
cion. 

cntrcvista 
formal 

8 entrevista 
Informal 

Hacer camoaiias.de I 
dif9i6n edl~k.--- 
primaria, @el tip0.d~ 

- 7 
tiipticps)! ..- -- 
. gue 16 antenor 1% 
I1eife.a plantearaJ grea 
el tip0 dk. - ecesi@le{ 
~ue's0spechi.n eLd 
liijos,~ - 
6 a r a a p r o c e d e r a  
hqevista formal d 
badres de f a n i i l i c  
donde se cuestionen 
ispectos corno: &to;? 
knerales, estructura 
familiar,:&te:=edcnt& 
fisicos, trayectoria 

. -~~~ -~ ~~ 

badr=s'de f q i l i ~ ; ' $  
bon'iela didqrca- 
fadIia~delcait5; que . 
halfecho~laes:cuela 

Programat 
7 .  
obsemacibn igrupo 
k&ul.q de aquelibs 
h-os reeoitados' 
k US&R,,C@". el 
2 i . .  . 
propPslto de- . , 

l&_(nee) 
~onsjde&nt&dL - 
indiEadores.c6mo: 
I ~aios$$enerales def 

a l e o ,  de!rnaestro 
I -. y,.escielaj 
estqFgias 
pdicJicas @< - 
maneja el docente;., 
k$@de!: "nhicas  
e trabajo, 

Eondicio+i %&as 
kiel 'aliho y del 
hula, etcbtera: 

0 Se propone que - 
mientras se hag8 
deteccibn de 

a.ca6n + 
kliiedo'del'traba~o 
interdi~ciglinarid, 
p&.que todasly 
Areas elaboren sd 

caei en pre&ntaq 
repetidas algunas 
veces, para elld 
seria interesante 

proceded i un regular. 

conocer tarnbibn la 
calidad de trabajo 



Investiga- 
cion. 

diagnostico, acciones 
y sugerencias a 
realizar enel  Brevi 

t Esto pudiep set  
sustituido'por un 
familiograma: 

t En casos especificos 
aplicar un estudio 
social de ler. nivel 
(diagnostico). 

b Aplicacion de estudio 
sociocultural 
(caracterizacion de la 
comunidad). 

t De scr necesario 
apoyarsc dc una visita 
domiciliaria. 

m ~ e ~ o r t i  de la.., - 
actividad enterando al 
padre de familia, cual 
es el problema de su 
hijo y las causas que 
intcrfiercn. 

Reporte de acGvidad 
enterando akMtro. de 
lasituacibn. 

. . 

: Entrevista al 
alumno: abierta. 
Reporte de 
actividad. 



Maestros USAER 

Planeacion 

Investigacidn 
documental y 
hcmerogrifica. 

Entrcvista 
formal e 
infomtal 

Plan anual de 
actividades-proyecto 
escolar. 
Elaboration de 
cronograma mensual 
dc ;~ctividadcs 
interdisciplinariamen- 
te. . Elaboracibn de plan 
ternatico de platicas y 
talleres a padres de 
familia y maestros de 
cscucla regular. 

. Plan tematico de 
platicas a padres de 
familia: tcmas de 
acuerdo a sus 
necesidades. 
I'lan tcmatico dc 
taller a padres de 
familia: temas que 
respondan a sus 
necesidades 6; 
ambos planes- 
pueden anexarse: 
objetivo, temasd 
justificaci6n, Area- 
responsable y fecha 
de realizaci6n)J . Diagnbstico dc 
casos de alumnos 
con necesidades 
educativas 
cspeciales , ~ 

Caracterizaci6n 
sociocultuml de 
cada'comunidad 
escolar para dar a 
conocer aqucllos 
aspectos que 
influyen . . ... 
negativarnente en el 
proceso dcl 
educando. 

Intcrcambio de 
informaci6n de 10s 
diagnbticos obtenido. 
a1 alumno en cada una 
de las Areas que 
valoraron el problema 

. Plan temitico de 
taller a maestros: 
tcmas quc apoyen 
a alumnos con 
(nee). 
Planear 
conjuntamerite c& 
elmaestro alguna- 
actividad de apoyo 
que beneficien a 
&$os con.(n~e)). 

Analizar en f o h a  
conj* las 
diferentes .-- 
pmblem&ticas 
detectadas. 
ManMne~ 
informado a1 
maestro de grupo 
de la situaci6n del 
alumno con (nee). 

Plan tembtico de 
plbticas que se 
impartirin a 10s 
alumnos de las 
escuelas primarias 
al interior de su 
grupo::hAbitos de 
estu$io, higiene, 
$utoestima, 
valofes;. ~ ~ . 

sexuilidad, en& 
otras. 

Has& donde su 
nivel de 
conocimientos le 
permite.informai 
a1 a l i u ~ o ~ c o n  
(nee),,el motivo 
por el cual recibiri 
apoyo en 
cualquiera de las 
Areas de USAER. 



Tratamiento 

, Investigation 
documental y 
hemerogdfica. 

8 .  Tkcnicas 
gmpales: 
prescntaci6n 
individual, 
juego de roles, 
lluvia dc idcas, 
loteria. 
noticiero 
popular, 
prcsentacion 
por parcja, 
;!migo sccrcto 
loteria Phillips 
6-6, refranes, 
etc. 

m Exposicion. 
Obscrvacion. 

Plan de tratamiento Toma y 
(intervenci6n) a unificacibn de 
problematica acuerdos que 
especjfica. apoyen a nifios 
Participacih y - . .. con nee. 
coordinaci6n en 3, -~ - 
platicas infomativiu de 
temas que resporid;in.a 
lasnecesidades! 
Panicipacibn en 2 
talleres (dirigidos a 
poblaci6n con 
problcmaticas 
similarcs). 
Oricnlacioncs 
individuales ~ . 

Asesorias individuales 
Elaboraciirn de reporlc 
de actividad. 
Manejo de carpeta 
(cscuela). 

- 
Plande Establecer 
aatamiento. coordiaci6n de 

• '2 plAticas actividades 
bimestrales de realizadas con 
infomaci6n a padres de familia, 

8 .  Plan de 
eatamieiito (&la 
problemiilica Id 
requiere). . 2 talleres de 
orientation e 
informaci6n a 
maestros de temas 
que beneficien al 

.- a_lumno,con (ncc). 
Orientaciones 

- individuales 
Asesorias 
individuales . .L Entrega.de reporte 
de la actividad. 
Dar a conocer al 
Mtro..de grupo el 
tratamiento del 
alumno. 
Comprorneter a 
mtro. a apoyar 
tratamiento. . Manejo de carpeta 

todos 10s alumnos 
que integraran las 
7 escuelas 
primarias. . Seguimiento de 
casos. 
Mantener 
interaccibn mas 
directa con el 
alumno con (nec) 
a travCs de 
diferentes 
actividades 
(sociales-juegos). 
Reporte de 
actividad. . Manejo de carpeta 
de alumnos por 
cscuela. 

maestros de grupo 
regular y alumnos d{ 
manera 
interdisciplinaria. 
Entrega de reporte 
de actividad. 
De ser necesario 
programar analisis 
de caso del alumno 
con (ncc). 
Entcrar dc lils 
canalizaciones 
interinstitucionales . Establecer 
coordination 
interinstitutional 
con dependencias 
que apoyen 
cornplemcntaria- 
mente al alumno car 
(nec). 
Mancjo clc dirccloric 
institutional 
(vigente). 



. . , I I 

Supervision Que la directora de USAER 42, con apoyo de la Supervisors de la zona escolar, haga una supervisi6n permanellte y 
directa a las actividades realizadas c o n  padres de familia, maestros de escuela regular, alumnos y a1 mismo personal de 
USAER, con la finalidad de que si las estrategias no responden a las necesidades se propongan otras. 

I I 1 I Solicitar al Dento. de 

Asesoria I !  
Evaluar cualitativa 
y cuantitativamente 
10s logros 
alcanzados con la 
farnilia respecto al 
manejo del alumno 
Cierre de caso. . Reporte de 
actividad. 

donocer si la< 
expectativas del 
maestr.0- -. 
respond~eron a la 
problemhtica del 
alumno:--- . . .' 
Considefar la 
opbi6n del 
docente.para 
aetepnipar~cierie 

. . ae  caso. 
Reportb de 

j T -EzG&z  ii~umno aue 10s 

programados ya se 
alcanzaron y que 
he 61 pnede 
ppender 
fontinuar con su 

-- proceso escolar. 
Reporte de 
activldad. 

