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IN'l'llODUCCIÓN 

Desde llllcc poco mú de un sialo ..... penonas con disc.....,idad .,..... ........._ de 

ronna poco humanilaria por pute ele la ..,.,iedad. quuu por temor o ti11ta de 

conocimiento accn:a de - tipo de~; esta f'onna de - me vio modifiaMla en el 

•ialo XVIII con los tnlbltjos de Jemi M...., o...,... 1-.1. los cuales ...,_._.,..el intcn§s 

lw:is las personas con clüc.pacid8d; mu tmde, aa-~ rcali_...,,, por Mauin y 

Montcsaori,, entre CJll'OS. ori&inmon las bues de la Ecluc:8ción Especial. Sin embuao. no 

es h8ata principios del XIX c......SO en •launas paises de Europa me i-eocupmn por 

brindu" ayuda profesional tanto a pe....- con cliscmpacidacl como a su f'amilia,. 

o&ccienclo a este tipo de población la opoctuniclad de RCibir el .avicio ele ecl...,..,ión al 

que todos tenemos cleRCho.(Sheppanl. P.1988) 

Hist«icamente la Edu<:ación Especial o&ecla venlllias y clesverwtjas a la 

población ele penonas con disc.....,idad; por un lacio brindaba la posibilidad de adquirir 

un COltjunto de destre_. y habilidades que les pennitla llev11r una vicia lo mú 

inclependiente posible pero. por abo lado. las aluannaa y loa alumnos que aaistlan a la 

escuela ele Eclucación Especial eran •etiquetac1oa•. sobRproteaicloa y llUbestimaclos en 

- c:ap9Cidaclea. mu aún. en táminos 90Ciales emn llCllJ'CIPllloa maqpnacloa e 
incliacriminmdos. 

Ante estas cittunstanciaa. C>rsanbaciones no tplbanamentalea. paclrcs ele f'amilia 

y prof'esionalea. han ll'llbaj8do arduamente 1ranaf'onnmldo esa posición; ademú. han 

obligado a refle:xionar ~ la necesidad ele .,._. ... modelo ele eclucaeión que pennita 

o&cccr una ~ión en fUnción ele - necesiclacles 6nicaa de ~ a tocias laa 

al_ y los ............. con o ain diac-iclacl. 

En la~ de los 60'a ae produjo un movimiento en Loa Estados Uniclcm a favor 

ele la lntepación Escolar ele las alumnas y loa alumnos con diacap-ciclad. con la 

f-.naliclacl ele aolicitm' concliciones educativas utisfactoriaa para tocias las niftas y los 

niftos clentro de la escuela re¡palar. _, como a.nbWn -ibilizar a m-. pedrea y 

aulorid-.les civiles y educativaa .,_. que ........_ ..,. actitucl a favor del pn>eeao 

educativo ele ln~ión. (Man:hesi y Manfn. 1996) 
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El objetivo de este movimiento de El/11e•cld• l•l4n1tl• es reclamar condiciones 

educativas satisf"actorias para todas las nillas y todos los niflos con discapacidad en la 

Escuela Regular, considerando toda clase de recursos, técnic:os y materiales, existentes 

en la EtlMC•clthe E"Pft'l•I, cotno condiciones regionales especificas para cada situación. 

La l•tesrael6a Edueathra se basa en dos principios: La Nonnalización y la 

Integración, la primera defiende que las personas con discapacidad puedan desarrollanc 

en condiciones lo mas nonnales posibles. El principio de lntearación se opone a la 

existencia de dos sistemas paralelos, la Etl•c•cl6• Espa:hal y la .,.,.,.,, basándose en 

dos premisas: 1.- Las necesidades de enscftanza., que no justifican o garantizan un 

sistema doble porque no hay dos tipos dif"erentes de estudiantes (regulares o especiales), 

dado que todas las alumnas y todos los alumnos difieren en sus características 

intelectuales, flsicas y psicológicas. 2.- El sistema no es eficiente, crea una cara e 

innecesaria necesidad de clasificar a alwnnas y alwnnos. Se gasta una cantidad 

considerable en tiempo, dinero y esfuerzo para detenninar quit!n es "regular", quit!n 

"especial" y a qué tipo de categorfa debe ir cada una de las alumnas y los alumnos 

especiales. 

La "unión .. de los dos sistC111as, regular y especial. representa ventajas, ya Que 

ofrece a la alumna y al alumno regular la posibilidad de aprender a aceptar y respetar las 

diferencias de sus compalleras y compafteros con discapacidad; reduciendo el temor y 

los prejuicios al compartir su mismo escenario educativo. Por otro lado, niftas y niftos 

con discapacidad tienen la oportunidad de incorpo~ a la comunidad escolar en 

condiciones semejantes a las de sus compafteras y compafteros "normales ... y aprender · 

de ellos adquiriendo repertorios que f"avorezcan su futuro dcsempcflo en los únbitos 

social y económico (Toledo, 1981, citado por Van Steenlllndt., 1991). 

La Etl•c•cl6n ,,.,,.,,., se ha llevado a cabo en algunos paises como el Reino 

Unido, Espafta. Estados Unidos, cte., con el propósito de atender la demanda de la 

población escolar de niftos y niftas con discapacidad. 

En México, en el afio de 1992, dio inicio el reordenmniento de la Secretaria de 

Educación Pública, egyo objetivo fue elevar la calidad de los servicios educativos de la 

Nación, of"reciendo también a la Educación Especial una gran oportunidad de innovación 

y cambio. Fue entonces como en 1993 se elaboró el Proyecto General de Educación 

Ngnrao ~a v11v a 
NO:) srsaJ. 

5 



Especial en México, con una prospectiva hacia el año 2010. En ese mismo ai\o se 

modificó el Articulo 3° constitucional y se promulgó la Ley General de Educación, la 

cual en su Articulo 41 º se refiere a la atención educativa de la población con necesidades 

educativas especiales .. cobrando así un significado trascendental, ya que la población de 

personas con discapacidad fue contemplada por Ley en la distribución del gasto público 

y la educación. 

La reorientación del subsistema de Educación Especial, ha implicado 

transfonnaciones en los modelos de atención, los cuales han evolucionado desde el 

Asistencial, y el Médico Terapéutico hasta el Educativo. Actualmente en México existen 

los. tr.cs modelos ... porque, se han vcnido·yuxtap~niendo: 

El propósito del trabajo de tesis consistió en analizar si las representaciones de las 

personas entrevistadas eran acordes en relación con el desarrollo de un proceso de 

integración, o bien si predominaban todavfa las ideas acerca de la segregación de las 

personas con discapacidad en los distintos gn.1pos sociales y para estudiar esto 

recurrhnos al estudio de las representaciones sociales, cuyas caracteristicas son procesar 

la información social que recibimos del medioambiente, con respecto a las personas que 

nos rodean. 
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PRJ:MERA PARTE 

MARCO TBÓRJ:CO 
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CAPITULOI 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

Antes del si¡ilo XX los primeros movimientos abocados a atender y educ..- a 

personas especiales estuvieron dirigidos sólo a quienes manifestaban dif"erencias 

evidentes con respecto a los demás, como file el caso de los ciegoa, loa llDrdos y los 

deficientes mentales. Más tarde. se crearon servicios para otro tipo de diferenci- menos 

obvias como es el caso de los superdotados, los niftos maltratados o los individuos con 

problemas de mprendizaje. 

En el siglo XVIII Jean Marc Gaspar ltard. influido por las ideas de JJ. Rousscau, 

quiso educar a un jovencito de 1 1 aftos que habla vivido en un ambiente silvestre y casi 

salvaje en los bosques de Francia; a este muchacho se le llamó el Nifto salvaje de 

Avcyron. ltard no tuvo gran éxito en sus empcftos .,..... educarlo, pero su interés y 

esfuerzo sirvió de publicidad para producir un interés en los pn>blcmas del retraso 

mental. Tambim en esta q,oca Luis Braillc dcsanolló y perf"cccionó su sistema para 

cnseftar a leer y escribir a personas ciegas. 

A partir de los esfuerzos de ltard para educar al "Nifto de Aveyron". se cmpezuon 

a abrir varias escuelas para retrasados mentales. Por aquellos dlas existfa la tcoria de que 

el retraso mental se podia corn:gir por medio de la educación. pero se dieron cuenta que 

no se podia conseguir totalmente porque exisUan ciertos limites en las di,..,.....,idadcs, 

que no se podian sobrepasar. 

La obra de ltard la continuó Edouard Seguin. quien cmiw6 a los Estados Unidos 

y ahi dio a conocer los problemas de los retrasados mentales. 

1.1 Periodo de evolución de la Ed11caclóa EapeclaL 

Hungcrford (1955) pudo delinear tres gnndca cambios ocurridos en loa cien aftoa 

precedentes: 
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El primer periodo fUe entre 1 BSO y 1900 en el que destacó el deSlllTOllo de 

instituciones .,.... los rettasados. 1877 fUe un periodo de muchos errores Imito entre el 

público en general COlllO entre los profesionales; por ejemplo, penlllll' que la deficiencia 

era una enfermedad. que la educación no tenla va1or alsuno en el ttatamiento de la 

deficiencia mental, que a los retrasados mentales debla tená'scles en prisión (pensaban 

que su comportamiento era delictivo) o en casas para pobres. Asf fUe que durante mucho 

tiempo las personas que presentaban alaún tipo de discapacidad eran aatadas de f"onna 

poco humanitaria por la sociedad, debido al temor y a la f"alta de conocimiento sobre las 

personas con discapacidad. 

A principios de1 siglo XX fUe cuando surgió en Europa el inteds profesional por 

ayudar a las personas con discapacidad asf como a su Carnilia. o&ecicndo de esta manera 

la oportunidad de recibir el servicio de educación al que todos tenemos derecho. 

En 1904, Al&ed Dinet y "lbeodore Simón deSlllTOllaron el test Dinet-Sirnón con el 

objeto de identificar a los niftos con retraso mental en las escuelas públicas, estimulando 

asl estudios más eficaces para ayudar a los niftos y niftaa en las escuelas públicas. 

Los tests de inteliaencia ayudan>n mucho dUl'mlte la Primera Guerra Mundial 

porque por medio de ellos se pudo tener conocimiento del nivel de inteliaencia que 

tenlan los reclutas del ejt!rcito, encontrando que tenfan una edad mental de 12 aftas o 

menos CHUU. y Oibby, 1990). Mú tarde se enconvó que los tests eran invalidados por 

muchas condiciones. tales como experiencias culturales y educacionales; el cociente 

intelectual por si sólo no era un criterio adecuado de .-a.o mental y que habla muchos 

otros problemas sobre el uso e interpretación apropiados de las puntuaciones en tests de 

inteligencia. 

En la primera pule del siglo XX se tomaron medidas tendientes a educar a los 

retrasados mentales en las escuelas públicas y las nuevas actitudes hacia el retraso 

mental alentaron los métodos de entrenamiento y educación no sólo en las escuelas 

públicas sino tambi& en instituciones de rcsidcnc;:ia. 

El primer acontecimiento fUe la preocupación del presidente de USA Franklin D. 

Roosevelt (1933-1944) por Jos problemas de la pobreza y de la depresión económica. 

Buscando reducir la pobreza estimuló la investigación 110bre las causas de la misma y 

!IUS consecuencias. 
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En el decenio de 1960 se efectuó un infonne sobre el retraso mental. pnoscntado 

al presidente de E.U.A. John F. Kenncdy (1961-1963) en 1962; este infonne conclufa 

que babia evidencias. cada vez mayores. de que un buen número de f'actores sociales. 

económicos y ambientales. estaban correlacionados en aran medida con la incidencia del 

retraso tnental. 

El tercer acontecimiento fue el más importante y file la actividad que suqiió de la 

Asociación Nacional para la Atención de Niftos Retrasados; esta asociación. ftandada en 

1950 en Minneápolis. E.U.A .• estaba constituida por cuarenta y dos padres de retrasados 

~~U!les y. con el tiempo fue . ,aumentando. luchando .con. sus. propios, re<;ursos. ~ 

sie1npre. buscaron.el. apoyo de profesionales .. · l •. 1 ·': 

El cuarto acontecimiento f'ue el periodo que se conoció como el periodo de 

humanización del retrasado mental. En este periodo se oriainó la promulgación de la 

Ley Sobre la Educación para los Retrasados Mentales. la cual recibió varias 

modificaciones. 

El Acta para la Educación de los Minusválidos seftaló que en los Estados Unidos 

habla más de ocho millones de nii'los en desventaja y que. para 1978. habria educación 

pública aratuita para todos los nii'los y nillas en desventaja que tcnlan entre los tres y 

ocho allos de edad. 

Suraicron formalmente las asociaciones de padres y se proniovicron pt08"11Das 

educacionales basados en nuevos métodos y estrateaias. coincidiendo con los arandes 

desarrollos tecnológicos asociados a programas especiales. De esta manera. ocurrió wua 

revolución en las actitudes hacia la discapacidad. se buscó colocarlos en situaciones 

normales pero dentro de programas especiales que les permitieran crecimientos y lo1P05. 

Las instituciones residenciales públicas para los retrasados se crearon para dar 

algún tratamiento apropiado a estas personas pero. por desaracia,. con el tiempo se 

presentaron muchos problemas y hasta abusos. Con frecuencia influyeron rnú las 

consideraciones económicas y étnicas en la determinación del lupr de ...

instituciones. que las consideraciones educ:ativ-. psicolóaicaa o médicas. 

En la década de 1950 la Asociación Nacional para la Atención de Ciudadanos 

Retrasados se empeftó en corregir estos pt0blemas y alentó la creación de proararn

adecuados en las comunidades. Entre 1964 y 1969 la Asociación Noneain 
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Deficiencia Mental evaluó 134 de las instituciones públicas, utilizando sus Nonnas para 

Instituciones Residenciales, hallando que el 609/o de ellas estaban sobrepobladas, SO-A. 

estaban situadas por debajo del nivel nonnal, 80"'/o no cumpllan con 1115 nonnas de 

porcentaje entre personal e internos y un 609/o no tenfan espacio apropiado para 

programar las actividades que se suponla dcblan llevar a cabo. Aunque para esas f"echas 

casi todos los Estados de la Unión Americana ofrecfan algún tipo de educación pública 

para los retrasados más graves, pocos Estados proporcionaban Condos o programas 

adecuados. 

Los resultados de numerosos estudios sobre las instiruciones para retrasados 

revelaron que el logro y ajuste de los individuos de las instituciones era más bajo que el 

de tos individuos retrasados situados en lugares o en medios de la comunidad (Lyle, 

1959; Stcmlicht y Siegel, 1968; Centcrwall y Ccnterwall, 1960, cit. en Hutt y Owyn 

Gibby, 1990). 

De 190,000 residentes que babia en tales instituciones a fines de los aftos 60's, era 

más o menos igual el porcentaje de los moderadamente graves y profundamente 

retrasados, aunque con gran probabilidad la mayorfa de los retrasados superficiales 

podria haber logrado un mejor ajuste en el hogar o en programas de comunidad 

(Baumister. 1970; Conlcy, 1973, cit. En Hutt y Owyin Gibby, op.cil.). 

Las pruebas fotográficas que aponaron Blatt y K.aplan en 1966 estremecieron al 

público y a los educadores. Revelaron que muchos internos estaban mal alimentados, 

mal vestidos y que inclusive algunos iban desnudos de un lado a otro. 

Estos y otros factores produjeron grandes cambios en las actitudes del público y 

crearon programas especiales para los retrasados moderados, quines hablan estado 

indebidamente en instituciones. 

En la misma década (1950-1960), se produjeron importantes avances lcsislativos 

surgiendo Connalmente las asociaciones de padres y promoviéndose programas 

educativos basados en nuevos desarrollos y estrategias. Coinciden en esta década los 

grandes desarrollos tecnológicos asociados a programas especiales. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

11 



J.2 Sursl•ieato del Movl•lento de Educaci611 latearaL 

A la década de 1960-1970 se le conoce como el periodo del optimismo renovado. 

Es cuando surgen los prognunas de educación temprana, teniendo mucho &!xito. Se crea 

también la catesorfa Problemas de Aprendizaje y, lo mú imponantc. es que se hacen 

cuestionarnientos acerca de los problemas de marginación social cre6ndose prognunas 

plll'll atender a la población que vivla en esta condición. 

El periodo de 1970 hasta nuestros dlas es conocido como el periodo del 

cuestionarniento y el replanteamiento. En este periodo prevalecen varias controversias 

sursidas en la década de los sesenta y para dar solución a esos problemas se incorporan 

prof"esionales diversos. También en este periodo resultó evidente la necesidad de que la 

comunidad aceptara al individuo ¡:on discapacidad con objeto de integrarlo 

productivamente. Por otro lado. taJnbién se han logrando muchos avances con la ayuda 

de In tecnologla para que se ofrezcan mejores oponunidades a las personas con 

discapacidad. como son prótesis. trasplantes. cirugfa reconstn.Jctiva, etc. (Macotela., 

1995). 

En este periodo también surge una nueva tenninologfa y una nueva concepción 

sobre lo que significan "Las necesidades educativas especiales". También se desarrolló 

la Integración Educativa. tal vez la més general y básica que se asienta en criterios de 

justicia e igualdad. Este cambio Cue motivado debido a que el sistema no compila con el 

objetivo primordial que era que los deficientes se integraran a la sociedad y sus 

resultados eran muy limitados debido a la heterogeneidad de alumnos que reciblan. 

Estos efectos llevaron a nuevos retos a la comunidad educativa, originando nuevos 

estudios, debates, pláticas y tesituras, habiendo gran número de autores que abogaban 

por la Integración Educativa. Asi. de esta manera. se siguen haciendo aún m6s 

investigaciones sobre estos ternas. hasta lograr dcrmir m6s soluciones para que las 

personas con discapacidad puedan vivir bajo el principio de nonnalización. 

A partir del cambio de concepción sobre "Normalización" surse la Integración 

Educativa. siendo ésta una nueva tendencia significativa de la evolución de la educación 

especial. La Integración Educativa se basa en la filoaofia de Nonnalización, la cual 

pretende que el individuo con alguna discapacidad viva de acuerdo con sus capacidades 

y limitaciones lo mú cercano posible a lo "nonnal". ahosando por el derecho de todos 
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los alumnos a ser incluidos en los programas escolares regulares. por lo que las escuelas 

deben adaptar sus prognunas a las necesidades educativas únicas del estudiante; su 

principal objetivo es garantizar que el alwnno con alguna discapacidad logre que se le 

acepte en actividades escolares,. sociales y laborales. La Integración Educativa f'onna 

parte esencial de la dignidad humana. del disfrute y ejercicio de los derechos humanos. 

La experiencia de muchos paises demuestra que la integración de las niftas y los 

niftos con Necesidades Educativas Especiales se consigue de una fonna más eficaz en 

escuela5 inteb9r'Bdoras para todos ellos en su comunidad. siendo éste mientras tanto el 

último objetivo desarrollado hasta ~~estros días para la atención de las personas con 

Necesidades Educativas Especiales. Actualmente los estudiosos de la educación están 

mejorando cada vez más la calidad de la Integración Escolar. 

1.3 Evolución de la Educación E•peclal en Mofxleo 

El presidente Benito Juárcz (1857-1872) Cue el primer gobernante en preocuparse 

por Ja atención en México. a personas con necesidades educativas especiales y fundó. en 

1867, la Escuela Nacional de Ciegos. 