Educaci6n Especial las 
asesorias necesarias que 
favorezcan al trabaio de 

irea de U S A ~ R .  
Realizar una, 
evaluaci6n bimestra1:de 
manera 
intcrdisciplina& al 
tratamierito brindado ;I 
alumno con (nee). - - 
Determinar de rnanera 
interdisciplinaria alta 
provisional o definiti; 
del alumno. . Reporte de actividad. 
Entre~a de infonne 

I actividad. I mensual de actividades. 
Ante la imnortancia del trabaio desarrollado es im~rescindible quc se efechje la sistematizacion, como una parte esencial de innovacl6n 
en la institucih que retroalimcntc la funci6n que lleva a cab0 el trabajador social y 10s profcsionales que intcrvicncn en el proceso dc 
atcnci6n dc 10s alumnos con neccsidadcs cducativas especialcs. 
OBSERVAC~ON: Con el presente programa de intervencibn se prctende haya una mejor coordination a las actividades entre padres 

dc familia, maestros, de cscuela rcgular, alumnos con neccsidadcs cducativas cspeciales, asi como con maestros 
- USAER, para favorecer la integraci6n del educando. (Ver aliexo no. 11). 
N - 

OBSERVAC/O,V: Lns nrtividodes que aparecen sombreadas son aquillas qlre propone el profesional de trabajo social en esle 
programa de inrensencion. 



ORGANIZACION 

Contilluando con las etapas descrilas del autor: hlanuel Sanchez Kosado en la 

aporlacion que hace el profesional de trabajo social, se rnenciona que Csta organization 

responde a las neeesidades de la USAER 42. 

DIRECTORA: Su responsabilidad recae en dirigir el funcionamiento dc la 

unidad. 

SECRETARIA: Su tarea consiste en rcalizar el trabajo adlninistrativo del 

scrvicio, asi como del personal que lo integra (formatos. 

oficios. registro de asistencia, clc.) 

MAESTROS: (Pedagogia): Son 10s encargados de brindar la atencihn 

pedagogica a 10s alumnos con necesidadcs educativas 

especialcs. 

PSICOLOGO(A~: Asume la responsabilidad de apoyar mediante orientaciones a 

nifios con problemas de conducta, emocionales !. de 

maduraci6n. 

TRABAJADOR SOCIAL: Es el profesional que atiende las proble~nAticas familiares dc 

10s alumnos quc asisten a USAEII, para que por rnedio de sus 

estrategias ofrezca alternativas de  soluci6n beneficiando a1 

menor y a toda su familia. 

ORGANISMOS OUE COLABOR4N Y PARTICIPACION DE LA CORlUNII),AD 

Considerando las caractensticas de 10s niaos que reciben atenci6n en USAER, cs 

indispensable conlar con apoyos interinslitucionales como: 



Centro Comunitario de Salud Mental "Cua~~Iit&moc", quien cuenta con un equipo 

meltidisciplinario como: psiquiatras, mCdicos, cnfcnneras, psicologos, trabajadores sociales. 

paidopsiquiatras y terapeuta familiar, quienes atienden problemas como: depresion, violencia 

intrahmiliar, alcoholisrno ylo drogadiccion, problemas emocionales cntrc otros. 

Centro de lntegracion Escolar, dependcncia que apoya a traves dc sus espccialistas en 

valoraciones ylo revaloraciones neurolhgicas a 10s niiios con necesidades educativas 

especiales. 

Clinica de la Conducta, tambiin integrada por pro~csionalcs en su rama que atienden por 

medio dc scsiones tcrapeuticas a nifios con problemas de conducta. 

DIF, Central de Atizapin: conformado por un cquipo interdisciplinario que zpoya problemas 

familiares, psicologicos, emocionales, etc., ademis coordina talleres manuales y olicios 

laborales. 

Es necesario seiialar que la participation de bas comunidades debe apoyar en las actividades 

emprendidas para la atencion del alumno y la familia. 

SUPERVISION 

To~nando en cuenta que es UII  programa escolar, la supervisihn debcrh hacerse de manera 

sistemitica y de forma directa dcl trabajo realizado de docentes, padres de familia y dc aquellos 

casos objfto de estudio, la cual es compelencia de la supervisors de la zona escolar no. I, con 

previa coordinacihn con el Departamento de Educacion Especial y la Directora de la USAER 42. 

Ello pcrn~itiri conocer resultados obtenidos al trabajo y de no ser satisfactorios, recibir la asesoria 

nccesaria quc responda a las necesidades educativas cspccialcs. 



INFORMACION 

Respecto a estc punto la informaciou sera proporcionada de mallera cuantitativa y 

cualitativa cada mes a la Directors de USAER, utilizando el formato corrcspondiente. 

E V A L U A C I ~ N  

Esta se considera imponante porque permitc conocer los hencficios dcl proyecto tanto con 

nifios, padres de familia y maestros de primaria, asimismo detectar desviaciones para proponer 

altemativas de soluci6n. Por ello seri necesario buscar la manera de comparlir los rcsulrados 

entre todos 10s profesionales que panicipan y que llegado cl momento hasan uso de la 

infomaci6n y se d& una retroalimentacion, a fin de superar las fallas existenles, pero rambiin 

potencializar 10s logros alcanzados. 

En este caso se  sugiere que la evaluaci6n sc haga de mancra periodica (cada 3 o 4 mcses), 

con la tinalidad de comparar lo planeado con lo realizado asi como el logro de los ohjetivos 

planteados. 



CONCLUSlONES 

I. A lo largo dc la historia, la educacion especial en funcion dc 10s niAos con probletnas fisicos. 

intelectu;~les, emocionales 10s ha conceptualizado con difercntes tttminos, recienternente se 

Ics llamao niiios con necesidades educativas especiales, con lo cual se quiere decir que 

indspcndientemente del motivo que propicie su situation, se les debe beneliciar con la 

enserianza escolar, asi coma integrarlos a su mcdio. 

2. La politica actual que plantea el gobierno, proponc integrar a todos 10s alumnos con 

necesidades educativas especiales a1 Bmbito escolar, para cllo ha implenientado reorientar 10s 

semicios de atencion que respondan a las dcmandas de los educandos y con ello en un futuro 

incorporarlos a una vida productiva, por lo cual esta en proceso de proporcionar 10s clementos 

necesarios a 10s docentes que asumen tsla tarea a !raves de cursos de capacitacion, incentivos 

y otros estimulos mas y con ello rninimizar de alguna rnanera el excluyente que hacia el 

maestro cuando etiquetaba a1 alumno queen muchas ocasioncs le provoeo m&s problemas. 

3. Muchas son las dependencias gubemamentales que han establecido objetivos, como el caso 

de la Secretaria de Education Publica, quien quiere ofrecer a 10s alumnos con necesidades 

educativas especiales, un servicio educativo que contribuya a su incorporaci6n e integracion 

a1 medio social y laboral, asi como el ejercicio de su derecho a una educacion integral. 

4. La sistematizaci6n de la experiencia como trabajador social en el sector educativo, 

espccificamente en educacion especial ha permitido reconocer y valorar su participation 

profesional. tomando en cuenta que es el enlace comunidad-escuela-familla, con la finalidad 

de buscar la integraci6n del niiio con necesidades educati\.as especiales a1 contexto social que 

le rodea, por lo cual se park de una detecci6n de necesidades de este y de su entorno para 

Ilegar a un diagnostic0 y a un tratarniento que le favorezca a su proceso educativo en el cual a 

veccs interficrcn causas como: desintegracibn familiar, problemas maestro-alumno o alumno- 



maestro, problemas de conducta, desercion escolar, alguna disluncion neurol6gica, descender 

de un medio sociofamiliar quc no ofrcce ninglin estimulo a 10s alumnos con necesidades 

educativas especiales (nee). 

5. Se concluye que la familia siendo el primer modelo de aprendizaje en todos los aspectos dcl 

nifio, evade su rcsponsabilidad o sencillamente se mantiene indifcrcnte a apoyar y aceptar al 

niiio con necesidades educativas especiales. 

6. A travCs de la experiencia vivida profesionalmente, se puede comparar que la participacion 

del trabajador social en la modalidad de Centro Psicopcdag6gico (CPP), fue m6s reconocida y 

con mayor trascendencia en su campo de accion, mientras como Unidad de Servicios de 

Apoyo a la Education Regular (USAER), alin no hay una cspccificidad de intcrvencion. pero 

no por ello impide la realization de sus actividades, al contrario lo vuelve mi s  proposiri\.o y 

comprometido a querer especificar su participacion. 