Después, hasta el afto de 1914, el Dr. José González decidió crear una escuela 

para alwnnas y alumnos con discapacidad intelectual en la ciudad de León. Ouanajuato. 

De 1919 a 1927 comenzaron a funcionar en el Distrito Federal grupos de capacitación y 

experimentación pedagógica para la atención de personas con discapacidad intelectual; 

en la Universidad Nacional Autónoma de México se implantaron técnicas educativas 

actualizadas y se creó la Escuela de Recuperación Flsica. 

En 1935, el Dr. Roberto Solls Quiroga. gnm promotor de la Educación Especial 

en México y América Latina, planteó la necesidad de institucionalizar la educación 

especial. y como resultado de esta propuesta,. se incluyó en la Ley Orgánica de 

Educación un apartado ref'ercnte a la educación de los "discapacitados" intelectuales por 

pane del Estado. En ese mismo afto se creó el Instituto Médico Pedagógico para atender 

a nillos y nillas con discapacidad intelectual. 

En 1937 se fundó la Clinica de la Conducta y C>nolalia. Durante casi veinte aftos 

funcionaron en el pals estas instituciones con carácter oficial. Para 1941 se def"mió la 
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apenura de la Escuela de Fonnación Docente para maestros de Educación Especial. En 

1942 aparecieron los primeros centros de Rehabilitación Especial (CCREE) y en 1943 

aparecen las primeras Coordinaciones de Educación Especial en los Estados. 

En 1947 el Secretario de Educación Pública. Lic. Octavio Vegar Vázquez. 

propuso la creación de una escuela de especialización para maestros en Educación 

Especial. Para llevar a cabo esta propuesta era necesario modificar la Ley Ora6nica de 

Educación, siendo el 29 de diciembre del mismo afto cuando la Cámara de Diputados 

aprobó esta ref'onna, entrando en vigor el afio siguiente. 

No obstante, hasta el 7 de junio de 1948, la Escuela de Formación Docente abre 

sus puertas para maestros de Educación Especial; esta institución contó inicialmente con 

las carreras de maestros especialistas en educación de ciegos y de sordomudos. 

En 1954 se creó la Dirección de Rehabilitación y f"malmente en 19SS. se 

incorpora a la escuela de especialización la carTCra de especialista en el tratamiento de 

lesionados del aparato locomotor. En 1958 se fundó en Oaxaca una escuela de educación 

especial. 

Al afto siguiente, el profesor Manuel López Dávila creó la oficina de 

coordinación de Educación Especial; esta oficina dependla de la Dirección General de 

Educación Superior e Investigaciones Cientfficas. Esta oficina se abocaba a la atención 

temprana de niftas y nillos con discapacidad intelectual, originando esta orientación la 

f"undación de las escuelas primarias de perf"eccionamiento NÜDl. 1. 2, 3 y 4. en 1961. 

En 1962 se inauguró en el Estado de Veraeruz la Escuela para Niflos con 

Problemas de Aprendizaje, y ese mismo afto se abrió la Escuela Mixta para 

Adolescentes con Problemas de Aprendizaje. Cabe resaltar que en 1970 se creó la 

Dirección General de Educación Especial. 

Históricamente, la educación para los mexicanos ha constituido el bien común 

más preciado, por lo que está fntimamentc ligada a los indices de justicia distributiva de 

la sociedad. El Sistema Educativo Nacional, fundado en 1921, alcanzó durante siete 

décadas logros educativos a f"avor del pueblo. pero no obstante, agotó su eficacia y se 

convirtió en un f"actor de desigualdad de oportunidades. Fue entonces necesario 

establecer un nuevo pacto f"ederal para el Sistema Educativo Nacional y en 1992 se 

finnó el Acuerdo Nacional para la Modcmización de la Educación Básica. entre el 
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Gobierno Federal. los 31 Estados de la República y el Sindicato Nacional de los 

Trabajadores de la Educación. El acuerdo· consistió f'undarnentalmente en la 

descentralización del Sistema Educativo para reintegrar parte de la soberanía a los 

Estados, pennitiéndoles operar los servicios educativos básicos de acuerdo a condiciones 

de diversidad de la población, propias de su Entidad y propiciar mayor acceso y 

permanencia escolar, conservando la Federación las facultades normativas del mismo 

Sistema. 

Asl füc que la Dirección General de Educación Especial (O.O.O.E.E) dejó de 

llamarse as( para convertirse sólo en Dirección de Educación Especial, O.E.E. 

Finalmente, en 1993 se modificó el Artículo 3° Constitucional y la antigua Ley 

Federal de Educación fue sustituida por la actual Ley General de Educación, donde se 

establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación. La Federación, Estados y 

municipios impartirán educación preescolar. primaria y secundaria. siendo la primaria y 

secundaria. obligatorias; Será democrática. nacional y contribuirá a la rncjor convivencia 

humana. sustentando los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos la 

mujeres y hombres evitando los privilegios de raza, religión., grupo. sexo o de individuo. 

El Artículo 12 de la Ley General de Educación menciona que le corresponde 

exclusivamente detcnninar., para toda la República .. los planes y programas de estudio 

para la educación primaria., secundaria. nonnal y todos los demás para la Connación de 

maestros de educación básica; El Articulo 41 menciona que la educación especial está 

destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas. así como aquellos 

con aptitudes sobresalientes., procurando atender a los educandos de manera adecuada a 

sus propias condiciones con equidad social. Tratándose de menores de edad con 

discapacidad. propiciará su integración a los planteles de educación básica.regular. Para 

quienes no logren esa integración. se procurará la satisfacción de necesidades básicas de 

aprendizaje. Esta educación incluye orientación a los padres o tutores. asf como también 

a los maestros y personal de la escuela de educación básica regular que asistan a 

alumnos con discapacidad. 

Con este nuevo panorama. el Sistema Educativo Niu:ional asume los 

compromisos internacionales contrafdos por México. como son ••La ConCerencia 
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Mundial sobre Educación para Todos", de Jomticm, "Iñailandia (1990), para establecer 

polCticas que logren satisfacer las necesidades de apn:ndizaje en la población escolar. 

Actualmente, el proceso de la educación es inverso; antes la población llC ajustaba a la 

oferta educativa, ahora el Sistema Educativo tcndni que adec..- a la demanda de la 

población. 

1.4 Época Anual 

A lo largo de la Educación Especial han coexistido distintos modelos de 

atención. los cuales han ido evolucionando a través del tiempo; primeramente existió el 

modelo asistencial. posteriormente el médico terapc!utico y finalmente el modelo 

educativo. Actualmente coexisten los tres modelos porque se han venido yuxtaponiendo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

(En: Ciuajardo. R.E .• 1996; cuadem09 para la intepación.) 

Los modelos de atención en Educación Especial tienden a evolucionar del 

predominante Asistencial al modelo Terapéutico y de éste al Educativo. 

1.5 Modelo Asi.te•cilll 

Considera al sujeto de educación especial un miniuvdlido que requiere de apoyo 

pennanente. esto es, de ser asistido todo el 1.ictnpo y toda la vida. Por lo regular, 

considera que un servicio asistencial idóneo es posible en las condiciones que ofrece am 

internado. Se trata de un modelo segrcgacioniata. 
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1.6 Modelo Tera~utlco 

Este modelo considera al sujeto de educación especial un atípico que requiere de 

un conjunto de correctivos,. es decir,. de una terapia para conducirlo a la nonnalidad .. El 

modo de atención es de carácter médico, o sea. a través de un diagnóstico individual se 

define el tratamiento en sesiones, cuya frecuencia está en función de la gravedad del 

dafto o atipicidad. También se hacen recomendaciones al maestro que funciona como un 

auxiliar o paramédico o. en otros ténninos, como terapeuta. Más que una escuela para su 

atención. requieren de una clinica. 

1.7 Modelo Educativo 

Este tipo de modelo asume que se trata de un sujeto con necesidades educativas 

e.rrpcciales tal como lo declaró la UNESCO (Oficina de las Naciones Unidas para la 

Educación y la Cultura) en 1981 y en los últimos aftos es también acepta.da la referencia 

hsujetos con discapacidad••. ya que se trata de un dpo de persona que desde la ética del 

derecho todas tas personas son iguales aunque con rasgos diferentes. Rechaza los 

términos "minusválidos .. y "atípicos" por ser discriminatorios y est.igmatizantes. La 

estrategia básica de educación especial. en este caso, es la integración y la 

normalización. Con el propósito de lograr el desarrollo y la mayor autonomla posible del 

sujeto como individuo y que como persona conviva plenamente en comunidad. la 

estrategia educativa es integrar al sujeto con el apoyo educativo necesario para que 

pueda interactuar con éxito en los aJ11bientes socioeducativos, primero. y sociolaborales, 

después. Existen estrategias graduadas para ello y se requiere de un grupo 

multiprofesional que trabaje con el nifto, con el maestro de la escuela regular, con la 

familia y que a su vez elabore estrategias de consenso social de aceptación digna, sin 

rechazo ni condescendencias. 

Esta concepción se nutre del principio ético del derecho equitativo no excluyente, 

asi como también del desarrollo modemo de la psicopcdagogla y del desarrollo del 

currículum escolar. 
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J.8 La lntqracló• Educativa en Mé•ico 

En el Distrito Federal 1993, se está llevando a la práctica la reorientación de 

servicios de educación especial. el cual es un Proyecto Genei-at de Educación Especial 

en México, 1993, del que se hablará más adelante. 

La escuela regular y la escuela de educación especial Connan parte de la 

diversidad de la educación básica. Las posibilidades prácticas de acceso al curriculo 

básico en una escuela regular para un inenor con discapacidad. es lo que se entiende por 

Integración escolar. 

En 1992. la Secretaria de Educación Pública se comprometió a realizar un 

programa emergente de Actualización Magisterial y al iniciar el ciclo escolar 1992-1993 

el contenido más significativo era el de la "Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua 

Escrita" y con esto se actualizó a toda la planta docente de prinlarias del pals. con el 

nuevo enf"oquc de aprendizaje que se babia iniciado en Educación Especial. 

En el ciclo 1993-1994 se llevó a cabo otra "Propuesta para el Aprendizaje de las 

Matemáticas". Estas dos propuestas rompieron con la rigidez de la "Tecnologfa 

Educativa"" del avance programático del Plan Anual de Trabajo. Este proceso de cambio 

en la práctica docente de la escuela regular no es la misma de hace veinte aftos. ya que 

cada vez está en mejores condiciones para atender la diversidad de alwnnas y alumnos 

sin discapacidad. 

En marzo de 1993 se elaboró el Proyecto General de Educación Especial en 

México y. en ténnÜlos·generalcs.·cuenta.con:\Ula prospect.iva.hacia·.el afto201.0. -·t .:1 .:_,,_, 

. En el proyecto 'antes mencionado ·se apreció que la Educación· Especial reqUcl'la 

de una reorientación de los servicios educativos. implicando asi transf'onnaciones. tal 

como fue la imponancia de la integración escolar. 

En el ciclo escolar 1994-1995 se reorientaron los grupos intearados "A" y "B". 

transformando estos recursos huntanos técnicos en Unidades de Servicios de Apoyo a la 

Educación Regular (USAER). En 1995-1996 se tenlan ya 133 unidades con presencia en 

532 escuelas primarias regulares. 

En el mismo afio, nacen los Centros de Atención Múltiple (CAM) que pueden 

aceptar alumnas y alumnos con cualquier discapacidad que no logren integrarse a 

centros de educación regulares~ Existen actualmente los Centros de Capacitación para el 
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Trabajo Industrial (CECATIS), que además de atender a jóvenes regulares, también 

of'rcccn servicios educativos a aquéllos con cualquier discapacidad. 

1.9 Innovación y cambio en la Educación Especial en M.talco 

De acuerdo con Guajardo (1994) el Acuerdo Nacional para la Modemización de 

la Educación Básica of°rece a la Educación Especial una gran oportunidad. ya que: 

t) Pennitc tcnninar con la existencia de dos tipos de escuelas separadas. las de 

Educación Especial y la de Educación Regular, debido a que resultan inadecuadas 

tanto para una calidad educativa como para dar cobertura a la demanda de la 

población con necesidades educativas especiales. 

2) Debido a que la Educación Especial en México ha existido como un sistema paralelo 

a la educación básica a lo largo de 127 aftos. requiere de un programa que pennita las 

equivalencias por niveles y no quedar marginada de los criterios globales de calidad 

educativa. 

3) La concepción actual eleva Ja calidad educativa en lo que se refiere a relevancia.. 

cobertura.. eficacia y equidad, pennitiendo asf mejorar el servicio público de 

educación,. sin ningún tipo de exclusión de género, etnia, territorio, clase social, 

necesidades educati'\'as especiales, etc. 

4) Las escuelas de Educación Especial no se cancelarán, ni la población con 

necesidades especiales se incorporará automáticamente a las escuelas regulares, sino 

más bien se establecerá una gama de múltiples opciones por grados de integración, 

para que de esa forma exista una escuela de calidad para todos, para que cumpla con 

el derecho que tienen todas las alumnas y los alumnos con necesidades de educación 

especial, bajo un programa constante de seguimiento y apoyo, tanto al alunino, como 

a los padres, al maestro que lo recibe en el aula. y a la propia escuela a la que asiste. 

5) El prograina de integración deberá concebirse como un espacio para ofrecer calidad 

educativa a todas las alumnas y los alumnos en edad escolar, con o sin discapacidad 

en su desarrollo, logrando de este modo grados de excelencia educativa para todas las 

y los estudiantes sin excepción alguna. 
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6) El nuevo Programa de Modemización de la Educación Básica pennite resolver los 

problemas en el mismo lugar donde se generan. o sea en las mismas escuelas. 

7) Consideración de una Ley no discriminatoria para Ja integración social del sujeto con 

necesidades especiales. por Jo que se modificó la Ley Federal de Educación y queda 

satisfecha en el Articulo 41 ºde la actual Ley General de Educación. 

8) La integración escolar es Cundamental para la integración social del sujeto con 

necesi~ades especiales. pero la integración social de este sujeto debe f'onnar parte de 

un programa integral que trascienda en los ámbitos de salud. educación. recreación y 

cultura, sin descuidar el laboral. Para ello es indispensable que se implante u~ 

efectiva cooccnación interscctorial. 

9) No hay duda de que la integración educativa constituye un compromiso profesional 

al lado de las familias de ninas y niilos con y sin discapacidad en los centros 

educativos; esto tendrá una mayor calidad en la educación una vez que sean 

instalados los Consejos escolares de participación social. 

lO)En lo que se refiere a la fonnación y actualización del magisterio es importante que 

sean incluidos aspectos básicos sobre la atención a las necesidades educativas 

especiales con et nuevo enfoque de integración. tanto en las Escuelas Nonnalcs de 

Especialización como en todas las instituciones fonnadora.• de docentes para ta 

educación básica. 

Sobre la base de este breve panorama histórico en tomo a lo que se ha hecho por 

respetar el derecho que tienen las personas con o sin discapacidad a recibir una 

educación.. nos podemos dar cuenta que aunque se ha trabajado arduamente por sus 

derechos todavfa queda mucho por hacer. ya que la integración busca generar un cambio_ 

social a favor de dicha población. 
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CAPITUL02 

INTEGRACIÓN EDUCATIVA 

2.1 Co•eeptos de l•teal'llcl6• educativa 

p...,. Marchesi y Manln (1996) la integración educativa consiste en intearar a las 

alwnnas y los alwnnos con algún tipo de discapacidad a los entomos escolanos regulares. 

Su objetivo es reclamar condiciones educativas satisfactorias para todas estas niftas y 

todos estos nillos dentro de la escuela ordinaria y sensibilizar a maestros, padres, asf 

como autoridades civiles y educativas,, para que adopten una actitud positiva en todo este 

proceso. 

Siendo una de las razones más general y bisica la que se asienta en criterios de 

justicia e igualdad considerando que todas las alumnas y todos los alwnnos tienen 

derecho a que se les ofrezcan posibilidades educativas en las condiciones más 

nonnalizadoras posibles que favorezcan el contacto y la socialización con sus 

compafteros de edad que les pcnnitan en el futuro intcgl'llrllC y participar mejor en la 

sociedad. 

En algunos casos se ha seftalado que la integración es un f"m en si mismo. que el 

objetivo principal es que todas las alwnnas y tos los alwnnos es~n juntos en la misma 

escuela (/dem.) 

Otras veces se plantea como un proceso que afecta solamente a las alwnnas y los 

alumnos con alguna discapacidad, es decir al 2% con necesidades educativas más 

permanentes. 

En estas posiciones subyace la idea de que la integración es WI movimiento que 

trata de incorporar a la escuela ordinaria a las alumnas y los alumnos de los Centros de 

Educación Especial, junto con todos los recursos técnicos y materiales que en ellos 

existlan, sistemas de comWticación, equipos de fisioterapia, retinar barreras 

arquitectónicas cte. La Educación Especial se trasladaría sin mú a la escuela nonnal. 

No obstante, Hegany. Poeklington y Lucas (19111, cit. por Marchesi y Martln, 

1996). han insistido desde sus primeras publicaciones en que el objetivo principal no es 
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la integración. sino que es la educación de las alumnas y los alumnos con necesidades 

educativas especiales. Por ello y debido a las posibles confusiones y malas 

interpretaciones con el ténnino "integración". han propuesto hablar en ténninos de 

"educar alumnos de ambos sexos con necesidades educativas especiales en la escuela 

ordinaria". Esto supone que es el sistema educativo en su conjWlto el que asume la 

responsabilidad de dar una respuesta ante este- objetivo y' no una parte de él - tB 
Educación Especial -. que se desplaza simplemente en seguimiento de las alumnas y los 

alumnos deficientes que ya no están en los centros especUicos. 

Este concepto de integración educativa no es algo rigido con limites bien precisos 

y definidos. Por el contrario. la integración es más bien un pr<X:eso dinámico y 

cambiante. siendo su objetivo central encontrar la mejor situación para que una alumna o 

un alwnno se desarrolle lo mejor posible .. por ello puede variar según las necesidades de 

cada estudiante. lugares y la of"crt.a educativa existente. 

Estas f"onnas distintas de concretar la integración educativa deben ser elegidas en 

función de las posibilidade~ de las alumnas y los alumnos asi como de las caracterfsticas 

del centro educativo y pueden ir cambiando en la medida en que la situación de las nii\as 

y los nii\os vayan modificándose. 

Cartwright el al (1981). (cil. por Macotcla, S., 1995), conceptualizaron a la 

integración educativa básicamente como el " proporcionar a los individuos especiales la 

posibilidad de participar en todas las oportunidades educativas disponibles P.ara el resto 

de las personas. a menos que sus problemas sean tan severos que no puedan integrarse a 

programas regulares"(Pág.8). 

Este planteamiento entra en contradicción con la situación anterior Y':' que en el 

pasado a las personas diferentes se les mantcnia aisladas o escondidas; posteriormente se 

les sacó de su aisla.miento pero se les mantuvo en instituciones especiales. otra f"onna·d~-
conímación. aunque menos severa. 

Kirk y Gallaher (1983) estimaron que el principio de integración educativa se 

vincula estrechamente con el de Nonnalidad y f"undwnentalmente involucra los 

esfuerzos por proporcionar a las personas diferentes servicios en ambientes n~ 

restringidos y que, por definición, el más adet;:uado era el salón de clases regular. Se 

postuló que a al nifta y al ni.i\o debe ser educado con compallcros nonnales, recibí!" 
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servicios especiales paralelos a la instrucción normal y tener la oportunidad de 

relacionarse con sus compafteros normales lo rnás posible (cit. por Macotela. S •• 1995). 

Roeher (1976) manifestó que la tendencia de integración educativa intentaba 

conjuntar los sistemas de educación especial y nonnal. de manera que se evitara separar 

al individuo del resto de la sociedad., proporcionándole acceso a servicios educacionales 

en eS«::uelas nonnales con apoyos especiales tales cOlfto maestros itinerantes., salones de 

recursos, clases especiales., etc. ( Macotela., op. cit.) 

Hegarty et u/ (1981, cit. por Hegarty S .• Hodgson y Clunies-Ros. 1994). 

manifestaron que era preciso realizar una distinción fundamental entre integración como 

colocación e integración como educación. Comprcnsiblcrnente, la atención se ha 

centrado inicialmente en la primera. 

Dados dos sistemas de educación paralelos y separados - general y especial -, es 

necesario acabar inicialmente con la segregación de las niftas y los niftos, y asegurarse 

de que poseen la oponunidad de lograr una socialización nonnal. Esta tarea puede 

realizarse hasta cieno punto mediante el cambio de lugar de la educación fonnal. La 

integración de la ubicación elimina algunas han-eras de distancia y separación, 

constituyendo como primer paso necesario la tcnninación de la segregación de alumnos 

con necesidades especjales. 

Sean cuales fueran las razont..-s de la segregación y al margen del modo en que las 

escuelas especiales cumplieran las exigencias predominantes, la consideración que se 

impone en cualquier paso hacia la integración educativa es que, en primer lugar., las 

escuelas ordinarias resultaban inadecuadas. Si se retiraban algunos estudiantes de esos 

centros porque no era posible atender sus necesidades. carecen de sentido devolverles de 

nuevo sin examinar atentmnente lo que la escuela ordinaria tenfa para ofrecer y, si era 

necesario, ef"ectuar cambios. 

Dicho de modo más directo., lo que esto significa es que la integración exige una 

ref"onna educativa. 

Las escuelas ordinarias deben de ampliarse, hacerse más vastas, de fonna que 

sean capaces de atender a una gama de necesidades educativas rnás grandes que la 

anterior y de garantizar que alumnas y alumnos con necesidades especiales obtengan los 

beneficios de encontrarse en un enlomo general. Por desgracia, las manif"estaciones más 
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obvias de los prognunas de integración educativa son en ocasiones pW"lllDente flsicas. las 

que resultan ser secundarias. en relación con la tarea educativa. Lo que esencialmente 

importa es la calidad de la educación que se brinda y hasta qué! punto se relaciona con 

las necesidades de cada alumna o alumno. En consecuencia. las transfonnaciones mlis 

importantes han de operarse en el nivel del currfculum: lo que a los alumnos se les 

ensefta y por qut!, ms( como la fonna en que se realiza y el modo en que se observa su 

prosreso. 

Chadscy-Rusch et al (1989) escribieron que la integración educativa implicaba 

que los individuos de caractcrfsticas dif"erentes se incorporaran a un gnapo u 

organización con unas bmses de igualdad y de relaciones comunes (cit. en Jurado de los 

Santos 1993). 

Para Medrano (1986), la educación integrada "es un sistema completo de 

atención. tratamiento y servicios para las personas que, ya sea por sus capacidades 

cognitivas. por sus alteraciones sensoriales. por dificultades motrices o por cualquier 

otro motivo. no se ajustan al modelo establecido en la sociedad" (cit. por Ochoa y 

Torres, 1996, p.53). 

Kaufinan definió la integración en el marco educativo como "la integración 

temporal, educativa y social de un grupo seleccionado de niftos con discapacidad junto a 

compaftcros regulares basados en una planificación educativa y un proceso prognunado 

evolutivo e individual determinado. Esta integración requerirá una clasificación de 

responsabilidad entre el personal administrativo, auxiliar y educativo del sistema regular 

y especial" (/dem). 

La National Association for Retarded Citizens (N.A.R.C.) def'"mió la Educación 

Integrada como un servicio educativo que se ponla en práctica mediante la provisión de 

lllla variedad de alternativas educativas con diCerentes niveles de intcpación. que son 

apropiados al plan educativo de cada alumna y alumno, pennitiendo la máxima 

integración educativa temporal y social entre alumnas y alumnos y sin diacapacidad 

durante la jornada escolar regular (lbidem). 

Birch (1974) seflaló que la "educación integrada" ea la unificación de la 

Educsción Regular y Especial con el f'"m de of"reccr una serie de servH:ios de alta calidad 
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a todas las ninas y todos los niftos sobre la base de sus necesidades únicas de aprendizaje 

(Ibidem). 

En algunos casos. niftas y niftos .con múltiples discapacidades. af"ectados con 

graves problemas de personalidad. etc .• tendrán que ser atendidos en centros eapeclficos; 

sin embargo. esto no contradice la educación integrada al sistema. más bien se está 

respetando el tipo de servicio que hará posible el tratamiento para satisf"acer sus 

necesidades y el cual tiene derecho a recibir. 

Para entender más ampliamente lo que es la educación integrada, Birch (1974), 

presentó los siguientes elementos descriptivos: 

En la educación integrada los alwnnos con discapacidad son asignados a dif'erentes 

clases según sus necesidades. procurando que asistan a una clase regular. 

proporcionándoles el apoyo educativo que requieren. en otro horario. 

En cualquier modalidad del servicio se respeta la discapacidad del nifto. sin darle una 

etiqueta categórica para detenninar el programa educativo que seguirá. 

Mediante el proceso de integración los maestros de las clases ordinarias amplian y 

adoptan los procedimientos y el contenido educativo. de f'onna que niflas y niflos se 

incorporen o los programas regulares. con niveles adecuados para cada uno. 

La integración podrá realizarse a cualquier nivel. desde la etapa preescolar hasta 

terminar la educación secundaria y aún después. 

Las ninas y los nin.os se retiran de las clases regulares sólo cuando es estrictamente 

necesario. para que asistan a programas. especiticos de enseftanza; por consiguiente. 

aún aquellos con discapacidad severa. deben permanecer en antbientes regulares la 

mayor parte del tiempo. 

En algunos casos. alumnos y alumnas recibirán instrucción individual o en pequcftos 

grupos. proporcionándoles tareas a niftas y niftos con discapacidad según sus 

necesidades. 

Los maestros del sistema regular serán responsables de los infonnes y reportes sobre 

el progreso de cada uno de los alumnos con discapacidad. consultando e 

·intercambiando opiniones con el maestro especializado. 

Los alumnos con discapacidad deben c:ornenzar su educación en la sección de 

maternal o de primer grado, en escuelas del sistema regular. con el apoyo educativo 
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necesm'io; solamente deben ser transferidos a clases y escuelas especiales durante el 

periodo que se requiera prepararlos para su integración a la escuela regular. 

• La selección para cada nivel de integración se hará sobre la base de las necesidades 

educativas de los alumnos y la capacidad de los programas integradores para satisf"accr 

los mismos, dejando a un lado la severidad de la discapacidad,. de cada caso ya sea 

flsica,. mental, emocional,. etc. 

Las escuelas y los ambientes en que se imparte la educación integral deben ofrecer 

espacios sin barreras arquitectónicas y ser seguros y nexibles para todas las nillas y 

todos los niftos. 

El curriculo de capacitación de los maestros regulares incorpora tcorla,. práctica,. 

materiales,. tecnologfa y manejo de clases en grupo integrado. 

Los padres participan junto con los maestros en la toma de decisiones sobre 

programas especiales para sus hijos. 

Los nii\os "regulares" colaboran ayudando a sus compafteros con discapacidad 

cuando es necesario (Ochoa y Torres, 1996, pp.54-56). 

A partir de los principios de la educación integrativa. la Conf"edcraeión 

Mexicana de Asociaciones en Favor de las Personas con Deficiencia Mental (1992) 

presentó cinco objetivos especificas que se esperaba lograr con la implantación de la 

educación integrada en México: 

Identificar las necesidades educativas individuales y ajustar los pro1Vamas 

curriculares de la escuela regular. 

Reconocer criterios evaluati\fos que permitan y faciliten el desarrollo intcaral del 

individuo,. tanto en lo académico coino en lo social. 

Incrementar las habilidades y destrezas que le pcnnitan participar y contribuir de 

manera útil dentro de su comunidad. 

Dcsarrollac su autoesti.Jna y su concepto de autosuficiencia Comentando wui imaa,en 

positiva en la escuela y en el grupo, estn.acturando estrategias que f"avorezcan la 

interrelación,. ayudando al reconocimiento y aceptación de las diferencias propias de 

otros. 
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Utilizar estrategias pedagógicas que faciliten el manejo del grupo a través de 

actividades participativas que pennitan el desenvolvimiento cognitivo de c:ada 

alumno alrededor de los mismos conceptos a aprender. 

En reswnen, esta alternativa será la que pennita desarrollar el objetivo de la 

educación general, integrando a todos los individuos en la sociedad y en la vida 

productiva, brindando a las personas con alguna discapacidad un.a vida independiente 

respetando su propia capacidad. 

2.2 E•1ra1q1 .. ,. Nivelo 

La integración educativa no puede hacerse sin introducir técnicas 

psicopcdagógicas y adaptaciones curriculares que constituyen programas de desarrollo 

individual. además de necesitarse tratamiento organizativo y didáctico especifico en 

f"onna de apoyo educativo en el aula ordinaria y aún fuera de ella (Marchesi. A. y E. 

Martln,. 1996). 

La integración escolar requiere de varios ra:ursos como la &111pliación del material 

didáctico, la supresión de bancras arquitectónicas, la adecuación de los edificios, 

preparación y competencia prof"csional de los prof'csorcs. capacidad de elaborar un 

proyecto educativo, realizar adaptaciones cuniculares. adecuar el sistema de evaluación 

de apoyo psicopcdagógico y materiales adaptados, f"acilidadcs para el discfto de nuevas 

Connas de organización escolar para transf'ormar la organización escolar asl como 

utilizar nuevas mctodologlas (Marchcsi. A. y E. Martln. 1996). 

En el Inf"onne Wamock (1974) se distinguen tres f"ormas principales de 

integración: 

a) Integración flsica.- Las tmidadcs de educación especial se construyen en el mismo 

lugar que la escuela ordinaria. pero tienen orguiización independiente. 

b) Integración social.- Existen clases especiales en la escuela ordinaria realizando 

algunas actividades comunes con el resto de sus compafteras(os), ccxno juegos o 

actividades extracscolarcs. 

27 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



e) Integración funcional.- Es considerada la i-onna más completa de integración; en ella 

alumnas y alumnos especiales panicipan tiempo parcial o completo en las aulas 

nonnales y se incorporan como uno más en la dinámica de la escuela (/Jenr.) 

Un modelo de integración más completo fue el que realizó SOder (1980). siendo 

su esquema muy semejante al que propone et infonne Wamock. S6der distinguió cuatro 

fonnas de integración Ffsica. Funcional, Social y Comunitaria. Cada una de ellas supone 

una mayor aproximación entre el grupo de alumnos con necesidades especiales y el 

grupo de alumnos sin ellas. 

Mientras que la Integración Fisica y Social coincide con la Fisica funcional del 

Jnf"ormc Warnock. la denominada ahora Funcional lo es con la Utilización conjunta de 

los recursos educativos. existiendo entonces tres niveles: 

1. Utilización compartida: se comparten los mismos medios. pero en horario diferente. 

2. Utilización simultánea: en el mismo momento pero de fonna separada. 

3. Cooperación: los recursos se utilizan al mismo tiempo y con objetivos educativos 

(lbidcm). 

Finalmente. la Integración comunitaria es la que se produce en la sociedad una 

vez que se deja la escuela. 

La Integración comunitaria supone cB111bios muy imponantes en la estn.actura 

social y en las actitudes de los ciudadanos. por lo que puede producirse un proceso 

satisfactorio de integración escolar seguido de una dificil incorporación a la sociedad. 

Se han planteado también dif"ercntes grados o niveles en el proceso de integración 

de alu.rnnas y alumnos con necesidades especiales. 

Asimismo. en cuanto a la integración escolar se han deranido varios modelos; uno 

de ellos es el Sistema en Cascada. descrito por Deno ( 1970). ver Fig. t considerado como 

uno de los puntos de referencia en los trabajos más modernos. su importancia se debe en 

gran medida a que se ha puesto énfasis en las posibilidades educativas del aprendizaje de 

alumnas y alwnnos y no en las clásicas taxonondas de la deficiencia. 
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Nivel 1 

Nivelll 

Nivel 111 

Nivel IV 

NlvclV 

Nivel VI 

Nivel VD 

Nilloa en cla..c. rcau'-ca. U.:luycndo 

los •di!Ullinu~"' que pueden calftn

~ con las IKOlft<ld9cioncs de 

una clase wraular con o ain --·--º de mient.IM:ión. 

Aaislencia a cla9c rcaue. 
snas acnicio auplcn.n

lmrio de insanacción. 

Clase especial 

tiempo parciml 
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PROGRAMAS 
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FIOURA l. Niveles en el pl'OCCSO de intcpación (lleno. 1970) ca M9n:hcsi. A. Coll y R. Palacios. 1996. 
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El· éstudio--de las cuacteristicas de la educación especial en el Reino Unido 

condujo a Hegarty et a/(1981) (cit. por Marchesi, A. y E. Manln, 1996), a promover un 

nuevo modelo de organización de las diCerentes posibilidades en educación especial,. 

modelo que por su flexibilidad se adapta fácilmente a la situación de otros paises (ver 

cuadro Núm. J). 

CUADRO NÚM. 1 

Estudios de Hegany et al, ( J 981) 

A. Clase ordinaria sin apoyo 

B. Clase ordinaria. trabajo para el especialista f°ucra de la clase 

C. Clase ordinaria como base. tiempo parcial en la clase especial 

D. Clase especial como base. clase ordinaria a tiempo parcial 

E. Clase especial tiempo completo 

F. Colegio especial a tiempo parcial. colegio ordinario a 

tiempo parcial 

G. Colegio especial a tiempo completo. Distribución de la of"cna 

educativa en Educación Especial 

A. Clase ordinaria sin apoyo: se trata de la integración educativa de alumnas y 

alwnnos con necesidades educativas especiales,. ya que nonnabnente estos 

estudiantes con discapacidad requieren un apoyo complementario. 

B. Manteniéndose todo el dfa en contacto con sus compaftcros. el alumno recibe en la 

clase las ayudas necesarias a través del maestro o tutor y del maestro de apoyo. 

Esta opción es la más integradora. 

C. El tipo de clase ordinaria y atención en aula de f'orma independiente con el 

especialista puede realizarse de forma individual o en pcqueftos grupos que 

presentan necesidades semejantes. 

D. Dependiendo de la opción elegida, se pone el acento en el aula de educación 

especial o en el aula ordinaria. 

E. Pane del tiempo se lleva en Ja escuela especial y otra pane en la ordinaria. 
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Las opciones E y G son las menos integradoras para alumnas y alumnos con 

necesidades especiales. Para decidir cuál de los modelos es el adecuado para los 

alumnos con discapacidad. es la inConnación curricular y qué centro escolar es el que 

oCrece o puede llegar a oCrecer ese tipo de enseftanza que necesita el alumno. la que 

conduzca a la decisión del centro educativo y no al revés (Marchesi. A. y E. Martin. 

1996). 

El Sistema de Pirámide en Cascada, propuesto en el Inf"onne Copex canadiense 

(publicado en Quebec, 1976, en Ochoa, C. y Torres, M., 1996), ha sido adaptado por 

distintos paises. con ligeras modificaciones. Contempla una aran diversidad de medidas 

graduadas de las posibilidades del nifto, pero desde una perspectiva de normalización 

que se describe brevemente a continuación. 
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NIVEL 8 
F..n9Cftanzll en un• iaMitución 

a centro llospttalmio 

NIVEL 7 
En-.eAmnza • domicilio 

NIVEL 8 
Enscftanz.m especial 

NIVEL 5 
Clase eapecial en escuela ~aular con p.a"tici1J9Ción 

en las •cUvidadcs acncralcs de la cM:ucla 

NIVEL 4 
Clase n:aular con partlcipac:lón del nlno en wui duc de apu)·o 

NIVEL3 
Cla5e n:aular con 

..:rvicios de asistencia al m9Cstro tilular 

)·al nU•o 

NIVEL 2 
Clase n:aular con servicios de asistencia al maestro ütular 

NIVEL 1 
Cla8C n:aular con maestro 1i1uJar. l'l"imcr rcsponublc de ta prevención. 

idcatific:mdón, cvahaec:ión y corrección de dlBcut&.de• menores del alumno 

• lllSTEM4 DE PIRÁl\llDE EN CAllCADA 

Pn>pueslo en el lnfUl"mC COPEX en C-.di (Public.SO en Qucbec:. 1976; citadD en McdnDo. 19a6) 

(T0919do de Odloe. C.>º Toan M .• 191116) 
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NIVEL 1. Incluye a todos los alumnos con alguna discapacidad. capaces de seguir los 

programas de la clase. los atiende un profesor ordinario responsable de la población con 

quien va a trabajar y actúa como tutor e interviene en la prevención y corrección de 

pequeflas dificultades de aprendizaje. 

NIVEL 2. Los alumnos pennanecen toda la j<>nlada escolar en el aula ordinaria. con un 

profesor regular y siguiendo los programas onlinarios. El profesor recibe orientación del 

grupo de apoyo respecto a técnicas de rehabilitación. disefto de estrategias, metodologfa, 

etc .• en f"unción de las necesidades de las alumnas y los alumnos. 

NIVEL 3. Las alumnas y Jos alwnnos siguen el currfculo normal de todo el grupo a 

cargo de un profesor regular. Otro prof'"esor presta ayuda al alwnno de f"onna individual o 

en pequcftos grupos, según sus necesidades o problemas cspccfficos. Estos especialistas 

trabajan en estrecha colaboración con el prof"esor de la clase, coordinando la actuación 

educativa. 

NIVEL 4. Los alumnos con discapacidad están escolarizados en centros del sistema 

regular. permaneciendo una parte en la clase especial. El programa de desarrollo 

individual del alumno integra aspectos del currfculo ordinario y otra parte del progrruna 

contendrá aspectos individuales. los cuales serán apoyados en la clase individual. Las 

dos partes actuarán en Conna coordinada. 

NIVEL S. Las alwnnas y los alumnos se integran en una clase especial dentro de un 

centro ordinario. siguen un programa diCercnte de los de la clase ordinaria y son 

atendidos por un prof"esor de educación especial que es el responsable de sus programas. 

Participan en las nctividades extracurriculares del centro. 

Otro programa de organización de Educación Integradora es el que proponen 

Santamarla y Saad (1992. cit. en Ochoa C. y Tort<:S, M .• 1996). representado en una 

piráJnide invertida de opciones educativas (Ver fig. 2). 
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FIGURA 2 
HACIA UNA MAxlMA INTEGRACION 

NIVEL! 
c._ ardinart• 

con mlnimo _.. 