7. Como servicio de apoyo a nifios con necesidades educativas especiales, aun hace falta 

establecer una coordinaci6n mis  directa entre equipo docente y paradocente en el trabajo que 

se lleva a cabo, para ello deben ser las autoridades comperentes y el mismo personal dc 

USAER, quienes organicen y definan de manera mas concreta la intervenci6n de cada 

prolesional, y fomenten por lineamiento la importancia de hacsr un tmbajo interdisciplinario 

que beneficie al alumno y a su familia. 

8. Por otro lado dcbe reconocersc y reconsiderarse que un equipo de apoyo o paradocente. noes 

un recurso profesional suficiente para dar cobenura a las necssidades educativas especiales 

que demandan los alumnos, padres de familia p maestros de cscuela primaria, cjlo a 

consecucncia del nlimcro de escuelas que apoya la USAER 42, en estc caso sc habla 

aproximadamente de un promedio de 2400 alumnos inmcrsos en las siete primarias que 

reciben la atcncion. 
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9. Finalmenle Cstc proccso dc sistematizaci6n de la experiencia profesional. permite rescatar que 

colno 1rah;ijador social, sr busquc y se  logrc darle el lugar y rcconocirniento corrcspondiente 

a su profesi6n principalmente para quienes desconocen o dice11 desconocer la imponancia que 

tiene estc en el sector educativo. Asirnisrno es necesario tomar en cuenta que dentro del 

proceso de formation profesional se pone en practica las habilidades, attitudes y 

conocin~ic~~tos para abordar la problcmatica que la rcalidad social plantea y con clla 

proporcionar altemativas de solucion como es el caso de alumnos con necesidades educativas 

especiales, sin embargo al egrcsar de la camera faltan aun mis conocimientos practices. 



SUGERENCIAS 

Una vez que el profcsional de Trabajo Social, ha cornpartido ejta experiencia de intervencion 

en el Area educativa (educacion especial), se sugierc implemcntar este program 

metodol6gico en la modalidad de USAER, para ir explorando su respuesta a las (nee), de 10s 

alumnos, a 10s intereses de 10s padres de familia, maestros ds grupo regular u maestros de 

USAER, para quc sc haga una integtacion optima del menor. 

Seria conveniente que cada profcsional de trabajo social de cada USAER. compartiera sus 

experiencias vividas en su tarea cotidiana, para que de ello emanc una unificaci6n de sus 

funciones a realizar a travbs de reunioncs ticnicas y ipor que? no considerar quz quienes 

asuman la asesona del area, intercambien conocimientos tebricos y pticticos con 

profesionales de las USAER del D.F., quienes regularmente reciben capacitacion 

constantemente lo que enriquece su intervencion. 

. Tambiin se sugiere que las autoridades de  las SEIEM, tomen conciencia de la importancia de 

contar con mis profesionales paradocentes, es decir que por lo menos hubiese 2 trabajadores 

sociales, 2 psic6logos y 2 maestros en lenguaje para dar cobenura a las necssidades quc 

reportan las 10 docentes de cada USAER. 

Por otro lado sc propone hacer camparias informativas de difusi6n en cada escuela primaria 

(por lo menos una vcz al mes), para involucrar a padres d s  familia y maestros de gmpo 

regular de la importancia de apoyar a 10s alumnos con necesidades educativar cspecialcs 

(nee). 

. Finalmenre sc exhoria a que el profesional dc trabajo social qus incida en el ambiro educalivo 

I apoyando a alumnos con (nee), asi como a padres de fami l i~  y maestros de gmpo re~._ular 



ANEXOS 



hcxo no. I 

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MEXICO 

SER\~ICIOS EDUCATI\'OS INITGMDOS 
AL ESTADO DE MEXICO 
DEPTO. DE E D U C A C I ~ N  ESPECIAL 
USAER. No. 42 

ESTUDIO SOCIOCULTURAL 

MTOS DEL ALUMNO 

:ha de aplicaci6n: I 2  de mavo de 1998 
mbre del Alumno: Jlrnn Curlos Mirondo Fuenrrs 
mbre de la Escuela: Ld:nro Cdrdenm del Rio Unidad 42 
ado y Grupo que cuna: 2'B (reoeridorl 

DATOS GENERALES 

Nombrc Padre 
SI Ruperro Mirondo Ugaide 
Edad 
36 atos 
Ercolaridad 
Z'primnria 
Ocupacion (Espaifique que funci6n) 
ontdnnre de olbodileria 
~aeianal idad 
mcricona 
Lugar de Nacimicnto 
Sm. Rosa del Oro Edo. M&r. 
Fecha de Nacimiento 
14 obril de 1960 
Nambm del C e n m  de Tnbaja 
loboro den rosos d@renrcs 

Nambre Hijo I 
Ubnldo Mirando Fuenrm 
Edad 
18 ofos 
Escolaridad 
3'prinzoria (p no quiso errudiarl 
Ocupaci6n (Erpecifique que funci6n) 
desempieodo 
Nacionalidad 
mericono 
Lugar de Nacimienlo 
Mexico. D.F. 
Fecha de Nacimicnto 
7 de mono de 1980 
scxa 
n,ascalino 
Nambrc del Ccnlro de Trabajo 

Madre 
Srrr. De!lka Fuenres Oroprzo 

36 otos 

ninguno 

domirlica y hogor 

,,,&no 

Porn Rico, Ver. 

4fibrero de 1962 

labora en iono de Atizopdn. Edo. M&. 

Hija 2 
Juan Carlos (moriw de crrudio) 

I 0  olios 

2'prinzorio 

esrudimtre 

rnericano 

Mirico. D.F. 

26 eriero de 1988 

Anotc el darnicilio y NGm. de Telefono de su casa 
Calle: Fra, Pt.dro de Gonre No, 4.' Col Son Morri,! de Porrer. Alizaodn de Znm~o.oia. 



iCuinto liempa licne de residencia cn cste lupar? 

icuinms personas viven en su cara?. Mencione si vircn con ustcd otros paricntes 

4 DErSOIIas ( ~ e r o  $on 6 familios qse arrendan el inntuehleJ. 

DATOS SOCIOECONOMICOS 

La familia vive cn: 

( ) condominio o drpammenlo 

( ) cara prestada 

( ) cuano de azotea rcntado 

( ) casa propia 

( X) cuano de vecindad rentado 

La calonia en la que esG su -. icon que se~ ic io r  cucnta? 

Marque con una X 

( ) servieias medicos ( X ) recaleccion de basura 

La familia viaja regulamenle en: 

( ) cochc prapio 

( ) tralebljr 

( )cache propio 

El ingrcso familiar reljne en total: 

( ) Hasta un salario minimo al mcs 
( ) MBE de I ralarias y hasm 2 salarias minimos al mes 
(X) Mis de 2 salarios y hash 5 salarios minimor a1 mes 
( ) Mis  de 5 salaries y hasm 9 salarios minimos al mcs 
( ) M is  dc 9 salarion minirnos a1 mes. 

Marque con una X los principales gastos dc la familia 

( X ) comida ( ) diveniones ( ) ahorra ( S ) vestido 

( X ) rcnla ( ) gastos medicos ( ) pago dc casa propin ( S ) otros 

( X ) edueaci6n ( ) actividades ermescolares. 



&an qoe tip0 de scrvicio medico euenw la familia? 

Senicio Midico P,;bl;eo (Centro de Sohrd) --- 

DINAMICA FAMILIAR No hoy coniunicoeiin rnlre rids iniegranrer. arrrbos podrer i!npr,lrR,or. el Sr., c o d ~  
1ercer dio llego eon nlienro olcohdlico o cnra, ogrediordo o lor hijos y esposo. 

Los padres: Rcgulor menre es muy i r r~s~~oasob le  econdmiconier~te. 