NIVELll 
C .... on:tlnlW'9 

con un~ de ~o 

NIVELlll 

Cl•-_.,q,I 
ele ..-1o tiempo 

NIVEL IV c .. _ _.,., 
lodoeldla 

PROBLEMAS DE SALUD SEVEROS 

• Modelo de desarrollo. Elabondo por Santamarfa y Saad (Presentado en el Sexto EDGucllll'O Nat:ional 
de P- y Asociación CONFE, 1992) • 
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NIVEL VIII. Hospitalización. En este nivel se ubican personas con severos problemas 

de -•ud en donde la atención de los médicos. enfermeras y personas en &cneral deberá 

otorgarles un lugar como personas que son y un trato acorde a su edad cronológica. 

NIVEL VII. Instrucción en el Hogar. Se otorga cuando no existen escuelas reaulares o 

especiales en la comunidad a la que pertenece el individuo. 

NIVEL VI. Servtc:to en la Escuela Especial. Es quizás la alternativa educativa más 

conocida y empleada en México. En ella todas las alumnas y todos los alumnos que 

asisten tienen alguna discapacidad. Tradicionahncntc estas instituciones tienen poco 

contacto 1:e>n la comunidad, son lugares cerrados y no hay relación con los compaftcros 

de las escuelas regulares. 

Recientemente algunas instituciones de educación especial han comenzado a 

denibar sus muros y abrir sus puertas a la sociedad, reconociendo por primera vez la 

importancia que tiene el contacto entre personas con discapacidad y personas sin 

discapacódad. 

A partir del Nivel V al Nivel 1 de este prognuna de educación que a continuación 

se presentan,. son los niveles que apoyan el movimiento de Educación lntcgrativa en la 

escuela regular. 

NIVEL V. Clase Especial todo el dia. Asisten sólo alumnos con necesidades educativas 

especiales (NEE) pennanentes. siendo igual a cualquier otro pupo de la escuela regular; 

en la clase. los alumnos con discapacidad reciben la insbUCción que requieren en todas 

las aireas y el contacto con alumnos regulares se lleva a cabo en los espacios comunes, 

C01Dparticndo recreos. ccrcrnonias cfvicas y en general. actividades exuaescolares .. 

NIVEL IV. Cla.~e Especial Medio Tiempo. El alumno pasa la mitad del tiempo escolar 

en el grupo especial y el resto del tiempo realizando actividades con los alunuios 

regulares. tales como deportes. srtcs plásticas y talleres. entre otros. 

NIVEL 111. Clase Especial por Horas. El alumno permanece la mayor parte del tien1po 

en el aula reBUlar. trabajando sobre la misma temática del srupo pero con objetivos 

individuales diacftados en fiutción de sus necesidades. 

Asisten sólo durante alpnas horas al dla en el aula especial. donde ~iben 

individualmente apoyos en las áreas que más lo requieran. como terapia del lengwtje. 

psico1notricidad,. ajuste personal,, apoyo acadánico,, etc. 
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NIVEL 11. Clase Regular con Maestro Awci/iar. En esta clase está presente un prof"esor 

que apoya al. alumno con NEE y también al maestro y a los alumnos del sisterna regular. 

NIVEL l. Clase Regular. El prof"esor de la clase ordinaria recibe asesoría de un 

especialista en educación para que pueda llevar a cabo el programa de la alumna o del 

alwnno con NEE. instrumentándose esta asesoria f'uera de clase. 

En un estudio que se llevó a cabo en Espalla en el periodo de 1980-1983 bajo el 

titulo de Alumnos Individuales. comprcndia diversos proyectos unidos en una 

preocupación por aquellos alumnos que,. por alguna razón,. suponen exigencias 

excepcionales para las destrezas de sus proCcsorcs ... por lo que se concibió un proyecto 

que seria el siguiente: 

Exarninar las cstrategia..-i docentes que resulten relevantes para la gestión del 

aprendizaje de alumnos can una amplia gama de necesidades. 

11 Aclarar el proceso por el que se modifica el curriculum de la escuela ordinaria para 

tomar en consideración las necesidades de estas alumnas y estos alumnos. 

111 Elaborar un informe en el que se detallen los aspectos prácticos y teóricos de esta 

ampliación del papel del profosor. 

Diversos factores fueron tomados en consideración al desarrollar programas de 

trabajo para cada uno de los estudiantes. Para ello se distinguen ocho niveles, que son 

los siguientes: 

1. Colocación en una clase general con apoyo educativo adicional para cada alumna o 

alumno, mediante un mejoramiento de la proporción alwnno/profesor. 

2. Colocación en una clase general con ayuda a alumnas y alumnos en áreas 

especificas del curricuhun. Asistencia de apoyo cuando sea necesaria. 

3. Colocación en una clase general y retirada para cnseftanza especializada en área de 

recursos o con personal docente itinerante. Asistencia de apoyo cuando sea preciso. 

4. Base en la clase general, acudiendo en régimen de tiempo parcial a enscftanza 

~specializada en el centro. Asistencia de apoyo cuando sea necesaria. 

S. Base en unidad clase especial durante todo el tiempo. Asistencia de apoyo cuando 

sea ne<:esaria. 
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6.. Base en unidad clase especial y clases generales a tiempo parcial. Asistencia de 

apoyo cuando sea necesaria. 

7. Escuela general como base y régimen de tiempo parcial en escuela especial. 

8. Escuela especial como base y de tiempo parcial en la escuela general. 

Estos esquemas no se diferencian totalmente entre sí. En la práctica se 

superponen y la dotación en una detenninada escuela puede comprender elClllcntos de 

diversos esquemas. Lo que la relación proporciona es un modelo adecuado de clasificar 

la diversidad de disposiciones organizativas que toman las escuelas para acomodar a los 

alumnos con necesidades especiales (Hcgarty S. et al. 1994). 

Proarama• de latqraclóa. Estudios de casos de iatqracióa de alumno• coa 

aecealdadea de educación eapeclal. 

Los programas de integración que presentaron Hcgarty S. et al, (1994), están 

basados en un detallado estudio de los mismos dentro de un proyecto de investigación. 

Los prognunas fueron seleccionados en 1977 bajo el marco legal vigente en 

Espafta y se referían a un momento concreto en el desarrollo de estos prognunas. más o 

menos entre los ai\os de 1977 y 1979. Muchos de estos programas estaban comenzando 

a tratar de desarrollar fonnas de trabajo con pocos precedentes a los que se referfan. 

Habfa muchos cambios y novedades y se iba aprendiendo sobre la marcha. Muchos de 

los def"ectos encontrados fueron remediados después y la mayorfa de los programas están 

resultando más efectivos actualmente que cuando se iniciaron. A continuación 

mencionarnos algunos de ellos. 

Hcgarty S. y Pocklington (1994) presentaron cuatro ejemplos de clases especiales 

en escuelas regulares, para alumnas y alumnos con dificultades de aprendizaje. 

1. En una escuela mixta de secundaria. que atendfa 80 alumnas y alumnos con 

dificultades de aprendizaje moderadas. cuyas edades eran de entre 11 y 16 allos de 

edad. también f"uncionaba como departanJento de recuperación de materias 

académicas para las alwnnas y los alumnos que se encontraran atrasados, 

ayudándoles de ese modo a recuperar sus clases regulares. En ~•ación con el 
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desarrollo curricular ha aportado l.Ula serie de aspectos e iniciativas que han sido 

útiles y bien recibidos por todos los profesores. 

2. El segundo depllrtanlento está formado por dos centros especiales dentro de una 

escuela primaria. la cual atiende aproximadamente 200 alumnos y alumnas entre los 

7 y 11 aftos de edad. con dificultades moderadas y profundas de aprendizaje, 

respectivmnente. El centro para alumnos con dificultades profundas de aprendizaje 

tiene ta suficiente autonosnfa de medios para proporcionar una "atención especial" 

para las niftas y los niftos. Este programa,, que se desaJTOlla en la zona naral de una 

pequefta ciudad del Reino Unido,, atiende a un número mnplio de escuelas primarias 

de la demarcación en este distrito. 

3. Un tercer estudio fue en una provincia de Inglaterra,, en una escuela de educación 

integrativa de alumnas y alumnos con problemas de aprendizaje ligeros,, moderados 

y profundos, con más de 1100 estudiantes entre los t 1 y 18 aftos de edad. Se les 

ofreció un curr(culo di.f"erenciado,, de acuerdo con las necesidades individuales de los 

estudiantes. Se reponó que el programa presentaba un nivel razonable de enseftanza 

integral, el profesorado se mostraba dispuesto, aunque a algunos les gustaria tener 

más orientación y apoyo; se menciona que la interacción social entre alwnnas y 

alumnos con dificultades de aprendizaje no presenta problema alguno eon el resto 

de sus compafteros. 

4. Programa especial para niftas y niftos con dificultades profundas de aprendizaje. 

Este pro¡vama ofrece a las niflas y los niftos de guardería y preescolar, la ventaja de 

relacionarse gcnerosmnente con el personal educativo. recibiendo una enseftanza 

adecuada a sus necesidades. El interés principal del programa es proporcionar un 

ambiente estimulante de aprendizaje y un alto grado de atención individual. La 

mayor pane de los niftos que asisten a este programa pasan a escuelas regulares al 

final de su periodo de escolaridad y sólo un pequello níunero de alumnas y alUJnnos 

son enviados a las escuelas especiales. 

Otros estudios presentados por Hegany S. y Poklinton (1994), f\Jeron: 

5. Integración individual de alumnos con deficiencias fisicas. El programa abarca 

veinte alU11111os en quince escuelas y seis alwnnos en cinco escuelas secundarias. 
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además treinta alumnos considerados como moderadamente deficiente~ que -isten 

también a escuelas nonnales. La mayor p- de los proCeaores implicados han 

puesto lo mejor de ellos y han sido eficientes. Los niftos han sepido el mismo 

currfculo que sus compalleros "nonnales" y han obtenido claros beneficios en 

relación con su desarrollo social. 

6. Departalllento especial para alwnnos con deficienci- flsi~. Con 111ú de 1,200 

alwn~ y alwnnos está situada en una zona urbana del Reino Unido. Al principio, 

el Departamento Cuncionaba en f"orma autónoma con sus almnnos. aunque algunos 

académicBlllente capacitados pero con proble111- flsicos. A medida que pasaba el 

tiempo fue creciendo el núnlero. Esta asimilación ha puesto Wl f"actor positivo en la 

integración del proCesorado; los proCesores tienen oblisaciones en toda la escuela y 

están tmnbién asignados a otros departamentos. Además. los alumnos tienen acceso 

a una parte importante del currfculo y son atendidos por proCesores especialistas 

cuando tienen algún tipo de dificultad de aprendizaje. 

7. Integración individual de alumnos con deficiencias auditivas. Consta de doce 

alwnnos con deficiencias auditivas parciales y profUndas, los cuales sisuen las 

clases normales con ayuda de proCesores especialistas en las escuelas regulares. Los 

alwnnos han progresado acadétnicamente a nivel social y e111ocional, con ayuda 

individualizada. 

8. Área de recursos para deficientes visuales. En este programa se atendla catorce 

niftos con deficiencias visuales y han llesado a Cormlll' parte integral de la escuela 

ordinaria; sus necesidades educativas son atendidas sin que éstos tengan que ser 

seplll'Bdos de sus compalleros durante mucho 1ie111po. Los Cactores que apoylll'on 

fundamentalmente la creación de la integración han sido la de1erlllinación e 

implicación de la directora y la posibilidad de liberar a proCesores para recibir una 

preparación especializada. 

9. Prognuna de clase especial para alwnnos con proble111- de cornW1icación. 

Comprende dos clases unidas a escuelas separadas y atiende a cerca de 16 alunmas 

y alumnos. La función principal file edUCllJ' a las niftas y los niftos de edad 

preescolar con inteligencia nonnal, los cuales tenlan ciertos proble111- especfficos 

con el lenguaje. El objetivo final era integrar de nuevo a los niftos en sus escuelas de 
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origen. Se ha conseguido aproximadamente que la mitad de sus alumnos con 

·problemas de comunicación, hayan vuelto a la educación normal durante el afto 

escolar (/bidem). 

En México existen diversos programas educativos que se han puesto en marcha. 

los cuales van desde aquellos que manejan rnfnimos niveles de integración educativa, 

hasta los que promueven la mayor integración de sus participantes. 

La Dirección General de Educación Especial (O.O.E.E., sept. de 1981, en Ochoa, 

C. y Torres M 1996), ofrece diversos recursos según el grado y la naturaleza de la 

discapacidad y su organización responde a una relación inversa entre la discapacidad y 

la integración, de acuerdo con los servicios que ofrece la O.O.E.E. y que se presentan en 

diversos niveles: 

NIVEL l. Aula regular, con ayuda de un maestro auxiliar que asiste en f'onna directa o 

colabora con el maestro del sistema regular, dándole apoyo en las estrategias y técnicas 

adicionales. 

NIVEL 2. Alumnos en aula regular con asistencia pedagógica o terapéutica; se brindan 

a los alumnos que requieren terapia de lenguaje, psicoterapia., terapia fisica, etc .• en 

turnos opuestos para no descuidar su integración en el aula regular. 

NIVEL 3. Grupos pequellos. Se brinda una clase de apoyo para reconstruir el 

aprendizaje; la duración es distinta. con la finalidad de lograr la integración educativa de 

los alumnos y alumnas al grupo regular. 

NIVEL 4. Grupos integrados. Se componen de clases especiales dentro de la escuela 

regular. 

NIVEL S. Alumnos en Escuela Especial. Cuando el problema es severo, entonces se 

organizan actividades para aseg\U"ar un contacto continuo de los alumnos con el medio 

físico y humano exterior. ya sea mediante la concurrencia a paseos públicos, caCeterias o 

actividades deportivas, pero compartiendo siempre con alwnnos de las escuelas 

regulares. 

NIVEL 6. Hospital o Asistencia en el Hogar. Servicio para alumnas y almnnos cuya 

asistencia es de tipo médico básicamente y no tienen muchas oportunidades de 

educación. 
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En este programa que se imparte en México por la O.O.E.E., eri' JoS:Nivele& 3,'>4,. S 

y 6. se requiere de la participación de maestros especialistas. con el apoyo del equipo 

multiprofe11ional adecuado. 

Otro de los programas que impane la Pire<:ción General de Educación Especial 

(D.Q,E,e. .• ) .. "11. cl:Uamiido Cen- <Sc'l!\tcnciámMúltiple:(CA'M), lál~· ac"""1m al....._·. 
y alumnos con cualquier discapacidad que no logren integrarse a centros educativos 

regulares (cit. en Guajardo, 1996). 

Jn.aituc1ón Educ•tiva que ofrece Educ•ción BUica 
para alumnos con o sin disca¡Mteidad., que 

ntan necesidades educativas es ciales. 

ESnlJll n~OIAS 
> orrccct educación role calidad. 
> Esuuctura opctativa e.un bAsc en niveles 

de Educ.w:ión BUlca y Tccnoló&ica. 
> Oricn&aclón a Docentes. C:quiros de 

a o Padres de ramilia. 

ACCIONES 
> F.valWK:ióe taktal. 
> Plancación de la Actividad Docente. 
> Adecuaciones Cuniculatts. 
> Evalu.ción Continua. 
:¡,.. Se uinliento. 

Por medio de las estrategias presentadas a lo largo del capitulo, podemos damos 

cuenta que la integración educativa no es una decisión de todo o nada, sino un proceso 

con varios niveles de in&egración, a través del cual se pretende que et Sistema Educativo 

tenga los medios adecuados para responder a las necesidades de tOdas las alumnas y 

todos los alUJnnos. Esta gama de posibilidades~ expuesta a través de los dif'erentes 

prognunas arriba planteados, debe conducir a cada alumna y alwnno al nivel más 

conveniente para su educación. 

Así mismo, el prograina o estrategia más adecuada para la integración escolar, 

será aquél, que mejor favorezca el desarrollo personal, intelectual y social de cada 

alumna y alumno. Una escuela abierta a la integración de alumnos con discapacidad 

debe ser muy flexible en su organización para atender a necesidades concretas que 

tengan los mismos, permitiendo que puedan incorporarse a la educación ordinaria en el 

momento más oportuno. 
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2.3 Formación de Equipo• de Apoyo. 

Kovin el al. 1982, (en Hanko,G.,1995). hicieron notar que los maestros 

necesitaban. además de apoyo profesional y emocional, ser ayudados de manera 

interactiva para adaptar su método a las necesidades indi\riduales de las alumnas y los 

alumnos, si es que se queda que los avances educativos acompaftaran cualquier triunf"o 

en alivio de sus problemas emocionales. 

Sin el apoyo de los equipos de especialistas y profesionales de la educación, las 

dificultades para los maestros y alumnos pueden parecer insuperables. Los maestros a 

menudo se sienten mal equipados para responder a este tipo de dificultades emocionales 

y de comporuunicnto que presentan las alumnas y los alwnnos "trastomados", aunque 

algunas de ellas pueden ser apenas algo más serias que los problemas similares 

experintentados por muchas alumnas y muchos alwnnos "normales .. que se las arreglan 

para enfrentarse a ellos sin mostrar ningún comportamiento "anonnal".. Estas 

dificultades pueden provocar ciertas reacciones en los maestros. que en lugar de 

disminuir el problema. lo aumentan.. Como muestra está el lrúonnc Elton sobre 

disciplina en las escuelas, (DES. 1989, cit. en Hanko, O., lbid.) dónde se aclara que 

muchos maestros mantienen su propia batalla sin el apoyo profesional y emocional que 

podrian recibir de parte de expertos. tales como su propio psicólogo escolar o 

especialistas externos .. 

Los organismos nacionales. inConnes oficiales. asi como escuelas y especialistas 

en necesidades. actualmente resaltan la imponancia de capacitar a todas las maestras y 

todos los maestros para que puedan responder adecuadmnentc a las necesidades 

individuales y excepcionales con las que se irán encontrando a lo largo de su carrera 

docente; se considera que esa capacitación debe ser llevada a través de las iniciativas de 

f"onnación y de reciclaje del personal educativo las cuales van dirigidas a las necesidades 

profesionales de los maestros en sus escuelas, asf como tmnbién a las necesidades 

personales y sociales de sus al\Ullnas y alumnos. 

Esta demanda ha cobrado vital imponancia debido al advenimiento del Acta de 

Educación de 1988 y debido también al reconocimiento legal de que todos los alUD1nos 
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tienen derecho a un currfculum amplio y equilibrado pertinente a sus necesidades 

individuales (Hanko, O. lbid.). 

La f'onnación de equipos de apoyo y los problemas de aprendizaje en clase 

relacionados con problemas emocionales y de comportamiento son tetnas de mucha 

importancia para los especialistas de la educación. Estos especialistas sostienen que 

maestras y maestros se enfrentan con la tarea de tener que responder instantúcunente a 

situaciones derivadas de estas condiciones. 

Por estas situaciones los especialistas de la educación enfatizan que no se puede 

esperar que los profesores satisfagan las necesidades de alumnas y alumnos con 

problemas. si ellos mismos no reciben apoyo para sus propias necesidades docentes. 