( X ) viven juntos ( ) viven scpandas ( ) cs viudo 

( ) es viuda ( ) es padre soltero ( ) ea madre roltcra 

La mayoria de 10s miembros de la familia normalmente convix,en 10s fines de semiloa: 

( ) S I  ( X  ) N O  

La religi6n del padre es: crwenre 

La religi6n de la madre er: crevenle 

Prineipalcs pasatiempos: 

,dm: bordor sen~illetos d o  coruaos 

dre: reunirse con strs omizos o ronzor bebidas nlcoh6licos 

o (a): ondor en lo rollc iumndo 

i c o n  q u i h  se relveiona mas el niilo? con svs nmixos 

~ - -  ~ 

En EU familia, iQui6n cs el re~ponsable de adrninistrar el gasto familiafl 

( ) e l  padre ( X ) la madre ( )ambos ( ) otra persona 

iQue tipo dc mlisica escucha mia frecucntemente? 

ranchero, r o d ~ e s a d o ,  rrouicol. 

iAcosNmbnn leer algcin peri6dico'? No 

iCuiI? r/dnro 

iPara qu t  mandm a sur hijos a 13 cscuela? 

uaro 4.e onro~ lo , ,  o leer v ercribir 

iQuien apoya a rus hijos al hater las tareas escolarcr? 

nodie 



Menciane la edad en que cl "ifla: pmdrrrro dc 440gcr;o. u,r~rcedido por Z ah or lo^, no planendo ni dereodo, 
se recurrid n btrscor el obor~o sin &i~o (11gt1no ( ~ ~ l ~ ~ ~ t e d i ~ d ~ ~ d o ~ c  lo itiadrel. 

Se sent6 I 2  n t m u  emocionolnienre lo monrli en/renro ,,>omerrros cririos. erirro, orrrecedcn- 
rerpre, pcriyposrnaroles rignijicari~~os. A1 o k  pre.~cnro el ntnzur criris 

Aprendio a carninar 18 nleser co,ivlds;var. aporidiconzenre se repire,, esrar. 

Aprendi6 a hablar 24 meses 

El promedio escolar final del niao en aiio anterior fuc: 

El ni io  (a) asisti6 a escuela particular? 

LA qu& edad ingres6 a la cscucla el nilio (a)? 
(Considcrar cslancia infantil y preescolar) 

o lor 5 n,ios. donde lo remrron ~roblemar:  nrodtrrocidn, eonduelo v rere,~eid,r oeoddmica. 

iCuBl es su opini6n rcspecto al desempeRa ercolar de su hijo (a)? 

que no none infer& en lo qae liene ~ a r o  rsrudior 

~ C a n o c e  la opini6n dcl macsvo acerw. del derempcao escolar dc su hijo (a)? 

( ) Si iCual er? ( X) No icu5.l es? 

~ T i e n e  dificultad para concenme en alguna acrividad? 

( X )SI ( ) N O  

iQu& matcrias eansidcn que mis le gustan a su hijo? 

ninmno 

iMemori7a con facilidad? ( ) SI ( X ) N O  

iQu6 materiar considera que se le dificultan a su hija? 

esnofiol, morenlrjricos 

iCubl es la opini6n dc ru h i j ~  acerca de  la escuela? 

iHa observado si su hijo re interew en aplicar los conocimientos adquiridos cn 11 rscuela para solucionar problemas en su 
:n sus juegos o en rur actividades diarias?. 



icuinto lielnpo cn prornedio drdica su hijo (a) a ver lelcvisi0n? 

dr 2 a 3 lloros oororirnndolo,ncnle 

iNomalmentc Ice por su cuenta? ( ) SI ( X ) N O  

Tiene colecciones de nndo 

Con que frccuencia visila el niao loa siguientes lugares, anote en e l  parknlesis el nljmero que corresponds scgljn la 

( 0 ) nunca ( I )algunas veccs ( 2 ) con regularidad ( 3 ) frecucnremente 

( 0 )cine ( 0 ) luau0 ( 0 ) bibliotecas 

iHay alguna actividad quc le gusoria realirar a su hijo y que acrualmcnle no hacr?: ( ) SI ( X ) NO 
I 

' l irir e intcrprelaci6n dcl caso: I 

' 
: k t e  ljl~iino apartado del Esrudio Sociocultural (anbliris), fue implemenrado por la prafcrional de trabajo social. 



inexo no. 2 



.nexo no. 3 



SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS 

CENTRO PSICOPEDAGOGICO 
ATIZAPAN 

ESTUDIO SOCl.AL lcr. NIVEL. 
(REVALORACION) 

FECHA DE APLICACION DEL ESTUDIO: 03 dc mavo dc  1996 

- OATOS GENERALES DE IDENTIFICAC~ON: 

OMBRE DEL ALUMNO: Gcovannv Chivez Ramirez 

ECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 16 de  marzo de 1986. Mexico. D.F. 

DAD CRONOL~GICA:  10 2/12 arios SEXO: masculine 

OMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA: Solidaridad 

RADO ESC. 3ero. B 

[PO DE TRANSPORTE QUE UTlLlZA PARA LLEGAR AL SERVICIO: Colcctivo (15 minutos 

,roximadamente de  distancial. Abordar colcctivo zona 7. Av. Mexico Nucvo: dcscri~ci6n detallada de  c6mo noder 

sear a1 domicilio del alumno. 

.- NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE  PRESENTA A SOLICITAR EL SERVICIO Y PARENTESCO CON EL 

IENOR Sra. Patricia Ramirez Montes de Oca (madre dc  familia del mcnor) 

1.- 0 ~ 1 ~ 1 6 ~  SOBRE LA SITUACION DEL MENOR: El problema aparentcmente detecfado nor la madre desdc lor 

3 meses de  vida por las conwlsioncs quc le anteccden. "aparentemente 10s padres aceptaron el oroblema sin buscar 

~ o y o  aleuno", refiere la mama sobrcprotcrcrlo por su situacion. 

i.. CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCION Y EXPECTATIVAS DE ATENCION: Por medio de la escuela 

rimaria fue enviado a esta instituci6n (CPPLprimeranienre sc hizo filtro al caso. sc proporciono a la cntreristada toda 

infomaci6a del tip0 de atenciirn quc sc lc dari a1 mcnor. 

. -  ANTECEDENTES DE ATENCION AL PROBLEMA DEL MENOR: Su tratamicnto a sus crisis convulsivas ha 

do con mcdicamento farmacoi6rico: fenobarbital, carban~azcpina v icido valproico dc mancra irregular por descuido 

r la familia. suienes lamwco pudieron precisar dosis suministrada. 



- ANTECEDENTES F~SICOS: product0 de 4" v liltimo embarazo no "laneado. ni deseado, ni tamoom aceotado 

llmente nor el  adr re de familin. hasta rl rnomento "oor tcnur utra resoonsabtl~dad de un niiio m& en casa". 

ocionalmenle la madrc se vio afcctada nor esta situaci6n. sin chcquea mbdico, aparcntemente buena alimcntaci6n cn 

nadre. ernbarazo ~ ? c c c i o a l o s ~  leves sin dar wuta a una 

~ulsion. ello nrovoco oue al nacrr cl menor tusiera asiixi.l 6 sufrirniento yrerinatal. cx~olsion cesirea ~crando 3.200 

, al Darecer "traro liquid0 amni6tico". lo cual minutos d e s ~ u i s  desencadenaron crisis convulsivas. car lo cual 

crito hosoitalizacion 15 dias en incubadora, reoonindolo s i em~re  mavc, surninistrindole fcnobarbilal, 10s nrimeros 

mescs de r,ida. sustituido nosteriormente por caibarnazenina y icido valnroico recientementc. Lo anterior oro~icio 

: reeulamlente estuviera baio cheque0 medico. anticioadamente la Sra.. fuc enterada oor 10s medicos que todo ello 

10s nrihan~erconwlsivas. I8 meses 

vida. Vacunas comnletas v ooonunas. conhol de esfinteres al aiio v medio de edad. Su psicomotricidad se renorta: 

tb de cabera a 10s 5 6 6 meses. sentarse solo a 10s 8 mcses. carnino solo al aiio 2 meses. balbuceo a lo; 6 meses, 

yendo su lenrmaie un ooco mis abundante al aiio y medio. Se le han oracticado 2 estudios neurol6ricos i n  ~recisar 

diam6stico. No hav datos sirnificatiros de caidas. liltimarnente ~adece  constantemente de la earranla (sin recibir 

amienta). Existen antecedentes heredofamiliarcs de deficicncia auditiva en via natema. 