Gerda Hanko (1995), ha elaborado mc!todos de apoyo a los docentes que están 

relacionados con todo lo que implica la f'onnación y el desarrollo prof'esional y en 

cualquier tipo de obstáculos que puedan f'renar dicha f'onnación, como son las 

dificultades que los maestros experimentan cómo identificar cuáles son sus verdaderas 

necesidades como profesionales. a la hora de utilizar sus recursos disponibles para cubrir 

estas necesidades. las dificultades con que los expertos se encuentran al intentar integrar 

los recursos que ellos ofrecen con el contexto real en el que actúa el maestro, el hecho de 

que estos recursos sean a la vez de uso inmediato y a largo plazo en el aula y en las 

instalaciones escolares y. finahn.ente. cómo ofrecer todo esto de manera que sea 

utilizable y aceptable. al mismo tiempo que respete la autonomla del maestro. 

Para lograr estos objetivos y apoyar a los docentes, G. Hanko propuso la 

posibilidad de desarrollar grupos de orientación de maestros. los principios que deberla 

inspirarles asf como la f'actibilidad de los mismos. Las personas capaces de iniciar tales 

grupos podrfan surgir de los gabinetes psicopedagógieos de los mismos colegios. de 

entre los profesores o podrian venir de afuera comio los miembros de los servicios de 

apoyo psicológico. asesores locales o tutores pertenecientes a cursos de Connación 

profesional; todos ellos serian capaces de c0111partir alaunas de sus conocimientos y 

habilidades de manera que pudieran ser aplicadas dentro de la linea educacional de cada 

maestro. 

No sólo el apoyo al prof'csorado puede venir de los especialistas sino también 

puede surgir de f'onnaciones a nivel de los pl'Opios colegas de su escuela, o sea de entre 
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los mismos maestros que sean potencialmente capaces de actuar como asesores de sus 

colegas para transmitirles a su vez la experiencia adicional necesaria (/dem). 

Hanko. G. et. al (1985), descubrieron en una encuesta tipo cuestionario, aplicada 

a ochenta prof"e!IOl'eS de los grupos de apoyo al proCesorado, lo siguiente: 

Era para los maestros un a1hdo poder admitir que tenfan problemas y valorar los de 

los colegas y adquirir prácticas en desarrollar medios para mejorar las condiciones de 

los niftos con dificultades. 

Va no resentian el tiempo empleado en los alumnos más dificiles: "Ha llegado a 

gustarme". exclamaban algunos profesores. 

En la medida en que se hace uno más eficaz con sus alumnos más diflciles .. mejora 

uno como prof'csor para toda la clase. 

Las capacidades que ellos ya posefan pero no siempre utilizaban podfan ser eficaces 

con los nii'los con dificultades excepcionales y podrfan aplicarse conjuntamente a las 

nuevas capacidades adquiridas .. 

Se sentfan seguros de si mismos en sus relaciones con los padres de los alumnos. 

Hablan desarrollado un mejor compai\crismo con los colegas de su propia escuela y 

de las subsidiarias y, en algunos casos. con los de los servicios externos de apoyo. 

Más escuelas solicitaron iniciar adherirse a grupos de apoyo. 

En el Reino Unido y Espafta ese trabajo de apoyo ha sido detcnninánte para el 

cambio de actitudes del prof"esorado respecto a las posibilidades de escolarización en 

centros ordinarios de aquellos alwnnos con necesidades especiales. 

Las experiencias vividas en la integración de una nifta invidente. Eresta Placln y 

Vallejo Salinas, (1982) señalan que quizá dentro de algunos aftos cuando la integración 

escolar sea una realidad. los equipos de apoyo tendrían que extender su trabajo hacia los 

tres sectores implicados en la educación del nifto necesitado de un régimen de 

integración y que son: la Cantilia, la escuela y el propio nifto. 

Estas autoras estiman que las funciones que debe llevar a cabo el grupo de apoyo 

en relaclóa coa la ramilla, debcrfan ser en primer lugar, una infonnación general sobre 

todos los aspectos relacionados con el desarrollo del nifto que en el caso de la 

integración de la nifta invidente fue todo lo relacionado con este tipo de discapaci~ y 
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uunbién sobre la vida de un adulto invidente; esta clase de infonnación proporciona a los 

padres del nifto ciego un conocimiento objetivo de la situación en que su hijo se 

encuentra. Los temas obligados en este bloque infonnativo son peculiaridades del 

desarrollo del nifto ciego,. recursos existentes en la localidad,. perspectivas educativas y 

profesionales de los deficientes visuales,. ayudas técnicas y material tipológico,. etc. 

Adem6s de esta infonnación general. ar.nquilizadora para la mayorfa de los 

padres, estos grupos de apoyo deben seguir muy de cerca la marcha del proceso 

educativo de sus hijos ya que son ellos mismos los que en muchas ocasiones tendrfan 

que ayudarlos a superar algunas dificultades; desde luego. en las primeras edades del 

desarrollo del nifto,. depende casi en su totalidad de su actitud y comportamiento con el 

nifto, pero sobre todo indispensablemente durante la edad escolar su colaboración resulta 

indispensable. Por ello, los equipos de apoyo deben enscftar a los padres las técnicas que 

en este caso fue la del sistema Braille, y deben tenerlos informados puntual y 

periódicamente del desenvolvimiento del niflo en la escuela. A su vez. los padres pueden 

proporcionar una infonnación muy valiosa para conocer y comprender mejor al nifto en 

su globalidad. 

Apoyo dlrf•klo a la csc:uela. Los profesores de apoyo deben cuidar que, tanto el 

claustro de prof"esores como la dirección y el personal auxiliar. estén en su mayorfa 

inf"ormados del proyecto de integración que el centro está llevando a cabo. Para ello, el 

equipo de apoyo realizará sucesivas entrevistas con los diversos colectivos que vayan a 

tener relación asidua con el nifto integrado, debiendo estar siempre disponible para 

f"acilitar cuanta infonnación se genere. 

El equipo de apoyo orientará,. de f"orma exhaustiva. al profesor responsable del 

aula. en la que vaya a escolarizarse el nifto deficiente,. explicando las técnicas especificas 

de la enseflanza para el tipo de discapacidad y las peculiaridades de su aprendizaje; es 

preciso que conozca los recursos que tiene disponible para la adaptación de los 

programas generales del grupo; así, se les dcber6 explicar la utilidad y el modo de 

empleo del material didáctico que el nifto tenga que utilizar. 

Apoyo • realizar con el atao o alAa proplaa-te. Durante las visitas que el 

propio prof"esor de apoyo realizará al centro educativo, trabajará con la nifta o el nifto en 

las lagunas que se hayan producido durante el último periodo. asf como en aquellos 
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aspectos en los que se prevea alguna dificultad. Esta forma de trabajo resulta insuficiente 

en muchas ocasiones; en estos casos se programarán sesiones de refuerzo. impartidas por 

el equipo de apoyo en el centro educativo. 

De acuerdo con la planificación del trabajo anteriormente expuesto, se ha llevado 

a cabo el apoyo a la escolari?..ación en régimen integrado. de una nifta invidente, quien 

durante ttes aftos pennaneció en una escuela infantil y que en el mes de septiembre de 

1982 continuó su fonnación en el Colegio Monserrat de Madrid. 

En el seguimiento de su proceso educativo han intervenido equipos de apoyo. 

INERSO de Madrid e INEE-ONCE. 

Con este trabajo como ejemplo, podemos darnos cuenta en forma muy clara que 

la formación de equipos de apoyo es imprescindible en cualquier tipo de estrategia y en 

cualquier nivel educativo para las personas con necesidades especiales, pudiéndose de 

esta manera evitar, hasta donde sea posible, que ese déficit. en este caso (invidente), se 

convierta en una limitación social. económica y personal. 

En seguida hablaremos del proyecto que se desarTollú. con el ánimo de contribuir 

a la fonnación y perfeccionamiento de los docentes. con la finalidad de poder contribuir 

con mayor efectividad en la Integración Educativa. 

El Proyecto Necesidades Especiales en el Aula (NEA). de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (1993). Cuc 

hecho para desarrollar estrategias que f'acilitaran la integración de alwnnas y alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales (NEE) a escuelas ordinarias (cit. por O<:hoa y 

Torres. 1995). Este proyecto se ha desarrollado en tres etapas. 

2.3.1 Primera Etapa. de 1983 a 1985 

Durante esta etapa se aplicó una encuesta a catorce paises elegidos por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. 

(UNESCO). Los objetivos del estudio fueron revisar la Connación docente en paises con 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN" 

46 



distintos sistemas, considerar las actitudes de los prof"csores hacia la integración de los 

alumnos con necesidades educativas especiales y realizar un inf"onne que sentara las 

bases para reuniones sobre la temática de. la fonnación docente y la intearación en cada 

tulo de los cinco continentes del mundo. La inf"'onnación derivada de dicha investigación 

tiende a reconocer: 

1. La educación como obligatoria para todas las nülas y todos los niftos. 

2. La integración de los nitlos con discapacidades a escuelas ordinarias 

3. Mejorar la Connación de los profesores para lograr los dos objetivos anteriores. 

4. La necesidad de tomar en cuenta y sensibilizarse ante las tradiciones culturales. 

2.3.2 Seaunda Etapa, 1985 a 1987. 

En esta etapa se realizan talleres regionales para discutir los planteamientos del 

informe realizado en la primera etapa. Para la realización de este trabajo se tomaron en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1. El desarrollo de políticas nacionales. 

2. La imponancia de tomar en cuenta a las niftas y los nü\os sin discapacidades severas, 

pero con dificultades en el aprendizaje, que corno consecuencia no tenninan la 

escolaridad obligatoria. 

3. La imponancia de que en la f"orrnación docente las prácticas sean supervisadas. 

4. La necesidad de incrementar la flexibilidad en las prácticas curriculares y los 

métodos de ensei'ianza empleados en las aulas de escuelas integradas. 

S. Usar el principio de autoayuda para estimular a los proCesores a desarrollar destrezas 

de auto evaluación. 

6. La importancia de reconocer el valor de la colaboración entre el profesorado de W1a 

escuela. 

7. J...a necesidad de ayudar a los profesores a hacer uso de las tres Cuentes de ayuda no 

profesional en el aula y que son el alwnno, padres y comunidad y la ayuda de los 

auxiliares docentes. 
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2.3.3 Tercera EhlP8• 1911'7 a 1992 

Cumplidas las dos etapas, la UNESCO comisionó a Mel Ainsc:ow (cit. en 

Ainscow, M., Echeita. O. y Duk, C., 1994), para que dirigiera un proyecto cuyo f""m era 

disetlar y divulgar materiales para la fonnación de profesores. Estos materiales han sido 

titulados "Las Necesidades en el Aula" y f"ueron sometidos a prueba durante 1990 para 

difündirlos en 1992. Los materiales de este proyecto se han preparado con el objetivo de 

enfatizar cinco estrategias: 

t. Aprendizaje activo.- Los estudiantes colaboran resolviendo problemas comunes, con 

lo que se les anima a responsabilizarse y al mismo tiempo superan alguno de los 

temores asociados al cambio. 

2. Negociación de objetivos.- Los participantes negocian los objetivos de aprendizaje 

denuo de la estructura general del curso. 

3. Demostración práctica y retroalimentación.- Las nuevas ideas o fonnas de trabajo 

puestas en práctica tienen más probabilidades de afianzarse cuando se usan 

combinadamentc estos tres elementos; la demostración que pcnnite vislumbrar qué 

es posible, la práctica con el apoyo de los colcsa.• que les anima a arriesgarse y la 

retroalimentación dada por los compaflcros que da mayor ánimO. 

4. Evaluación continúa.- Los participantes se responsabilizan de controlar su progreso; 

esto les estimulará a mejorar sus prácticas. 

S. Apoyo.- Finalmente, se les da apoyo a quienes est6n apl'Clldiendo y se les anima a los 

prof"esores a que establezcan relaciones de colaboración con compafteros para 

obtener apoyo a largo plazo. 

Los elementos ml\s relevantes para la formación de prof"esores, propuestos por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), y que f"avorcc:en la integración educativa son: 

a) Materiales de estudio.- Incluye un amplio número de lecturas, hojas de actividades 

para los participantes y actividades para el aula. Dichos materiales están orsanizados 

en cuatro módulos, cada uno de los cuales contiene entre cinco y diez unidades. 

Cada unidad hace referencia a los contenidos relevantes e incluye las instrucciones 
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básicas sobre la fünna de trabajo (individual, en parejas o grupos) y sobre el 

resultado esperado. 

b) Guia para los coordinadores de Jos cursos.- Ofrece orientaciones detalladas de cómo 

organizar los cursos y sesiones, partiendo del trabajo con materiales. Tmnbién se 

incluye un conjunto de estudios de casos que describen proyectos llevados a cabo en 

diferentes pafses. basados en la iniciativa de la UNESCO. 

e) Videos de cntrenainiento.- Aquf se incluyen ejemplos de los dif"erentcs enf"oques 

recomendados y utilizados durante los cursos. asf corno grabaciones de ejemplos 

prácticos en escuelas. 

Es importante comprender que los materiales y actividades de este proyecto 

alientan a los coordinadores del curso a tener presente que los principios en los que se 

basa el proyecto son entendidos como facilitad.ores del aprendizaje adulto dentro de las 

sesiones del curso e iguatm .... -nte útiles y válidos para trabajar con los alumnos dentro de 

las aulas. 

Cabe sei\alar que, de acuerdo con Marchcsi y Martín ( 1996), la predisposición de 

los prof"esorcs hacia la integración de alumnos con NEE,. especialmente cuando estas 

necesidades son graves y tienen un carácter permanente,. es un f"actor enormemente 

condicionante de los resultados que se obtienen; por ello,. una actitud positiva es un 

primer paso irnponante que racilita la educación de estos alumnos en la escuela 

integradora. Por ello. los Equipos de Apoyo tienen que realizar un cambio de actitudes 

hacia el profesorado que intervendrá a los alumnos con NEE. 

La capacitación de los maestros debe centrarse en .. saber cómo" trabajar en el aula 

e incluir todas aquellas habilidades y estrategias para planificar el trabajo en el aula 

integrada: organización de la clase,. evaluación,. técnicas de trabajo en gn.apo, entre otras 

(Marchesi y Martln, 1996). 

2..3.4 E•tudlos acerca de las coneepc:ion.,. .abre la lntearaclón 

Las investigaciones referentes a la capacitación de los maestros que trabajan en 

programas integrados hasta la f"echa. es muy limitada. No obstante, autores corno (Me 
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Evoy. Shores, Wenby. Johnson y Fox 1994. cit. en Echeita., O. y Duk. C .• 1994) llevaron 

a cabo un estudio en el Reino Unido en el que capacitaron, por medio de talleres. a 1 7 

maestros de clases integradas en la escuela regular., para trabajar con alumnos que 

presentaban alguna discapacidad moderada o severa. En el taller de capacitación se les 

brindó a los profesores una variedad de procedimientos posibles para utilizar y con ello., 

facilitar la integración; se realizaron ejercicios prácticos aaf como retroalimentación por 

parte de los instructores. En dicho estudio se encontró que los maestros que utilizaron las 

técnicas de instrucción diversa manejadas en el taller., lograron incrementar 

significativamente la interacción social de los alumnos con discapacidad dentro del 

ambiente integrado. Se concluyó., además., que la capacitación incrementaba la confianza 

del profesor en su tarea. ravoreciendo su actitud hacia la inte1:,,wración, ya que 

consideraban que poscfan estrategias educativas. recursos y apoyos para realizar 

adecuadamente su labor (Ochoa y Torres. 1996). 

Portcr (1991) llevó a cabo un estudio referente a las opiniones de maestros en dos 

distritos de escuelas canadienses acerca de la integración, encontrando que de 24 a 30 

maestros respondieron a la encuesta; solo 2 de los 24 maestros indicaron no estar de 

acuerdo con la integración escolar de alwnnos con discapacidad. A pesar de que· pocos 

siguen teniendo actitudes negativas, doce de los 24 maestros indicaron que sus actitudes 

hablan cambiado y los otros doce seftalaron que sus actitudes eran más positivas que al 

iniciar el curso. Con esto. Port.cr concluyó que cuando los maestros carecfan de 

confianza en su habilidad para en&entar las necesidades de los estudiantes con 

discapacidad. a menudo no están dispuestos a hacerse responsables de los probables 

fracasos de los estudiantes. Consecuentemente, muchos maestros se resisten a probar 

algo nuevo si no están seguros de que será exitoso. En opinión de Poner, la aceptación 

de la integración crece con la experiencia; una vez que el maestro conoce al estudiante y 

empieza a expcrüncntar el éxito de la integración,. las actitudes C'IDpiezan a cambia 

(Higareda y Silva. lbid.). 

Una investigación más reciente. realizada en Espalla por Alvarado y Murga 

( 1995). comparó las actitudes de directores y maestros de escuelas primarias públicas y 

privadas del sistema regular, hacia la integración escolar de personas con discapacidad 

intelectual, tomando como variable el tipo de escuela (privada o pública), twno 
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(matutino o vespertino), sexo (masculino o Cemenino), escolaridad (licenciatura o 

nonnal) y egresado (Nacional de maestros u otra), experiencia (con o sin, en relación a 

personas con discapacidad intelectual) y grupo integrado (con o sin grupo integrado); la 

muestra fue de 45 directores y 84 prof"esores de escuelas privadas y públicas. Para la 

recolección de datos se etnpleó un cuestionario de actitudes hacia la integración de las 

personas con discapacidad intelectual, realizado y validado por Espinosa (1991) 

Alvarado L. y Muras. C., lbid. 

Como resultado de su investigación, los autores concluyeron que el personal 

académico (maestros y directores). con grado de licenciatura y con algún tipo de 

experiencia en personas con discapacidad, presentaban una actitud más favorable debido 

a que tienen conocimientos más reales tanto de lo que la integración escolar es o 

implica. asf corno de las personas con discapacidad intelectual. 

Aquf debemos subrayar que tarnbim los Equipos de Apoyo deben trabajar 

apoyando a los directores de las escuelas integradoras, puesto que también la actitud de 

los directores es un factor determinante para el ll!xito o fracaso de la integración 

educativa. ya que los directores pueden influir sobre la actitud que presentan los 

maestros, f"acilitando o dificultando la aceptación de la integración escolar de los 

alumnos con discapacidad a la escuela regular. 

Lariveg y Cook (cit. en Alvarado y Murga, 1995), consideran que el apoyo del 

director es un f"actor critico en cuanto a su influencia sobre la actitud que presentan los 

prof"esores, asf como tarnbim en la creación de un clima de liderazgo prof"csional 

necesario para una integración efectiva. 

Por todo lo antes citado, los Equipos de Apoyo deben encargarse tarnbidn de los 

directores y discftar técnicas para cambiar las actitudes de todas las personas que tcnaan 
contacto con las alumnas y los alumnos con NEE. La actitud hacia las personas con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), se ha visto modificada con el tiempo. pero 

aún existen actitudes de rechazo debido, enlR' otras cosas, a la Calta de un conocimiento 

real sobre el tctna NEE. 
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2.4 u •• ed•a1cl4• ene- pano lodos. 

¿Por qué se afinna que la Educación Integral es un sistema de educación eficaz 

rara todas aquellas nitlas y aquellos niftos con necesidades educativas especiales 

(N.E.E.)? 