.- ANTECEDENTES ESCOLARES: inereso a kinder de aobiemo a 10s 4 aiios. su cstancia fue de 2 aiios detcctando 

.e a remarcarse su nroblema aunado a vivir exoeriencirr sscolares 



111.- ESTRUCTUU ORGANIZACIONAL E INTERACCION FAMILIAR: La familia Cnivez Ramirez esta 

tcerada Dor 5 miembros. ( I )  Sr. Feline Salvador Chivez Sinchcz 35 a5os de cdad.-n el Mtx. D.F.. concluvc 

licamcnte su primaria poraue no lc gusto cstudiar. en cstc momcnto labora como cm~lcado en una Comnacia de 

:n-icio Panamericano de Protecci6n. de lunes a sibado de 8:00 AM a 19:OO hrs.. 10s domineos se auscnta dc casa para 

nrivir con sus amieos (ineiere bebidas alcoh6licas): (2) Sra. Patricia Ramirez Montes de Oca. 35 aaos de edad, 

kinaria de Mtx. D.F.. estudio su primaria nada mis ( ~ a r  carcccr de recursos econ6micos su lamilia). sc dcdica al 

Bar: (3) Fabiola Chavez Ramircz 16 aRos dc edad, naci6 en Mtx. D.F.. sccundaria completa y actualmcnte estudia 

rrera comercial (secretaria) v oor las tardcs awda a una vecina a alendcr una ticnda dc abarrotes. soltera: hermana 

avor: (4) Liliana Chivez Ramirez. 14 aaos. naci6 en Mix.  D.F.. estudia ler. aria dc sccundaria, con antcccdentc dc 

oblen~a dc aprendizaic. ( 5 )  abono auc cuvo la Sra. Al 3er mes de ecstaci6n: (6) Gcovannv (motivo de nhrdiol  

:fiere la madre una relacion a nivel dc pareia muv deteriorada norauc su csnoso ha evadido su rcspansabilidad en 

dos 10s aspectos ademis de yuerer vivir como soltem (dcsnlazindose a bailes calleicros. ineerir bebidas 

nbria~antes. faltar a dormir en casa, asi como haber dcscubicno infidelidad de CsteL cllo provoca cue canstantemente 

- ESTADO DE SALUD DEL GRUPO FAMILIAR: 

ttrminos ecnenlcs este asaccto se repona sin mavores problemas entre sus enfemcdades mis frccuentcs 

,.alecen: grines e infeccianes intertinalcs. La familia es dercchohabiente del IMSS. 

ladre de familia con adicciolle~ a bebidas alcoholicas y al ckano. 

rc 10s antcccdcntes de enfcrmcdadcs hcredofamiliares existen: familia patcma. diabetes. dcficiencia auditiva y 

ciencia mental, en la familia matcrna. diahctcs. hipertension. oaros cardiacos. 



i.- S I T U A C I ~ N  E C O N ~ M I C A :  

tefiere la mami no ~ o d e r  nrecisar dato dc inpreso econirmica, norsuc dcsconocc cuiinto nerc~be su csnoso quien es el 

inico sostin. DOrQue lo que eana Fabiola es oara costearse sus cstudios. 

4 la familia el da $150.00 semanarios 10s cuales son distribuidos de la sieuiente manera: 

~limentacion $400.00 mensual education $100.00 mensual. 

'awa $ 10.00 mensual  as $ 80.00 mensual 

'Iuz $ 40.00 mensual Vestida - calzado: variable 

'renta $300.00 mensual aharros: No hay 

ranspalte $ 80.00 mensual deudas: minimas 

promedio por dia 523.00 MGRESO MENSUAL: $600.00 

EGKESO MENSUAL: $600.00 

Ogastos solvcntados por el padre dc familia. 

XI.. ALIMENTACION: 

La familia acostumbra a hacer 3 veces al dia la alimcntaci6n: desawno 7:10 a.m. leche v Dan: comida 14.00 hrs.. soDa. 

guisado. acua natural: rnerienda 9:00 p.m. leche. om. El alumno es de buen anetito. 

Lames blancas: 1 vcz DOr semana verdums: 3 veces oor semana  an: diario 

Fame roia: 1 vez nor remana leche: (conasuno) 8 L. nor semana lermminosas: diario 

tortillas: 7 kilos semana 

YI1.- VIVIENDA: 

i.1 inmueble es rentado. a n a i ~ o  damiciliario de 10 afios, siendo vecindario com~anido con 3 familias mL, se ubica cn 

:ona urbana. cuenta con una sola recamara en la cual duermen todos. (3 camas). cocina. baa0 can wc, material de 

:onstrucci6n nistico. carece dc buena iluminaci6n v ventilation (un foco v una ventana). 

<Ill.- MEDlO AMBIENTE: 

:xisten centros comerciales cercanas. consulto~os mCdicos narticulares. centros de salud. cscuclas  rima arias ~ublicas: 

:inder v secundarias. ielesias, ireas vcrdes. La familia no nanicioa en actividades dr bcncficio a su comunidad. 



XIV: IMPRESION DIAGNOSTICA: 

Alumno de 10 2/12 .aAos d e  ?dad enviado 3 cst~.  acl-viGu dcsde 1994 por prescntar oroblemas de anrendizaie 

Lnerliaente. distraida cxoeriencias cscolares desaeradables nor las attitudes dc  sus doccntes). rczuno el lcr arado sin 

aduuirir 10s conocimientos acadimicos. situaci6n que hasta el momento ~ W c e .  cuna  el 3cr arada Y la politica Q U C  

mancia la escucla nrimaria es nromover aunque carezca de un buen rendimiento escolar. su  asistcncia a- 

insrimcioncs (escuela v CPP). ha sido muv inconstantc lo cual acrecienta sus problemas. Geovannv cs nroducto dc 4' 

embarazo (antecedido par un abono). no plancado ni descado nor el padre quien dcsde enterado de la situaci6n lo ha 

vcnido rechazando, emocionalmentc In madrc se via afectada toda su etapa de ecstacion (le daba "or Ilorar, su 

alimentaci6n irrepular. entrc otros). al parcccr cxisten antccedentes pro. pcri v pastnatales dc imnonancia (embarazo de 

10 meres sin dar indicias de una expulsion natal. las contracciones siemnre eran leves, razanes nor las cuales no se 

promamaba alumbramiento, hasta quc la Sra. exiai6 ser atendida. Dero la rc~olraron tan delicada oblirindola a firmar 

una cana responsiva. cxnulsi6n cesarea ncsando 3.200 Ke.. al pareccr no lloro par prescntar problcma de asfixia. 

minutos d e s ~ u i s  comcnz6 a convulsianar la cual hasta el r n o m e n ~ a l e c e  par ello se le suministro mcdicamento 

farrnacol6eic0, mismo que ha ineerido dc m.lnen irrcrular. Su ~sicomotricidad anarentcmcnte normal dentro de 10s 

limites. existcn antecedentes heredofamiliarcs de imnonancia: deficiencia auditiva v mental en via naterna. Par otro 

lado tambiin nuede interferir el hecho de descendcr de un contexto familiar quc no le cstimula lo ncccsario, la familia 

esta inteerado oor ambos padres v 3 hiios. siendo el m& peaueiio. no hav comunicaci6n. roles delimitados. unificaci6n 

de autoridad proniciado la antcrior "or las conductas paternas como son: infidelidad, alcoholismo, evasinn de 

responsabilidad. etcilera, oar todo lo anterior se deduce una dinimica disfuncional. el nivcl de  orenaracicin minimo sin 

acceso a actividadcs socioculturalcs. La situation econ6mica insuficiente al ieual Que el inmueble sue habitan. 

XV: OBSERVACIONES: 

Acudi6 la madre a su cita punmalmente, la actitud que manmvo fue dc insemridad. encubrimicnto a alaunas 

informacioncs. su asnecto oersonal, aceptable "en aleunos momentos se comprometia hasta cieno punto anovar a su 

Es imwnantc seAalar sue esle instrumento sc sieue mnnciando en USAER. cuando sc desca canocer mis  infonnaci6n 

XVI.. PLAN TENTATIVO DE ATENCION: 

'nrosramar un resumen de caso cntre las ireas de atenci6n para determinar las altemativas aue cada una manciara. 

mientras trabaio social scfiala: 'hacer un oficio de canalizaci6n oara revaloraci6n ncuroloeica v cantar con un 

diaen6stico mas nrecisa a la mayor brevedad; *sc mandara a llamar al oadre del menor nara conacer su oninion de la 

simacibn de Gcovannv Y en base a cllo canalizar a la nareia al DIF Ccntral de Aliranin para le ra~ia  familiar 

'asistencia a taller v nliticas a padres d r  ramilia; ~ lan tear  el caso a nsicolocia oara trabaiarle su nutocstima: en 

pedacoeia se llevari a cabo una observaci6n a tcrapia dc apovo (conoccr su nivel comitivo Y ofrcccr sueerencias a esta 



(VI1.- SUGERENCIAS: 

'Seguimiento de caso (irca de trab&sociall, hasta lnerar lo m6s QUC sc pwda la acnaibiiizacion a ambas oadrer de  la 

ituaci6n dc su hiio. - 

DEPARTAMENTO EN TRABAJO SOCIAL 



A n e x o  no. 5 

RESUMEN DE CASO 

NOMBRE: Gcovanny Chircz Ramirez EDAD: 9 1/12 afios 

GRAD0 ESCOLAR: 2'primaria m: 14 octubre 1994 

I.- PRUEBAS APLICADAS 

Guias de Lectocscritura y maremitieas l c r  ciclo; ensevisla a padres, cnnevista n l  niao; Bender, Dibujo Figura Humuna, enrevista 

a padres y erNdia social de ler. nivel (1.3.) 

2.- cONCLUSI~N: menor eanalirado a cstc scrvicio par la eseuela primaria por prescntar "problemas dc aprendimje": negligente, 

dismido, inquieto. experieneiar escalarcs desagndnbles. Prodacto de 3er. ernbarazo no planeado n i  dcsea:lo par el padre la cual 

provoea conflictor en la pareja. E l  cntbararo tuva una duraci6n de casi 10 mcses, con problcmas pcrinatnler par cllo se program* 

e e s k a  debido a sufrimiento fetal, la madre repom que al pareccr e l  niao bebi6 liquido amni6tico a1 na:cr, lo  cunl puda habcr 

pmvacado que a los pocos rninutos dc nacido conwlsionnra iniciando trammiento con fenabarbital el primer a60 de vida, 

permaneci6 en incubadora I 5  dias reportjndola dclicado y quc rn& adelante esto dcjaria consecuenciar. 

Enisten antecedsntn de dclicicncia auditiva en via patema. lngrero a jardin de niaas a los 4 ailos de edad detectando prablema de 

rnadunci6n por lo  cual la macrtm le dio apoyo particular de manera irregular. A 10s 6 ailoo ingrcso a lcr. grada, donde uivio una 

expcricncia eseolar desagradablc (era reprendido firicamente por su maestro aparcnlemente sin motivo), camenz6 a remaicarse su 

problcma de aprcndimje, lo  cual ocasion6 que recursara el g n d o  dande acreccntaron sus quejas. A los 7 aims dc edad present6 una 

can\vlni6n considerable can ptrdida de conocimiento siendo atendido en la R a w  (IMSS), sugirienda se reanudara trammirnto 

fmacol6gico comenr6 a falmr a la crcueln . sin embargo al concluir el ciclo escolar deeidcn promoverlo a 2" grada donde re lc 

compliea aGn m i s  la siruacidn par no tenrr lor conocimientor neccianos. 

Su nivcl en leetoesctitura, er alfabCtico, no hay noci6n de palabra, m l e c ~ r a  descifrada y muy lenta, no camprendc 10s tertos. En 

matemiticas no maneja nlimcio solo repite de mvnera mccaniwda del I al 10, per0 sin podcr escribirlo. 

EE Bender ru nivel dc maduraci6n er de 5 9112 a 5 1 l l l 2  cstando por debajo de su edad cmnol6gica por 4 atios, presentando 9 

indicadorer de lesi6n cercbnl de lor cuales 7 son significativor. 

En dibujo dc Figura Humana. su nivel de maduraci6n cr normal bajo a normal con indicadores ernocionaler de fallo en la 

capacidad de planeaci6n. impulrividad, agresividad, ansiedad, inesmbilidad, falta de equilibtio. inrnadurez y control intcrno pobre. 

E l  menor provicne dc unu familia nuclear que consta dc 5 miembror siendo cste e l  ~njr pequefio y el Gnico varbn, su dinirnica 

aparenrementc dirfuncional par exinir  desde hace un ailo problem& con)ugales (infidclidad patema), aunado a irresponsabilidad. 

se carece de comunicaci6n enlre sur integnntes. El nivcl dc preparacibn er elemental coil poeas oporrur~idades socioculNnles, la 

situaci6n ceonbmica insuficienre al igual que la alimenmcih. E l  inmueble es rcntado y carece de funciondidad para la familia. 



3.- SUGERENCIAS: 

- apoya pcdag6gic.3 mieniras se determine ru penenencia o no al scrvicio. 

- revaloraci6n neurol6gica. trdbajo social canalirald a centro de inlegraci6n escolar 

- pricologin rcalizari csrudio fino. 

- asistencia a lallcr a padrrs de familia. 

- orientacibn a padres pan involucmrlos en el mancja dcl menor. 

- canalimi pan raloncidn audiornCtrica. 

4.- OBJETIVOS A ALCANZAR OUIIANTE EL TRATAMIENTO: 

- Estos quedan sujetor a lor rerultados obtenidos en errudio fino, a la valoracidn neurol6gica y audiomelrica 

Prof. (a) 

- 
Tnbajadora Social 

vo. Bo. 

Dirccton dc CPP 



cxo no. 6 

UNIDAD DE SERVlClOS EDUCATIVOS A DESCEhTRALILAK EN EL ESTADO DE M ~ X I C O  

DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESPECIAL EN EL ESTADO DE MEXICO 

CENTRO PSICOPEDAG~GICO .-ATIZAPAN 

ATOS GENERALES: 

dBRE DEL ALUMNO: Geovanny Chdvcz Ramirez EDAD: 10 3112 nfios 

HA DE INGRESO AL CEXTRO: 3 de mayo de 1994 

APlAS COMPLEMENThRIAS: Ninguna 

HA DE ELABORACI~X:  IS dcjuniode 1996 

)BIETIVO: Analizar 10s rciultador obtenidos de la aplicaeidn de rrrudio fino, p a n  proporcionar altcmativar que favorezcan a 
oblemitica. 

PESCRIPCION GENERAL DEL CASO: menur que obtuvu un CI.. total dc 51, con un CI verbal de 48 y o n  CI de 64 en escals 

imuci6n. ubichdolo en un nivel de funcionarniento de Deficicncia Mental Modendo. presenta limitanas en su capacidad 

ecNal debido a que enfocz lar rituaciones de una rnanera concrcta, mostrando un mayor rendimiento en habilidvdrs de tipa 

ltivo donde no sc vea iniolucrado por habilidildes veibales. Denora disminucidn en la enpacidad para rejuir inrtrucciones, 

Nd en tareas mtinarias, memoria visual a cono plazo, dificultad m rccucnciacibn, as1 eomo en su produccibn convcrgente. 

factor importante cs la prescncia de distcaetibilidad, el cual se rnanilierta como dirminuei6n en cl nivel de ntenci6n y 

enuaci6n dcl menor, lo que disrninuye de mancra impartantc su capacidad dc aprendiwje. 

I ires de pedagogia a"n no re pucden scfialar avances significatiror ya quc p a n  el grado cscolar que c u m  10s conoeimientos 

:iene son minirnos. 

:ctocscriNra ya consolido la hipdteris alfabitica aunque todavia no hace uno adecuado del espaeio grifico conventional. Ya 

la producciones escritas, incluso ya muestra disposici6n a la l e c m  sin hacer "so de estrategias sicndo esta lenta y silabeada. 

 atem mi tic as no ha consolidado la rcpresentaci6n grifica convencianal. no mancja sucerorcs ni antecesores, slin sus resultador 

!mas y restas con problemas aunquc sc apoye dc material concrete. No logra resolver problcmas eotidianon. 

"portante mencionar que el niao no posee los conocimientos acordes al grado que curna en la escuela primaria, pero la politica 

;ta es promover a tador 10s alumnos para que obrengan un cenificado. Adcmis es imponante sefialar quc no exirte cl apoyo 

iente dc la familiu, ya que la mnmd se niega a aceptar el diagn6srico obtenido. Ncural6gicamentc fuc revalorado con un 

16ntieo anomal rciterando cantinlie con tratamiento fam~ncologico para cvitar sus conwlsianes. pcro no se lc suministra 

Nnamente. 

ONCLUSIONES: menor que obtuvo un Cl, total de 51. ubicdndalo camo deficientc mcntal moderado. mostrando ilmitantes 

a capaeidades intelectuales enfocando lar siluaciones de manera concretn. dificulthdoacle seguir inrtrucciones, sur araneen 

:dagogia son minimos, probablcmcnte a cansecuencia del dalla ncuroldgico ari camo a la falta de cstimulacidn familiar. 