Para comprender el por qué es eficaz. tenemos que darnos cuenta de cuál es la 

situación actual de la educación. por tanto, es necesario conocer el desarrollo histórico 

de la Educación Especial (E.E.) 

A la Educación Especial (E.E.) le debemos mucho ya que de ella se derivó la 

Integración Educativa, debido a que In E.E. no pudo alcanzar los objetivos propuestos. 

los cuales eran. que los alumnos de E.E. se integraran a la sociedad. Estudios 

prof'esionales e investigaciones bien controladas coinciden con el juicio espontáneo de 

que la educación especial segregada no ha conseguido proporcionar los frutos que 

parecfa prometer y no ha confinnado ni cubicno sus objetivos previstos. 

Se le ha criticado a pesar de sus indudables ventajas. ya que la E.E. alcanzó 

grandes avances como la fonnación de grupos integrados por profesionales diversos; se 

extcndió·el uso de pruebas mentales que obligó a reconocer las necesidades de servicios 

especiales. se produjeron también imponantes avances legislativos. surgieron las 

asociaciones de padres y constantemente se están promoviendo prognunas educacionales 

basados en nuevos desan-ollos y estrategias; tmnbién dio auge a la educación temprana y 

creó la categoria de los problemas de aprendizaje. 

Es a panir de los aftos 1o•s que se inicia de f"onna abwtdante un cuestionwniento 

de la Educación Especial en cuanto a la consideración de problemas de marginación 

social. con lo que nació la concepción. social de la E.E. de 1970 hasta nuestros dias; 

surgieron varias controversias más. como las relacionadas con el uso de pruebas e 

instJ"umentos,. con el problema de la etiquetación al individuo especial; con la 

canalización adecuada de la persona a los servicios idóneos; con la prevención,. 

dcsinstitucionalización e integración; con los derechos tanto del nifto especial como del, 

adolescente y del adulto; con los problemas de tipo laboral y de inserción a la 
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comunidad y con la utilidad de los planes de educación individualizada y servicios 

residenciales. 

El concepto de "Necesidades Educativas Especiales" (concepto que utiliza la 

Escuela de E.E. para designar a los integrantes de este tipo de escuela), tambim ha sido 

criticado; un primer grupo son.los que consideran que es un ténnino excesivamente vago 

que remite constantemente a nuevos conceptos para su adecuada comprensión un 

alumno tiene necesidades educativas especiales si presenta algún tipo de problema de 

aprendizaje, lo que depende del tipo de escuela a la que va a asistir. En esta misma linea 

se seilala que su utilización es más bien retórica, ya que no indican los mecanismos o 

sistemas para detectar quimes necesitan educación especial. por lo que al final sus 

ventajas educativas son muy escasas. 

El segundo grupo de criticas se refiere a su excesiva amplitud. La Educación 

Especial pasó del 2% de alumnos con deficiencias pennanentes al 200/o de alumnos con 

NEE; incluso en los últimos aftos se ha comenzado ya a hablar de un mayor número de 

alumnos con problemas de aprendizaje. especialmente en la etapa de educación 

secundaria y de que también los alumnos con rendimiento superior a la media tendrían 

NEE. aunque en este caso su demanda apuntarla hacia ritmos más rápidos o contenidos 

más amplios y profundos. Si esto fuera asf, cabria preguntarse cuál es la utilidad de la 

nueva tcnninologfa si la mayoría de los alumnos se encuentran dentro de ella. 

Una tercera linea de cuestionamiento se encuentra en aqu~llos que consideran que 

las NEE no diferencian entre aquellos problemas que son directamente responsabilidad 

del sistema educativo de aquéllos otros que se producen en álnbitos de experiencias 

diferentes (familias. clase social y minorfa étnica). pudiendo suceder que muchos niftos 

tuvieron necesidades especiales sin que ello supusiera que tuviera necesariamente 

necesidades educativas. 

También se le ha acusado al concepto ·~ecesidades Educativas Especiales" de 

tratar de presentar una imagen excesivB11tente optimista de la educación especial. 

Parecería como si suprimiendo el nombre de las deficiencias, éstas fberon menos graves, 

como si centrando los problemas en la escuela y en la provisión de recursos, fUera 

posible garantizar el pleno desanollo de todos los alumnos en condiciones 

nonnalizadoras. 
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Por el contrario. los almnnos plantean problemas de aprendizaje cuyo origen está 

en muchas ocasiones fuera del marco escolar. por lo que el sistema educativo no va a 

poder. por sf solo, resolver estos problemas. Por todas y cada una de estas críticas a la 

Educación Especial asf cmno a su concepto utilizado, se ha venido a plantear el nuevo 

tipo de educación como lo es la Educación Integral. 

Se dice que la Educación Integral es un tipo de educación en la que todos los 

alumnos salen beneficiados,, tanto los que tienen alguna discapacidad como los alumnos 

que asisten a escuetas ordinarias, asf como también los superdotados o los más 

capacitados. 

Con la integración educativa sucede algo parecido a lo que ocurre con otros 

grupos social y culturalmente marginados. La tradición de una escuela elitista y 

scgregadora ha ido construyendo nociones tan arraigadas como equivocas acerca de las 

necesidades y exigencias de la escolaridad y sobre lo que se entiende por nonnalidad. 

Sin embargo, los nuevos vientos de la democracia conllevan nuevos retos a la 

comunidad educativa. Uno de ellos, quizá el esencial, es que la democracia escolar debe 

ser absolutamente respetuosa con la diversidad de todas las situaciones educativas. En 

esta nueva tesitura no sirve el discurso de que continúan existiendo franjas minoritarias 

de alumnas y alumnos que no se adaptan a la institución escolar. ya que ésta es la que 

debe adaptarse y dar respuesta satisfactoria a todo el alumnado. Ello ilnplica 

necesariamente una mayor atención y dotación de recursos por pan.e de la 

administración escolar y un cambio de actitudes de todos los qentes educativos y 

sociales. 

Por tanto a partir de los aftos 60's y especialmente en la do!cada de los 70's, se 

generó el movimiento que dio lugar a un cambio de suma importancia en la concepción 

de las discapacidades y de la Educación Especial; este cambio se vio favorecido por las 

siguientes tendencias (Marchcsi y Martín. 1996): 

1. Una concepción distinta de los trastornos del desarrollo y de la deficiencia. La 

deficiencia deja de verse como algo propio del alumno para considerúselc en 

relación con los factores ambientales y con la respuesta educativa más adecuada. Por 

lo tanto, el sistema educativo puede favorecer el dcsanollo y el aprendizaje de 

alwnnos con caracteristicas deficitarias. 
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2. Una nueva perspectiva que da mayor importarK:ia a los procesos de aprendizaje y a 

las dificultades que presentan los alumnos para su pn>gi'CSO. El papel detcnninante 

del desarrollo sobre el aprendizaje se modifica. dando como resultado una 

concepción más interactiva, en la cual el aprendizaje abre también vfas que 

favorecen enonnemente su desarrollo. 

3. El desarrollo de métodos de evaluación centrados en los procesos de aprendizaje y en 

las ayudas necesarias más que en los rasgos propios de una de las categorlas de la 

deficiencia. 

4. La existencia de un mayor número de profesores y profesionales. tanto en Ja escuela 

ordinaria como en la escuela especial, que cuestionaron las funciones de wnbos 

sistctnas haciendo notar las limitaciones de cada uno. 

S. Los cambios que se produjeron en las escuelas regulares. al tener que enscftar a tos 

alUDlnos que acudian a ellas pese a sus diferencias en capacidades e intereses. 

6. El darse cuenta de que un número considerable de alumnas y alumnos desataban de 

la escuela antes de culminar la educación obligatoria. El concepto de fracaso escolar. 

cuyas causas principales eran de tipo social. cultural y educativo. replanteó las 

fronteras entre la normalidad. el fracaso escolar y la deficiencia. por lo tanto, entre 

alwnnos que acuden a wia escuela ordinaria y alumnos que acuden a una escuela 

especial. 

7. Los resultados limitados que la mayorfa de las escuelas especiales obtenfan con un 

número significativo de los alumnos. La heterogeneidad de los alwnnos que rccibfan. 

les obligó a un replanteamiento de sus objetivos, funciones y relaciones con el 

sistema educativo ordinario. 

8. El aumento de experiencias positivas de integración contribuyó a que se valoraran 

nuevas posibilidades educativas a partir de datos concretos. 

9. La existencia de una corriente nonnalizadora en todos los servicios sociales de los 

paises desarrollados. 

1 O. La mayor sensibilidad social hacia el derecho de todos a una educación planteada 

sobre supuestos integradores y no segregadores. Este cambio de actitud se vio 

Cavorecido por la presión de padres de hijas e hijos con discapacidad y de las 

asociaciones de adultos igualmente discapacitados que n:cl111Daron sus derechos . 
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Todos estos hechos han ido constituyendo la integración como f"onna esencial de 

la di8"idad hum--. del disfrute y ejercicio de los derechos humanos. La experiencia de 

muchos paises demuestra que la integración de las nillas. los niftos y jóvenes con 

necesidades educativas especiales se consigue rnejor y más efica.z111ente en escuelas 

integradoras para todos las niftas y los niftos de una comunidad. (Marchesi y Martin 

1966). 

Siendo el objetivo principal de la Educación Integral reclamar condiciones 

educativas satisractorias para todas las niftas y yodos los niftos dentro de la escuela 

ordinaria y sensibilizar a maestros,. padres y autoridades civiles y educativas para 

adoptar una actitud positiva en todo este proceso. 

La Educación Integral es una educación eficaz para todos porque sienta sus bases 

en los siguientes principios: 

Justicia e igualdad para todos. 

Todos tienen derecho a que se les ofrezcan posibilidades educativas en las 

condiciones más nonnalizadoras posibles. 

Favorece el contacto y la socialización con sus compaileros de edad similar. 

Todos, capacitados y con discapacidad. aprenden con una metodología más 

individualizada, disponiendo de más recursos y adquieren actitudes de respeto y 

solidaridad hacia sus compafteros menos dotados. 

Mejoria profesional en el profesorado. 

Proyectos educativos más completos. 

Adaptaciones del curriculum a las necesidades especificas de los alumnos. 

Todas las alumnas y todos los alumnos con o sin discapacidad salen beneficiados con 

la integración educativa porque hay "igualdad de oportunidades para todos ... 

Hasta antes de estos cambios. la escuela y la sociedad propiciaban una manera de 

liberar a los prof'esorcs y a la adm.inistración de la primera responsabilidad que debería 

incumbirles. la de adaptar el aprendizaje a las diversas necesidades para que cada uno 

obtuviera de él el máximo beneficio. En lugar de esto se ha propuesto y se ha seguido 

haciendo aún en muchas escuelas a todos los educandos un tipo de estudio único; los 

mismos libros, las mismas fónnulas y los mismos métodos son utilizados. tanto para el 
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individuo f'uerte como para el débil. tanto para el motivado como para el indif"crente. 

para el equilibrado igual que para el penurbado. Como se dirfa. de un darwinismo social. 

en el que el mejor armado y el mejor adaptado tienen más éxito que los otros. 

La nueva f"onna de ver la educación también es eficaz para aquellos alumnos que 

asisten a los intemados de Educación Especial. ya que estas alumnas y/o alumnos 

encuentran al m4ximo los inconvenientes del aislamiento y de la vida a puerta CCrTada. 

junto con los de la monotonía. la pobreza de experiencias y la ausencia de cstfmulos 

intelectuales. reforzada por la vejez y la tristeza de locales que. en ocasiones. recuerdan 

desagradablemente un cuanel y hasta una prisión. 

Por el contrario. el extemado tendría toda clase de ventajas al permitir 

particulannente al alumno la acumulación de una experiencia más rica. surtida por todo 

lo que puede ver Cuera de la escuela y la conversación. Además. el educar a niftos 

deficientes cuesta seguramente tres v~ces más que educar a niftos nonnalcs. Pero podrfa 

demostrarse que ta asistencia mantenida durante toda una vida resulta todavfa más 

costosa. 

En cuanto a las escuelas ordinarias. los alumnos se benefician también. porque 

debido a que las escuelas no están funcionando para nadie. ni para los maestros ni para 

los estudiantes y tampoco para los estudiantes de alto rendimiento. Las personas no 

están sanas .. no son Cclices,. asf que la sociedad y en especial las escuelas. tienen que 

cambiar. Se presume que las escuelas están disciladas para ayudar a la gente a aprender 

y lo que ocurre en muchas ocasiones es lo contrario. interfieren y obstaculizan el 

aprendizaje. 

En cientos de escuelas públicas de las zonas urbanas más marginadas de Estados 

Unidos. los estudiantes logran grandes cosas y desafian a los deterministas. Por ejemplo, 

300 estudiantes negros y latinos,. de quienes los asesores pensaban que los estudiantes 

abandonarían sus estudios. llevan un exigente plan académico, en el cual los maestros 

les predican altas expectativas; con esta estrategia se obtuvieron resultados positivos. 

pues resultó que siete de cado diez estudiantes se graduaron a tiempo. el doble del 

promedio de la ciudad de Nueva York. Como declaró uno de los prof"csores, hay que 

tenerles confianza ya que la mayoría de los muchachos no t.ienen a nadie que les tenga 

f"e. 
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Hay que tener en cuenta que la educación es en gran medida una gama de 

expectativas. Como diria cualquier maestro. los estudiantes tienden a mejorar su 

rendimientoº.ª reducirlo. de acuerdo con las expectativas de quienes los rodean. Si las 

escuelas y la sociedad en general les dicen a los niftos que ellos son listos y capaces de 

lo¡;rar sus metas, entonces veremos que por lo general. ellos tendrán éxito. pero si les 

decimos a los jóvenes de las barriadas que son obtusos y están condenados al fracaso. no 

nos sorprenderla que haya tantos jóvenes que fracasen. 

El fracaso de los jóvenes estudiantes no es innato, se les infunde. Una sociedad 

que en ocasiones parece haberlos olvidado. siembra ese pesimismo c;omo una mala 

semilla en los niftos impresionables. Todo esto se vuelve semejante al efecto .. pigmalión 

negativo.. que les ocurre a los superdotados y es cuando las personas de su entorno 

influyen negativamente en el superdotado. Por ejemplo. en realidad la familia apreciaría 

la capacidad del hijo por debajo de la que tiene. 

Debido a esta actitud negativa que reciben los jóvenes de pan.e de su entomo. ya 

no son solamente los sujetos con discapacidad quienes necesitan de una atención 

especial según las necesidades. sino todos aquellos alumnos que a lo largo de su proceso 

educativo requieren una mayor atención que el conjunto de sus compaft.eros de la misma 

edad porque presentan de fonna temporal. problemas de aprendizaje. 

Ello implica necesariamente una mayor atención por parte de todas las 

administraciones escolares y un cambio de actitudes de todos los agentes educativos y 

desde luego sociales, porque la solución para que haya una democracia escolar que sea 

absolutamente respetuosa con la diversidad de todas las situaciones escolares son tanto 

los profesores como las f"11111ilias y la ciudadanfa. 
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CAP(TUL03 

IDEAS ESPONTÁNEAS, REPRESENTACIONES V TEORIAS IMPLICITAS. 

·En este capitulo expondremos de forma general el principio teórico que ha sido 

tomado como marco de referencia en investigaciones dirigidas al estudio de las 

representaciones sociales. Siendo necesario como punto de pan.ida saber qué es el 

conocimiento sa<:ial (<:ognición social) para después centramos en el origen y estn.actura 

de las representaciones sociales. 

3. 1 a- coanlclón social 

En la década de los ailos 1950 y 1960 se dio un fuerte impulso al estudio de la 

Cognición Social. área que engloba diferentes corrientes teóricas y que analizan cómo 

los sujetos extraen y procesan infonnación de su medio social. La Cognición Social 

estudia las fases de los procesos cognoscitivos tales como la atención. percepción, 

codificación. abnacenmniento y recuperación, asf como también las estructuras de la 

representación y la memoria, como son esquemas, prototipos. etc. (Ostrom, 1994; 

Landman y Navis, 1983; cit. en Darlo Páez, 1987). 

El interés cognoscitivo por las "influencias sociales" está contribuyendo 

actualmente a orientar parte de la psicologia social hacia una penetración mucho mú 

directa en el terreno de la "vida cotidiana", despenando el interés por las relaciones 

sociales concretas y por el pensamiento del sentido común. La Coanición Social es un 

movimiento que empuja a la psicologfa social a que salga de los laboratorios y se aleje 

de las teorlas socialmente descontextualizadas. para que se acerque a la realidad social 

cotidiana, pudiendo suponerse un cmnbio drástico en los fundamentos de la disciplina 

social. 

El cognoscitivismo social presta atención especial a los procesos inf'erenciales que 

caracterizan al pensamiento "natural". entendiendo por "natural" el penS11111icnto no 

expllcitamcnte f"ormalizado que las personas desarrollan y utilizan en su vida cotidiana; 

asf, de esta manera. podemos averiguar cuáles son los procesos mediante los cuales las 

59 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



personas "interpretan" su entomo social. "dando sentido" a sus actuaciones y a las de Jos 

demás. consiguiendo f"onnarse una representación suficientemente acertada de la 

realidad en la que están inmersos y asf poder desenvolverse adecuadamente en ella. 

Además el cognoscitivismo social se aleja de la concepción del hombre como 

mero receptor pasivo de estimulaciones ambientales y le confiere un papel de agente 

activo en la producción de las dimensiones subjetivas de su entorno. Con el auge del 

cognoscitivismo la conciencia ha vuelto a constituir un tema respetable dentro de la 

psicologfa y la psicologfa social. Dentro de la Cognición Social existen dos corrientes. 

siendo éstas: 

A) La corriente asociacionista11 que busca estudiar cómo son combinados los elementos 

del mundo social asf como aniculados por el sujeto. dando paso a los estfmulos 

extemos y a la fonnación de conceptos~ preceptos,. etc. 

b) La corriente constnictivista,. que estudia cómo percibe el sujeto el mundo social y 

cómo constnaye representaciones e ideas sobre éste. centrándose en los procesos 

cognitivos superiores (Landman y Manis. 1983; en Darlo Páez. 1987). 

La corriente constructivista, que es la que se utilizó en el trabajo que aquf 

presentarnos, maneja el concepto de estructuras del conocimiento y algunos otros 

constructos. similares, como prototipos. etc., los cuales van a centrarse en el 

procesamiento activo que el sujeto realiza de la inConnación social. 

Los elementos básicos de la Cognición Social son la memoria, las caracterfsticas 

de las estructuras y el papel que juegan éstos en las Cases del procesamiento de la 

inf'onnación. Los efectos de los esquemas en el pensamiento social y en panicular. la 

relación entre esquemas,. procesos de cognición y estereotipos,. permite introducirse en 

los procesos psíquicos asociados a la Representación Social. 

3.2 Esquema~ Estructuras y Conceptos de la memoria. 

La teoría cognitiva supone que los sucesos externos se representan en W1 código 

mental intemo. Los investigadores de la t.eorfa cognitiva están de acuerdo en que la 

inf"onnación se archiva de alguna manera. de fonna proposicional. puesto que el fonnato 
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o código implfcito en ta Cognición Social es proposicional •. basándose los modelos de 

ésta en las teorias de redes proposicionales de la "memoria semántica". 

La memoria seria una red de proposiciones cuyos elementos. de los que está 

fonnada dicha red, repnosentan conceplos y las relaciones que hay entre las 

proposiciones. Asf se fonnan los modelos que implican la existencia de una red de 

unidades que representan a los conceptos y eslabones o relaciones etiquetadas que 

representan las relaciones entre éstos (Hastie. 1985; en Páez. D., 1987). 

3.3 Modelo• de rec1- jenorqulz•das de I• memorüo. 

Los "modelos proposicionales" suponen que la memoria es asociativa (o sea tos 

conceptos que la memoria recoge del exterior se relacionan unos con otros). Estos 

modelos postulan que las unidades (lambién llaunados nodos o conceptos) que tengan 

más relaciones. serán más fáciles de recordar. asi como también se recuerdan más los 

elementos relacionados entre si mismos. Estos modelos suponen que las relaciones 

asociativas son direccionales. 

Un tipo de modelo proposicional bastante extendido en la psicologfa cognitiva y 

en la Cognición Social es el de la red semántica jerarquizada en f'onna de árbol, en la 

cual los conceptos más abstractos están dominando jerárquicamente a los más concretos. 

La memoria es una red múltiple de relaciones y conceptos organizados por la 

distancia semántica (basada en la experiencia social). Estos conceptos y categorfas 

serían proposicionales y no proposicionales. e incorporarian tanto elementos prototipicos 

ejemplares como probabilfsticos y estarían además organizados en unidades molares 

comprensivas de los conocimientos. tales como los •esquemas". 

Los ••esquemas'"" serian unidades molares de la memoria. estructuras de 

conocimiento complejo y totalizantes que proccsarfan activamente la infonnación del 

medio. de manera que el conocimiento seria una reproduccióñ. y reconstrucción activa de 

los estímulos sociales y no un mero rcftejo de ellos. 

Según Bartlett (en Páez. D .• J 987). los sujetos construyen una representación de 

la realidad próxima a lo que sus esquemas esperan. l'CCibir. La inf'onnación proveniente 

del medio seria asimilada, modificándose de manera que el nuevo material se acomodara 
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a los conocünientos cultunllcs preexistentes; este proceso de convencionalización. como 

le !huna Danlen. operarla mediante el cambio de contenidos de conocimiento actual o 

memorizado. de manera que sean congnaentes con las expectativas del sujeto. 

La posición de Danlctt es compartida por destacados autores contemporáneos en 

lo que respecta al concepto de "esquema". que es la unidad organizativa básica de 

información que hay en la memoria. 

3.4 Capacidad de f'ormar rcpresenlacioncs de calqorfa• y conceptos .ea-'• Piaset. 

Para Piaget (en Páez. D., 1987). un ••esquema"'' es la unidad organizativa básica de 

información que hay en la memoria. combinando información sensorial perceptiva y 

motora. Estos esquemas se coordinan. constituyendo asi las estructuras del pensamiento. 

que pcnnitcn representar un objeto social. simbolizando las acciones realizables con ~I y 

comunicando sobre él. 

Los conceptos de esquema de Dartlett y Piaget concuerdan en que tanto la 

memorización y como la organización son Cunciones básicas en el proccsmniento activo 

de la infonnación. De este modo los esquemas son esttucturas cognitivas que contienen 

unidades de infonnación y las relaciones entre éstas. combinándose los esquemas en una 

estructura compleja. formando asi el conocimiento general y especifico. Los paquetes de 

infonnación sirven para fonnar o constnair representaciones internas del mundo. Los 

esquemas. como estructuras complejas organizadas e inconscientes de conocünicnto. 

influyen en el proceso cognitivo de codificación. memorización, comprensión y 

orientación de la experiencia. 

Los esquemas son procesos act.ivos que se orientan a interpretar y adaptarse a los 

datos que vienen del exterior, son análogos a procedimientos y a teorias. ya que sirven 

para analizar y evaluar "a su bondad de ajust.e" con los datos que buscan intcarar. 

Existen diferentes tipos de esquemas tales como: 

l) Los de tipo individual, divididos en a) Los de si mismo o auto esquemas y b) los de 

personas o individuos. 

2) Los de tipo de roles y grupos sociales. 

3) Los de tipo de sucesos 
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4) Los resúmenes de solución de problemas. 

3.5 ¿C6-o •e lleva a cabo la eocllflellel6a? 

Cuando una serie de estímulos sociales se aparcan con un esquema activado. los 

elementos estimuladores son seleccionados y ordenados de tal manera que reflejan la 

estnactura del conocimiento contenido en el esquema. El conocimiento esqucmitico 

previo af'ecta la capacidad de codificación. percepción y comprensión de los nuevos 

estlmulos. que se pueden aparear con un esquema,. se codifican más rápido y de una 

manera más estable. Los sujetos organizan y recuerdan cstúnulos diversos según su 

conocimiento convencional. Los sujetos que poseen esquemas desarrollados sobre un 

tema, procesan y codifican la inf"onnación de manero diferente a los sujetos no 

esquematizados y de manera más estable. 

Una vez que se ha llevado a cabo el proceso de codificación o almacen11111iento de 

esquemas. surge el proceso de reconstrucción y constnlcción activa de la representación 

del objeto. 

3.6 Repre.entaclo•- Soclale8. 

Las representaciones sociales quedan situad8s dentro del contexto de los procesos 

cognitivos y debido a esto la representación social es una f"onna de pensamiento. La 

representación social tiene varias caracleristicas. que son las siguientes: 

• Supone la reproducción mental de un objeto. Consiste en reproducir algo que está 

ausente. 

• La sustitución simbólica de lo ausente se asocia a la capacidad de sustituir la 

percepción de lo presente, de ahl la capacidild de tusionar lo percibido y lo 

conceptual izado en la representación. La representación integra el conocimiento 

previo con las seftales percibidas, produciendo un efecto de realidad inmediata,. lo 

cual es producto de la integración consuuctiv• del organismo con la estructura 

estimulante del ambiente. 
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• El aspecto figurativo de copia imaginaria o de reproducción simbólica es inseparable 

de su aspecto significativo. La imagen simbólica se desdobla en un significado y es 

simultáneamente imagen icónica y sfmbolo significante (Moscovicci, J 984, cit. en 

Páez, D., 1987). 

• La representación socinl es un proceso de reconstn.acción. El sujeto selecciona la 

percepción, le otorga un significado y construye activamente la representación del 

objeto. 

La representación es una estnactura cognitiva que tiene como f"unción el 

procesamiento de la inf"onnación, otorgarle un sentido al medio y el servir de guia o plan 

para las conductas sirviendo asi como modelos o miniteorias para los estudios del 

comporta.miento social. Para entender lo que es una representación. dermiremos 

nuevamente qué es un esquema y cómo se desarrolla la función simbólica. 

Para la psicologfa Cognitiva un esquema es la unidad orsaniz.ativa básica de 

inf"onnación que hay en la memoria (Lindsay y Norman, 1983, en Páez. D., 1987). Asl, 

por ejemplo. una teoría implicita de la personalidad consiste en el conjunto de esquemas 

que guían nuestra percepción sobre la personalidad y la conducta de los otros. Se refiere 

a matrices de a.'iociación de rasgos de personalidad y conducta. asf decimos que los 

gordos son más simpáticos y volubles. 

Para Piagct, la representación es un producto de la acción del sujeto y plantea que 

el conocimiento social del sujeto y la representación social proceden de la acción social 

y además de que un esquema sensomotor es la unidad organiz.ativa de la memoria que 

combina inf"onnación sensorial perceptiva y motora (Lindsay y Nonnan, t 983. op. cit.). 

Piagct muestra cómo el conocimiento de los niftos sobre el mundo social 

evoluciona junto con su capacidad cognitiva genética; para ello, Piaget plan.tea que los 

esquemas de acciones se coordinan. constituyendo estructuras que describe de manera 

lógico-matemática y Cormula que en la Case preoperacional la representación es en wi 

primer nivel la interiorización de acciones asi como la capacidad existente en el sujeto 

de dos anos constituye la f"unción simbólica (Vuyk. 1984, Páez. lbid.). 

De los 6 a los 7 aftos. Case en que se dan las operaciones concretas. las 

representaciones se hacen reversibles y se integran en estructuras. constituyéndose asf 
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las operaciones del pensamiento definidas como acciones interiorizadas. reversibles. 

agrupadas en sistema.~ de conjuntos (Vuyk. 1984, Ihlclem). En el estadio de las 

operaciones concretas. que va de los 7 a.los 11 anos. las representaciones conceptuales 

evolucionan hacia representaciones proposicionales verbales e imágenes simbólicas. 

dominándose la lógica de inclusión de subclases y de clases (Pág. 8). 

Finalmente. en el estadio de las operaciones Cornialcs. las cateaorias son más 

abstractas. complejas y articuladas. o sea que están detenninadas por el desarrollo 

ideológico del sujeto (Tuemer. 1981; Marchcsi. 1984; Vuyk. 1984, en Páez. D., 1987). 

Desde el punto de vista de la sociología del conocimiento. las representaciones 

sociales se inspiran en los discursos ideológicos y cientificos dominantes. Las 

representaciones sociales son la f"onna presistematizada y vulgarizada en el discurso del 

sentido común de las ideologfas. En otros términos. las representaciones sociales se 

sitúan corno un componente básico y difuso de las ideologias. Este conjunto 

sistematizado de representaciones da sentido al mundo social. 

Las representaciones sociales se refieren a las estructuras cognitivo-af'ectivas. las 

cuales sirven para procesar la inf'onnación del mundo social. asi como para planificar las 

conductas sociales; las representaciones sociales son las cogniciones o esquemas 

cognitivos complejos generados por colectividades. las cuales penniten la comunicación 

y sirven para orientar las interacciones; asi pues,. tenemos que las representaciones 

sociales son el producto del conocimiento social, o dicho de otra manera. es un 

resultante de la socialización. Las representaciones no sólo reproducen sino que 

parcialmente producen el mundo social y tienen un carácter creativo o autónomo; el 

conocimiento se vuelve objetivo en palabras y adquiere una realidad propia, ya que lo 

que la representación social designa. lo prescribe de hecho a ser real (Moscovicci, 1984; 

Erhlich. 1985; Amault y de Montmollin. 1985; Jodelct. 1984; Mound. 1985; Nelson, 

1985; cit. en Páez. D.,. 1987). La representación social constituye, por lo tanto. una 

realidad social. 
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3. '7 Repremeatacloan aocla ... y atereotlpoa. 

La tcorfa de las Representaciones sc refiere a laa representaciones entre grupoa. 

En una revisión reciente del estudio de las relaciones intcrgrupales. Brewcr y Kramer 

han dermido las repn:sentaciones 1ocjaln como "la estructura y contenido de las 

creencias compartidas, im6genes y sentimientos que las personas de una sociedad 

particular poseen sobre los dif"crcntcs subgrupos" (lbüez. 1992). 

Esto hace que el estudio de los estereotipos grupales y su influencia en el 

procesmniento de la inf"ormación constituyan el eje central de las representaciones 

sociales. 

El estereotipo es el aspecto conceptual o cognoscitivo del prejuicio, las ideas u 

opiniones que tenemos acerca de los individuos o grupos que son objeto de tal juicio. En 

este sentido un estereotipo serla una representación social sobre los rasgos tipicos de un 

grupo .. categorfa o clase social. 

Los estereotipos se pueden considerar también como creencias populares sobre 

los niveles de base o probabilidad de aparición de conductas, pensamientos y 

sentimientos en ciertos grupos. El pertenecer a un grupo es una Cuente probabiUstica de 

inf'ormación sobre las caracteristicas de los sujetos. 

3.8 Teorfaa lmpllcit•• 

En seguida citaremos dos estudios acerca de las teorlas impllcitas. llamados: 

1.- Las tcorlas impllcitas de los padres sobre la inf"ancia y el desarrollo 

2.- Las tcorfas impllcitas del prof"csorado. 

Estos estudios y otros me han servido de pilares y de ejemplos para llevar a cabo 

mi trabajo de investigación sobre las ideas de las personas vinculadas con la 

discapacidad acerca de la integración de niflas y nillos con discapacidad. 

Las teorlas impllcitas de los padres sobre la inf"ancia y el desarrollo, estudio 

llevado acabo por Triana y Rodrigo en 1985 (Rodrigo et. al .• 1993). requirió de un 

análisis de las dif'"erentes ideas que tienen los padres acerca de la infancia y su desarrollo. 

Tratando de reconocer que los padres no eligen al azar sus prácticas educativas entre un 
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conjunto de posibilidades. sino que su elección reOcja un mundo especial de entender a 

la nifta o al nifto. 

Esta orientación se aleja de las investigaciones tradicionales llamadas proceao 

producto que asumen una causa lineal entre la conducta del padre. el comporta111iento 

del hijo y su nivel de desarrollo. Esta visión particular de la educación alude en la 

mayorla de los casos a los denominados rasgos de personalidad. para explicar la 

variabilidad de prácticas de educación utilizada por los padres. Estos tipos de estudios se 

caracterizan por falta de atención hacia los proceso.s cognitivos de los padres. que son 

los que configuran el verdadero marco conceptual que les sirve de gufa en sus 

quehaceres cotidianos y en su propia actuación en los contextos de intervención 

educativa. (Goodnow. 1984, en Rodrigo. Ibid.). 

De este modo. el estudio de las ideas o creencias se introduce en una nueva linea 

de investigación partiendo de la cognición social. asumiendo ésta como la huella que 

impone la cultura en el sistema representacional de los padres. Esta aransferencia de 

cultura a individuo se produce a través de las interacciones que éste realiza con su medio 

social. De esta manera se concibe a los padres como seres pensantes que se enftcntan a 

la tarea educativa equipados con un conocimiento sobre las niftas y los niftos. su 

desarrollo y cuáles son las técnicas óptimas para crimrlos. siendo éste conocimiento el 

que determine el tipo de educación que reciban los hijos. 

Kelly (1983) propuso que cada individuo rormula sus propios constructos y ve el 

mundo a través de ellos; esto no significa que existan tantas cn:enc:ias educativas c:omo 

padres, porque éstas son compartidas por diferentes núcleos sociales y se trasmiten a 

través de la cultura de generación en generación. De esta manera. diversos autores 

postulan que las ideas o creencias de los padres sobre la inf"ancia se construyen por 

medio de la inf'onnación que reciben los padres de su entonio en relación con la inf"ancia 

y su desarrollo, probándose de esa manera que lo que fue una vez parte de la historia de 

la humanidad ha penetrado en el conocimiento de los individuos. verific:ándosc de este 

modo la conexión entre cultura y cognición (Rodrigo. Ibldem). 

Las teorlas impllcitas de los padres es un an6lisis de las dif"erentes ideas o teorías 

que sobre el tema han ido surgiendo a lo largo de la historia y que rorman parte de 

nuestro bagaje cultural. 

67 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



De este modo. las teorías que conoce el hombre de la calle sobre la inf"ancia son. 

por ejemplo: asnbicntalista e innatista. son consideradas como el principal ref"erente que 

utilizan Jos padres para cona<:cr e interpretar la realidad educativa y además sirven de 

base para la creación de todo un cuerpo normativo de prácticas de crianza y de 

principios éticos para la educación (Ogbú, 1981, lbidem). 

Asf, desde el enf"oque de las teorlas implfcitas se hipoletiza que el hombre de la 

calle recoge todo ese trasf"ondo cultural y elabora sus propias creencias sobre el tema, 

creencia que tienen una influencia de origen cultural en las teorfas que posee el hombre 

de la calle sobre su infancia. 

En cuanto al trabajo también realizado por Triana y Rodrigo. la• leorla• 

impHcltas del profesorado pretenden explicar la estnactura latente que da sentido a la 

enseft.anza, a la mediación da<:entc en el curriculurn. Las concepciones de los profesores 

sobre la educación. el valor de los contenidos y procesos propuestos por el curriculum y 

de sus condiciones de trabajo. llevaron a éstos a interpretar. decidir y actuar en la 

práctica. esto es, seleccionar libros de texto, tomar decisiones. adoptar estrategias de 

ensei'la.nzn. evaluar el proceso de enseftanza-aprendizaje. etc. 

Las teorias irnplicitas han ayudado a entender cómo los prof'esores rncdian en el 

conocimiento que Jos alumnos aprenden en las instituciones escolares.. el cual es un 

f'actor necesario para que se comprenda mejor por qué los estudiantes difieren en lo que 

aprenden. las actitudes hacia lo aprendido y hasta la misma distribución s~ial de lo que 

se aprende (Gimeno Sacristán, 1988). 

Las teorías implicitas son la.ITlbién teorias pedagógicas personales reconstruidas 

sobre la base de conociJnientos pedagógicos, históricamente elaborados y transmitidos a 

través de la f'onnación y de la práctica pedagógica. 

Por lo tanto. son una síntesis de conocimientos culturales y de experiencias 

personales que confonnan lo que desde otros puntos de vista se viene denominando 

"pensamiento práctico" (Pérez y Jinusco. 1988; Elbaz, 1983) o "teorfas 

epistemológicas", con la dif'erencia de que las teorías implícitas se apoyan en una teoría 

de la mente,. de carácter socioconstructivista. 
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Con éstos y otros apoyos de trabajos de investigaciones acerca de las 

representaciones he podido abordar el estudio sobre las ideas de las personas vinculadas 

con la discapacidad acerca de Ja Educación Especial de nii\as y niiios con discapacidad 

para nuestro tema sobre la integración educativa y asi poder tener conocimiento de las 

opiniones al respecto y otros conocimientos que pudieran tener algún interés relevante al 

tema de integración educativa. 

Las técnicas más comúnmente utilizadas en estos tipos de estudios son las 

entrevistas. los cuestionarios y los rnétodos observacionales llevados a cabo en 

contextos. tanto de laboratorio como naturales. 

Estas dos investigaciones que hemos presentado sobre teorias implicitas 

pretenden avalar la tesis socioconstructivista respecto a la génesis de las creencias y el 

imponante papel que éstas tienen sobre el comportamiento hutnano. 
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CAPiTUL04 

EL MÉTODO 

4.1 Objetivo ae•eral 

El objetivo de nuestra investigación es conocer las ideas y creencias que. con 

relación a la integración, han construido personas vinculadas directa o indirectamente. 

con mujeres y hombres que presentan alguna discapacidad. 

Otro de los propósitos del trabajo ha sido explorar si las ideas están cercanas y 

son propicias para el desarrollo de un proceso de integración de las personas que 

presentan necesidades educativas especiales, o bien si prevalecen aún ideas más 

cercanas a la segregación de las mismas. Este interés generitl se ha concretado en el 

planteamiento de los siguientes objetivos espccificos. 

• Explorar qué ideas, creencias, valores, actitudes, juicios, argumentos,. en suma., qué 

representaciones tienen los panicipantcs en el estudio sobre los siguientes aspectos: 

a) Cuál es el concepto de discapacidad que manejan,. qué tipos conocen. cóm.o los 

caracterizan. 

b) Acerca del aspecto educativo; por ejemplo. si consideran que las personas con 

discapacidad necesitan una educación especial,. si pueden ser integradas. a qué 

tipos de escuelas deben ir,. en qué son iguales o diCen:ntes la educación especial y 

la educación regular., etcétera. 

c) Aspecto Social. por ejemplo. Si podrán integrarse a la vida productiva. hasta 

dónde está dispuesta la sociedad a permitir la interacción y la convivencia,. si 

deberían casarse y tener hijos. etc. 

d) Aspecto económico: Por ejemplo. Si consideran que el presupuesto que se otorga 

para educación especial está bien utilizado. 
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• Detenninar. por medio de un análisis cualitativo de los argumentos y consideraciones 

de los participantes. el tipo de concepciones que subyace a las ideas concretas. 