ALTERNATI\'AS. Se ha* oficio dc canaliracibn a acuela  de edueaci6n especial, previamente trabajo social hari labor de 

conc1cn!173ccon prJr mcalo de orlentaclooer a lor padrcs para aceptar Is situncibn de ru hijo. 

Mao de Crupo. M t n .  de Lenguaje 

Trabvjadon Social 



Anexo no. 7 
SEIEM. 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESPECIAL 
SUPERVISION ESCOLAR NO I 

SERVICIO: Unidad d e  Servicios d e  Apoyo a la Educaci6n Regular (USAER No 42) 
MES: Dcl 16 dc M a r ~ o  nl 24 dc Abril dc 1998 

Viccnte Cuerrero 
1.3. Elaboration dc Cronograma de Actividades (ABRIL) 

Elaboraci6n de informe mensual dc actividades. 

ELABORO: ~ n ~ e l a  Andrade Lozano 
, -- ACTIVIDADES I P. I R. I PERIOD0 DE REALIZACI~N ( OBSERVACIONES 

2. Desarrollo del proceso Enseiianza-Aprendizaje 
2.2.Elaboracion dc material didactic0 para plitica a padres de familia 
2 . 5 . S ~  i~llpnrticrnn 2 Oricnlncioncs n 2 PrnFr. dc Ins Escucln! 

Primarias: 
- Jose Ma. Morelos y Pav6n 4' A 
- Lie. Adolfo L6pez Mateos 1' B 

Dc manera conjunta con Pedagogia se estuvieron analizandc 
las difcrentes problemkicas de alumnos de la Esc.: JosC Ma 
Morelos 
Realizaci6n de Ejes Rectores para el Taller a Maestros con e 
tema: "Anilisis del trabajo realizado en USAER". 

2.6.Elaboraci6n del contcnido tc6rico dc plitica a padres de familia. 
Sc hizo visita domiciliaria de un cx-alumno de CPP. (cntrcg: 
de reconocimiento). 

1. Planeacion dcl proceso Ensefianza-Aprendizaje. 
1.1.  Aplicacion de un Estudio Sociocultural en la Esc. Primaria: 

20 de marzo de 1998 

I 

1 
1 

3 1 de marzo de 1998 
2 1 de abril de 1998 

18 de noviembre de 1998 

20 d e  abril d e  1998 
22 de abril de 1998 

3 1 dc marzo de 1998 

22 de abril dc 1998 

16 de marzo dc 1998 



SEIEM. 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESPECIAL 
SUPERVISI~N ESCOLAR No I 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 

SERVICIO: Unidad d e  Servicios de Apoyo a la Educacibn Regular (USAER No 42) 
MES: Del 16 de Marzo a1 24 de Abril de 1998 
ELABORO: Angela Andrade Lozano 

.. , . . ACTNIDADES --: . . ' . i 

Participacion intcrdisciplinaria en una plhtica a Padres de 
 ami ilia en la Esc. Vicentc Cuerrero, tern=: "La familia como 
sistema". . Se realizaron Minutas (Reportes) de las pliticas llevadas a 
cab0 en las diferentcs escuelas. 

3. Participacion en el funcionamicnto de la Esc. 
3.1 y 3.2. Se asistio regularmente a laborar. 
3.3. Entrcga oponuna de documentos a la Direccion 

Entrcga de contenido tebrico de plalica a Padres 
Entrega de Minutas de Plitica a Padres 
Entrega de cronograma mensual de actividades . Entrega dc informc mensual de actividades 
Se  acudio a Pagaduri'a a recoger 10s cheques del personal. 

3.4. Asistcncia al Tallcr dc Proyccto Escolar 
Asistcncia a la junta tecnica, convocada por la Direccion 
Asistcncia :I la juntn dc Equipo dc Apoyo 
Asistencia a Asesoria de Area (USAER), coordinada por: Luis 
Linares. 

4. Participacion en la Interascion en Escuela-Comunidad 

- 4.1. Entrega dc citatorios para platicas a Padres en 3 escuciar 
P 
iD 

PERIOD0 DE REALIZACION 1 OBSERVACIONES 

30 de marzo de 1998 I 
I y 2 de abril dc 1998 I 
dell6 de rnarzo a124 de abril de 1998 

16 de marzo de 1998 
1 de abril de 1998 
20 de abril de 1998 
20 de abril de 1998 
2 de abril de 1998 
17 dc marzo dc 1998 
20 de marzo de 1998 
20 de abril de 1998 

18 de matzo - 19 de rnarzo de 1998 
21 de  abril d e  1998 



inexo no. 8 

Visila de la Maesva de Grupo 
Regular al servicio. (CPP) 

ENTREVISTA SOCIAL 

No. Erpedicnte: 94-23J-031 

JOMBRE DEL ALUMNO: Gcoranny Chdvez Ramirez 10 3112 3er. grado 

JOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA: Profa. Enedina Vcntura de Manincz (maestra de primaria) 

-- :ECHA: juevcs 2 dc junio de 1991. 

.UGAR DE LA ENTREVISTA: irea de ~rabajo social (CPP) 

)BJETIVO DE LA ENTKEVISTA: proporcionar informaci6n a lu profcnorn de la eseucla primaria del lntamiento que recibe 

i eovanny, asi como los avances alcanzados hasla el rnorncnla. 

ELATO 0 CONTENIDO: A peticinn de la docente de CPP, es atendida la maestn Enedina, quien esla preocupada e inrercnda 
dcl menor. Antes de trncr acceso a grcs dc 1,s.. la maerw oue da el awvo oedaa6eico habia erolicado a erandes . . . - -  

.,go, cn que zourlrw la sreuc~dn en ejlr sen :~LO. pcrv en t r ~ h q n  sorl:,l rc nmpl~a I =  ~ni~rmai86n hscifml.,lc sal,rr que 2 k c ~ ~ <  ;lo! 
F!"1"3 xcudr a iraw~n~cnto y quc eika seslin ttcne u n ~  dunsldn Jc7S minutor, t n h ~ ) i n J o l o  dc lnancm ind~r~au . l~  por ei alrJ5d 

adtmico que presenw, se le eornenw se ha analiznda interdisciplinariamcnle el caso. as1 como las causar que puedcn interfenr 
mo son: antecedenler neurol6gieor, ercolarer, familiares, y a1 mismo desinleres dcl nifio. La maesw ignoraba lodo ella, ru 

no hay wmpoco avances y ya no sabc quc eswtegias pedag6gicas implemcntar, mmifiesta su 
emdo oar el marcado revano out tiene. sin embareo dice no ser oosible dcsobedecer 6rdenes de - ~ - ~ .  

d~rr.:lnd Ella cumento quc ,.,specha de u w  pr~hrhlr .  defislsncta rnenwl. a1 igual quc cn cste cenm dc atcnc~im 
t,ml,,$ente re lc hxrn rakr lar sugrrenrr.lr scordadas en rl r r ~ ~ n t c n  Js crro Je (jrormny y qur re rncurnrrm a lg~nds  

trJmlte ) quc de clloc podrj prect,.xse rumo nyud~r  y hasla dunae vl cut~ctor. SC rcun) sgrdectda comprurneur'ncosc a h x r r  c11 

labajo m& ewrdinada can CPP. 

Mtra. Escucla Primaria 

~ r e a  responsable 

trabajo social 



nexo no. 9 
Rearale (vlslta domiciliaria) 

qTREVISTA SOCIAL 

3MBRE DEL ALUMNO: Geovanny Chivcz Ramircz. 3er. ABo 
3MBRE DE L A  PERSONA ENTREVISTADA: Sra. Pamciil Ramirrz (rnndre del menor) 
ICHA: jueves 26 de cncro de 1996. 
JGAR DE L A  ENTREVISTA: Calle Luis Luzzati No. 58. 

Col. Mexico Nucvo. Zona No. 7, Aliwpin de Zaragom 
Edo. dc Mexico 

BJETlVO DE L A  ENTREVISTA: invesligar las eausas por las cualcn el tnenar no ha asirtido a ru tenpia pcdng6gica desde el 
a 7 del mes y aAo en cuno. 

3LATO 0 CONTENIDO: Con anticipacidn se program6 csta visita domiciliaria (a la cual fie diticil llegar por cxirtir 3 callc con 
mismo nombre y sin numeraeidn eranoldgica). Refiere l a  mami que el mcnor ha cstado inasirtirndo por problemas de salud, dc 
te, ademls tenian planeado viajar fuera de Mexico a visitar "nos familiares y que ella habia mmdado "2.5" de la rucedido con 
la vecina (se lc dice que no lleg6 el rccado), otra causa que expone es cuestiones econ6micas, lo cual impide estar a1 carrienlecon 
s donativos mensuales y por conriguicnte no tener dincro pan tnsladanc dc casa n CPP. y pot si fuera poco su esposo fue 
spedido dc ru empleo sin mostrar prcocupacidn, viviendo y didrutando ente reccso acudicndo a bailes nocmrnos. ingiriendo 
bidas alcohdlicas y no lleganda a dormir, conductas que no pasan desapercibidas parn Geovann!.. 

Se dialogn con la mami, de la imponancia quc CI nino rsanude su lralarniento a la mayor brevcdad dcjando de lado el que 
: este pagando la atcnci6n recibida (dando una pr6rroga para pagar en 2 mcscs). Sc le sugierc que su esposo acuda a1 lnunicipio 
!e le carresponde para quc busquc empleo en la bolsa de trabaja. Asi tamhiin sc ofrcce canalizu a l  mcnor a una inrtitucidn de /iud dondc pueda ser conholada su enfcrntcdad. 

SERVACI~N: Noes pasible prccisar el inmueble que habila la familia. porquc fui atcndida en c l  exterior de la easa. b-- 
AREA RESPONSABLE 

lnhl jo social 

EhTERADA 

Nombre y f i n a  del padre de lamilia M tn .  de Ccnrro I'aicopedagdgico 



Anexo no. 10 
SERVlClOS EDUCATIVOS INTEGRADOS 
A L  ESTADO DE MEXICO 
CENTRO PSICOPEDAGOGICO ATIZAPAN 
CCT. 15FP0023J 
No. Of. 138196 

Asunto: Se solicita valoracion audiomktrica, 

Atizapan de Zaragoza, 18 de marzo de 1996. 

Dr. Francisco Hernandez Orozco 
DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE LA COMUNICACION HUMANA 
P R E S E N T E .  

El que suscriben, la C. Lic. Susana J. Sanchez Aspe, directora del sewicio arriba 
mencionado y la C. Angela Andrade Lozano, trabajadora social del mismo, tienen a bjen 
dirigirse a usted, para solicitar de su apoyo institutional pafa que se le haga una VALORACION 
AUDIOMETIUCA al menor: Geovanny CHAVEZ RAMIREZ, quien tiene 10 d o s  de edad y 
cursa el 3er. grado en la escuela primaria "Solidaridad", ademh de recibir atencion 
psicopedagogica en este dependencia (donde no ha tenido avances significativos), probablemente 
sea a consecuencia de alguna deficiencia auditiva. Por ello se quiere descartar o confirmar esta 
sospecha. 

Sin mas por el momcnto, nos despedimos de usted no sin antes hacerle llegar un cordial 
saludo y agradecerle de antemano el diagnnstico que pudiera hacemos llegar. 

A T E N T A M E N T E  

Lic. Susana Shnchez Aspe Trabajadora Social Angela Andrade Lozano 

c.c.p. escuela primana. 
c.c.p. expedienle. 



Anexo no. I I 

SERVICIOS EDUCATIVOS INTECRADOS AL ESTADO DE >liXICO (SEIEM) 

USAERR.42 

C A L E ~ ~ D A R ~ Z A C ~ ~ N  DE ACTIVIDADES 

ClCLO ESCOLAR: 

ACIIVIDADES 

Pldlicar con alumnor 

- 
V) 
w 



SERVlClOS EDUCATIVOS INTECMDOS AL ESTADO DE MeXlCO ISEIEM) 

USAER N.41 

CALENDARIUCI~N  DE ACTIVIDADES 

ClCLO ESCOLAR: 



analogamente 
atipico 

bipartita 
boicotean 
concientizaci6n 

cultura 

curricula 
dcsfazajc 

disfuncional 

estigmatizaci6n 
estudio de factibilidad 

equidad 
estratcgia 
funcion 

habilitada 
hcterogfneo 
homogfneo 

hiperactividad 

ineludible 
itinerante 
menores infractores 
meta 
peyorativa 
programa 

propuesta 
proyecto 

Semejanza con otra cosa. 
Que presenta caracteristicas distintas a las consideradas como 
normales en un determinado aspecto. 
Que consta de dos partes. 
I'e rjudicar una accion. 
Acci6n y efecto de concientizar, lomar conciencia, despertar la 
conciencia del valor y dignidad del hombre y que eslc se ubique 
CII su situation o rcalidad. 
Conjunto de estructuras y manifestacioncs sociales, rcligiosas, 
intelectuales, etcftcra, dc una sociedad. 
Conjunto de datos personales, estudios, aptitudes profesionales 
de una persona. 
Pcrtencciente al plan de estudios. 
Que no se ajusta a circunstancias del rnomento en que se 
encuentra. 
Transferir parte de la autoridad ejercida por el gobiemo a otra 
corporaci6n. 
Condiciones en la estructura o dinhmica de las relaciones 
interpersonales que impiden el desarrollo afectivo del individuo. 
Marca o seiial alguna. 
Investigation realizada a nivel socioecon6mic0, cornercial, 
productivo de un lugar especifico. 
Trato justo y proportional a alguien. 
Arte de proyectar y dirigir las operaciones. 
Esta palabra tiene muchos alcances y significados. 
Anal6gicamente la palabra se ha aplicado para designar la tarea o 
ejercicio de una ocupacibn. 
Persona que se encarga de 10s intereses de un grupo de personas. 
Compuesto de panes diversas, conjunto de elernentos diferentes. 
Perteneciente a un mismo gfnero, compuesto cuyos elementos 
son de igual condici6n 
Conducta que se rnanifiesta con caracteristicas como: 
impulsividad, breve atencion, distractibilidad, facilidad para 
reaccionar con violencia entre otras. 
Inevitable, forzoso. 
Carnino de un lugar a otro. 
NiRos menores de edad que corneten alguna conducta delictiva. 
Final que se dirigen las acciones de una persona. 
Que empeora, despreciable. 
Previa declaration de lo que se piensa hacer en alguna materia u 
ocasion, cuadro, diseiio. 
l'roposici6n o idea que se nianifiesta y ofrece a uno para un fin. 
Plan que se forma para un tratado o para la ejecucion de una obra 
u operation, intention o pensamiento de ejecutar algo. 



valor 
vulnerable 

Medio al que se  recurre para conseguir algo. 
Hat-r szns ib l~  u au~r~rn ta r  la s e n s ~ b ~ l ~ d a d  (la mancm como se 
perciben o experimentan sensaciones), captar una impresihn 
extema. 
Concepto sociolhgico con que se designa el conjunto de 
expeclativas que regula el componamiento de un individuo en 
una situacihn dada. 
Cualidad de una persona o cosa por lo que merece ser apreciada. 
Que puede dariarse con facilidad, que recibe lesi6n fisica o 
moral. 



ABREVIATURAS 

LGE 

SEN 

ANMEB 

SEP 

SNTE 

PND 

PDE 

NEE 

PNBlD 

DIF 

USAER 

SElEM 

CAM 

CPP 

GI 

GAP 

COEC 

EEE 

CECADEE 

CAS 

Ley Gcneral de Educacibn 

Sistcnia Educativo Nacional 

Acuerdo Nacional para la Modernization de  la Educacidn Basica 

Secretaria de Educacion Publica 

Sindicato Nacional de Trabajadores dc  la Educacion 

Plan Nacional de Desarrollo 

Programa de Desarrollo Educativo 

Necesidades Educativas Especiales 

Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporacion al Desarrollo 

de las Personas con discapacidad 

Desarrollo Integral de la Familia 

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educacion Regular 

Servicios Educativos lntegrados al Estado de Mexico 

Centro de Atenci6n Multiple 

Centro Psicopedagogico 

Grupos Integrados 

Gmpo de Apoyo Psicopedagogico 

Centro de OrientaciOn, Evaluacidn y Canalizacibn 

Escuela de Educaci6n Especial 

Centro de Capacitacion de Educacibn Especial 

Centro de Atenci6n a Nifios Sobresalientes 



UNICEF 

UNESCO 

Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia 

Organization de las Nacioncs Unidar para la Educacibn la Ciencia 

y la Cultura 

Institute Nacional de Estadistica Geografia e lnforn~itica. 
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