* Estudiar. de manera general las rcpresentacior:ies. e indagar si existen semejanzas o 

difercnci~ que puedan encontrarse asociadas a los diferentes grupos de la población en 

estudio. 

4.2 Hlp61e•la 

Las investigaciones anteriores vinculadas con la integración educativa constituyen 

lo. base de nuestro estudio; éstas han recorrido un largo casnino observando la posible 

unificación de ainbos tipos de escuela. la de educación especial y la educación ordinaria. 

En relación con los datos encontrados en sus teorfas e investigaciones acerca de la 

integración educativa de las personas con discapacidad. es posible conjetw"ar las 

siguientes hipótesis: 

Las representaciones de las personas vinculadas con la discapacidad estarán 

cercanas y serán propicias para un proceso de integración de las personas con 

discapacidad. 

Hipótesis s~undarias: 

1.- Los panicipantes mencionarán la ¿necesidad? de un proceso de integración educativa 

para las personas con y sin discapacidad. 

2.- Los participantes tienen confianza en que las personas con discapacidad pueden 

integrarse al mundo en todos sus aspectosª 

4.3 Metocloloal• 

4.3.1 Población estudiada 

La población en estudio estuvo compuesta por 70 participantes. los cuales fueron 

seleccionados al azar. de una población de asistentes al Congreso Internacional "La 
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Discapacidad hacia el afto 2000". La manera en que fue solicitada la participación de las 

personas en el estudio se l'ealizó de la siguiente Conna: 

t.- Durante los espacios de descanso, en los pasillos donde se desanolló dicho 

Con~so. 

2.- Se le pl'eguntó a la persona si queda colaborar en una entrevista tipo cuestionario que 

trataba de una investigación sobre discapacidad para una tesis de licenciatura. 

Una vez que se tuviel'on los cuestionarios de los participantes, éstos se agruparon 

a partir de la inf"ormación que aparecia en el rubro de es<:olaridad, para fonnar grupos. 

De esta Col'IJ'la encont.nunos que el grupo de participantes quedó f'onnado de la siguiente 

manera: 

SO prof"esionistas + 6 de posgrado + 4 nonnalistas + 3 estudiantes 

+ 2 de trabajo social + 2 enf"enneras + 3 asnas de casa = 70 participantes 

... :t.a Procedimiento 

Nuestro instrumento de recolección de datos fue la entrevista de preguntas 

abicn.as por medio de un cuestionario. 

l. El cuestionario comenzaba con datos personales del encuestado (sexo, edad, 

escolaridad, ocupación y nacionalidad). 

2. El cuestionario constaba de 21 pl'eguntas que se encontraban agrupadas para explorar 

diversos aspectos. entre ellos: el concepto de discapacidad, aspecto relacionado con 

el proceso educativo de las personas que tienen alguna discapacidad, aceptación y 

participación social y económica. A través de ello se intentó explorar las 

representaciones de los participantes acerca de esos aspectos .. 

3. Cada una de las 21 preguntas del cuestionario se presentaron impresas. dejando un 

espacio suficiente entre cada pregunta, proporcionando a la entreVistada y/o 

entrevistado la idea de que la respuesta debla ser antplia. 

4. Se le preguntó a la persona que si queria colaborar con un cuestionario, explicándole 

que se trataba de una investigación sobre discapacidad para una tesis. 
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S. Una vez que la persona aceptaba se le pedfa que se tomara su tiempo para contestar. 

&. El encuestador se mantuvo cerca del participante para cualquier aclaración de las 

preguntas. 

7. Una vez entregado el cuestionario se revisó si no f"altaban datos y si toda la encuesta 

habla sido contestada; en caso contrario, se le invitaba a tcnninarla. Una vez 

entreaada se le agradeció su colaboración 

4.3.3 Método de recolección de datos 

El método de recolección de datos utilizado en nuestro estudio fue el 

cuestionario de preguntas abienas. Por lo general este instn.amento es más f"ácil para 

recolectar declaraciones escritas del individuo y pennitc reunir mucha información en 

poco tiempo. Los instnuncntos pueden ser elaborados, readaptados y perCeccionados, 

pueden repartirse a un grupo que se encuentre conb~egado en un lugar determinado 

(como f'ue el caso de nuestra muestra objeto del estudio, panicipantcs en el Congreso 

Internacional .. La Discapacidad hacia en el ai\o 2000". Los entrevistados estuvieron en 

Jibenad de contestar a las preguntas abiertas con sus propias palabras y no a litnitarse en 

una serie de alternativas. 

Para conocer si nuestro instrumento (cuestionario) tenía validez de contenido. 

establecimos si abarcaba adecuadamente los aspectos imponantes que se intentaban 

medir mediante una revisión teórica bibliográfica correspondiente a la integración 

escolar, consultando con expertos en dicha materia. De esta manera la construcción del 

cuestionario siguió una metodología sustentada en el cuerpo de la teoría, el marco 

conceptual en que se apoya el estudio y los objetivos de la investigación. Cada una de 

las preguntas que se incluyen están dirigida a conocer aspectos especificos de las 

variables del objeto de análisis. 

Podemos definir que el cuestionario es un método para obtener inf"onnación de 

manera clara y precisa donde el entrevistado reporta sus respuestas. Asi la inf"onnación 
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obtenida a través de los argumentos del entrevistado pudo ser analizada en los juicios Y 

argumentos manifestados a fin de ser catcgorizada. 

4.3.4 Análisis de datos 

4.3.4. J Análisis cualitativo 

Se realizaron dos tipos de análisis; uno de tipo cualitativo y otro de orden 

cuantitativo. El primero se desarrolló a partir de las respuestas proporcionadas 

analizando las características, teniendo en cuenta el contenido de las mismas. aclarando 

que las respuestas no ~ueron excluyentes. 

El cuestionario de respuestas abiertas. como ya se ha mencionado. tiene sus 

ventajas en la recopilación de datos; sin embargo. presenta algunas complicaciones 

precisamente por la gran cantidad de infonnación proporcionada. Por ello se procedió a 

conocer la variedad de respuestas que se dieron a una determinada pregunta. 

identificando tos aspectos sobresalientes que dan cuerpo a las contestaciones. Estos 

aspectos han sido reconocidos como cateaorlas y nos permitió apreciar. en cada ámbito 

de interés, el abanico de tópicos en el que se han desplegado las ideas y creencias, así 

como conocer las posibles variaciones de éste entre los grupos de participantes. El 

análisis por categoria nos pennitc conocer los aspectos que han servido para otorgar 

significados consistentes al objeto estudiado. o sea poder establecer en qué aspectos se 

focalizan o hacen su anclaje las ideas que dan forma a las representaciones de los 

participantes. 

4.3.4.2 Análisis cuantitativo 

Una vez que se contó con el análisis cualitativo de las representaciones de los 

participantes con respecto a cada pregunta. se procedió a analizar los datos recolectados 

de la infonnación proporcionada. usando la f'recuencia de respuesta por categoría y su 

porcentaje. 
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CAPiTUL05 

RESULTADOS 

LAS IDBAS QUI! Tll!Nl!N ACl!llCA DE LA 911'1!-CION Y LA DISCA .. ACIDAD -~· 
A81STl!NTES AL --R CONCIRl!SO INTERNACIONAL "'LA DISCA .. ACIDAD l!N m&. AliK> _ .. 

¿Qué entiende por discapacidad? ¿Qué tipos de discapacidades conoce? ¿Cómo se 

les educa? ¿Cree usted que las personas con discapacidad necesitan una educación 

especial? ¿Cree usted que pueden integrarse a la vida productiva? 

Estas preguntas y otras las ronnularnos a personas que de alguna f'onna, directa o 

indirectamente,. tienen vínculos con la discapacidad; sus respuestas nos pennitcn 

adentramos en el mundo de la representación que han construido en tomo a la 

discapacidad y su posible integración. 

Las personas que,. de manera directa o indirecta tienen un acercamiento con 

personas con discapacidad, o bien que se dedican al estudio de la misma, van 

construyendo sus ideas acerca de las personas con discapacidad,. en base a la 

infonnación obtenida por medio de la literatura, de las vivencias personales,. o de otras 

f'ucntcs dentro del ámbito de la discapacidad relacionada con la comunidad en que viven 

éstas. porque como menciona Delgado Cervantes (1999). "lo que se vive en forma 

práctica y cotidia'1a es lo que da aenlido a lo.s elementos estructurale.v por definirse en 

las repre.scntacionc.lf¡". 

¿Cuál es la imagen que tienen acerca de la discapacidad los participantes en este 

estudio?. ¿Cuáles son los aspectos conceptuales que dan cuenta de las imágenes 

construidas?. ¿Las ideas existentes de los participantes están cercanas y son propicias 

para el desarrollo de un proceso de integración?, ¿Existen todavfa ideas arraigadas a la 

segregación de las personas con discapacidad?. ¿Existen semejanzas o dif'erencias de 

ideas entre los grupos de la población en estudio•! 
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Los participantes de nuestro estudio expresaron sus representaciones acerca de la 

persona con discapacidad y su posible integración escolar. Este estudio, por medio del 

análisis de las representaciones, busca reconocer la f'onna en que las personas que 

guardan vínculos con ta discapacidad van dando sentido y manif'estando su 

conocimiento e interpretación del mundo de las personas con discapacidad. 

Investigaciones desarrolladas desde la orientación cognitiva (Rodrigo, M., J. 

Rodrlguez. A. Marrero J., 1990; Sacristán. 1988, entre otras). han demostrado que las 

concepciones que las personas construyen de la realidad social se desarrollan dentro de 

un continuo que parte de la consideración de aspectos concretos y perceptibles, en tomo 

del objeto de estudio, hasta llegar a la consideración de rasgos abstractos vinculados en 

uno o varios sistemas de relación (Delgado Cervantes 1999). 

Asf como dichos investigadores, ¿Nosotros podremos encontrar las 

representaciones de personas vinculadas con la discapacidad y su posible integración? 

¿Cuáles son las cara.ctcristicas de las representaciones en nuestro estudio? 

Para poder contestar a estas preguntas hemos realizado un análisis cualitativo de 

los argumentos y consideraciones que los participantes mencionaron en relación a cada 

pregunta. clasificándolas de acuerdo al contenido de las respuestas en categorias, 

procediéndose a cuantificar las respuestas tanto por grupos como por categoría. 

obteniéndose los resultados en porcentajes. 

Por otro lado, se hizo un análisis por grupos de participantes en base a Ja 

prof"csión o nivel de escolaridad, pennitiéndonos identificar la gama en que estaba 

distribuida la población de estudio, encontrando que los diferentes grupos (dado el tipo 

de selección aleatoria que se hizo) no son equivalentes en el número de participantes Sin 

embargo, considerarnos que era interesante observar cómo las respuestas que nos 

proporcionan reflejan cuando menos una tendencia en cuanto al tipo de aspectos que 

incorporan como argumentos y contenido de sus respuestas. 
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Uno de los puntos de incen...'s de esta investigación ha sido conocer las ideas que: 

los participantes tcnlan con relación a la discapacidad; para ello fue importante saber la 

fonna y el tipo de asociación que han Connado o nivel lingüístico. De tal manera 

propusimos a los participal\tcs nos explicaran qué entendlan por discapacidad. El 9Ko/e 

de los participantes dieron una respuesta y el 2% n .. -stante no lo hit.::ieron. 

A partir de las respuestas proporcionada.H !ie decidió clasificur el tipo de ..#' 

explicación de acuerdo a los ténninos usodos por los participantes. Asi se encontró qu~ 

usaron 18 diferentes cxpn...-sioncs pa.rn dar cuenta de lo que entienden por discapacidad. 

Los ténnin'"' U!Mldos se listwl en la tablo S.1.1., con el rm de poder apreciar y conocer la 

trccucncia de uso de cada uno de ellos. 

Diatribueiún de coace 108 
Frecuenci• POf'Cltf1t 

. 8 9.3 
2 2.3 
1 1.2 

;.- J..;,;-· ... ·>..:..-:&·:::-: ... .:_....:..•, ~ . ., .;.~::···.i:-9;3'1'•":--· ~.f 

25.5% 

1 
·~:···<~1r:-.!, '.';.. · •10--·-·r, ,., . • ·i· .~~'l'.."·;~1-1.e-!:·~l:;:: 11.6% 

14.- lm ibllldad 1.2 
15.- Lesión 1 1.2 

15.1% 
17.- P*<llcta 5 5.8 
18.- Reatl'icción 1 1.2 
19.- No contesto 2 2.3 
Total.. 86 100 

Si bien dentro de la descripción de los ténninos se decidió scilalarlos de ocue:rdo 

a cómo fueron expresados por los panicipantes. es f"ácil detectar y era esperado, como lo 

~~m_(_>~. ~n.t~ntado 1nostrar en la tabla. que el ti&!nnino de discapacidad se •socia de man~ 

ll'lJ,lYOri~!ll'ia con ·el ·término e.capacidad ·.en distintas ·mddalidades• (ÜI>: no, 'mita: de,• baja. 

menos). De esta manera se puede apreciar que 22 participantes 25.5% lo han empicado 

para fratar __ '_le _explicar el concepto que han construido. Otra imqen que surgió es la 
:·· .· 
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asociación con el ténnino limit•ciún. 15.1%. y el de l'"fH!dl-nto. el 11.6%. Dentro de 

las representaciones construidas encontnunos que. de ronna equivalente. las ideas en que 

la discapacidad se vincula con •lte,...c/6,.. deflclencl• y dls-•11el6ft aanipan cada una 

al 9.3% de loa panicipantes. De esta f"onna encontrarnos un amplio abanico de ideas que 

en algunos motnentos pan:cen reflejar las caracteristicaa transitorias. pcnnancnt.cs. 

amplias o restringidas del concepto. 

Con respecto a IOll distintos ¡irupos en que la población estudiada fue clasificada. 

de acuerdo a la prof'esión u ocupación por ellos declarada, encontramos. como se 

muestra c:n la tabla s.1.2. la siguiente distribución. considerando sólo aquellos térmiraos 

que aparecen en cuando menos el 10% de la población por grupo. 

Tabla 5.1.2 Di•lrib•clA• de los coneept- utilizados e•tre lom diferentes srupos de 
poblaci6n p•ra esplkar lo q•e e•tie•de• por dlae•pacidmd. -- ~- ·-· - -· - -=-- e-

... _ -Alleracl6n 18% 8 Sl.3 
Anomalla 2% 1 1.2 
Anonn .. 25"" 50'Mo 2 2.3 
Cmp.c:ieled- 4% 2 2.3 
D~. 

C•P.cicMd. - ee.7"" 5 5.8 
fatta de 
C..,..:ldmd-ln 18% 8 11.3 
C•~ldad-No - 18.7% 25"" 33.3% e B.SI 
C• --- 2'Mo 1 1.2 
C. re ne te - 3.5 
~ 14'M. 25"" 8 Sl.3 
Di•mlnudOn 14% - e 11.3 
HabiMded, 2% 1 1.2 ·--Impedimento 12% 33.3'Mo ee.7% 10 11.8 
•---bllki.:j 2% 1 1.2 
L- 2% 1 1.2 
Umit- 14% -.7% - 13 115.1 
Pérdid• 10'!6. 5 15.8 A- 25"" 1 1.2 
NoCont-16 2% 33.3"" 2 

2.3"" 
Total . . 100'!io 100'!6 . 1- 100'M. - 100 
-~ •atal de • ...,... de "'- por grupo na .-rncwe COl'l•WUlidlt .. '""" --laa ~ •u;aoc'*".-. no w -· 

711 TESIS CON 
FALLA DE ORIG'E"'1 



Podemos observar que el grupo de profesionistas es el que utilizó mayor números 

de conceptos de la lista que aparece en la tabla 5.1.2 (lo cual es esperado ya que el 

número de participantes en este grupo es mayor). siendo para este grupo la discapacidad 

una •••1teraclfl••• o una ••111c.,.eclll•.,"• mnbas con una presencia del 16%. 

En contraste con el grupo de profcsionistas, encontramos que el grupo de 

"posgrado" asoció la discapacidad con lllNit•cldlO ,,,. .,. 66. 7-A>. 

En cuanto al arupo de nonnalistas no predominó ningún concepto, siendo siempre 

su porcentaje constante de 25% en cada uno de los casos siguientes: "Es la persona que 

funcionabnente 110 tes ,.,,., • I• •o,,...I o que se considera asi". "Es una ll•flc:le11cl• 

orgánica". "Es el individuo que 110 lleae cq•cül•ll total. ya sea mental o Osica". "Es la 

reslriccld• de una o más habilidades que sufre \Ula persona". 

Un 66.7-A> del grupo de estudiantes la explicó diciendo que se trataba de algún 

1-dl-•to flsico, motor o mental para poderse desarrollar emocional o socialmente. 

En cuanto al grupo de trabajo social, el 50% maniCestó que era alg\Ul& ll..U•cldlO 

fisica o mental que presenta la persona para un desarrollo nonnal. 

Un 50% del grupo de enfermeras dijo que era •o potl11r 11jf!rc11r ca- p11rso10• 

•a,,_1.y.el;otro•SO"/.,.,que era una -ona C<Ma ..__... ..... inlelcuto~de~a, 

los panbnelros nonnalcs;· 1 • • 

El grupo "amas de casa" dio su explicación en tomo a la _,.,.,.. tle ~1#1.tl 

(66.7%), explicando que era la falta de uno o varios elementos en los niftos que no 

tienen la misma capacidad que los demás. 

Coacl .. lóa. 

Podemos concluir a partir del análisis hecho a la pregunta 4Qw 11llll1110tlf! por 

dlscq•cld•d~. que: 

1.- El ténnino discapacidad es asociado mayoritariamente con el de c.,._w.,, en las 

modalidades de (U., no, f•ll• de, ~·· F -•os) apreciándose el 2S.S% con esta 

clase de asociaciones del total de respuestas de la población del estudio. 

2.- Fue el grupo de profcsionistas quien mencionó mayor número de conceptos. 
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3 .. - En f"onna general no existe un ténnino único que haya podido agrupar las 

representaciones o ideas construidas por los participantes. en cuanto a lo que la 

discapacidmd implica. 

4.- Las ideas reOejan en alaunos momentos caracteristicas transitorias y permanentes o 

en ocasiones más resttingidas o nu\s amplias del concepto. 

5.2 ¿Qu• tlpoa de d...,_paeld•des co•oce? 

De acuerdo a la infonnación que fue proporcionada por los participantes en el 

estudio ante esta pregunta. considerando los contenidos de sus respuestas. se clasificaron 

de fonna inicial en dos grandes rubros.. En el primero agrupó las respuestas que 

mencionaron aspectos funcionales o conductas consecuentes que fueron observadas 

como producto o resultado de la discapacidad; un ejemplo de este tipo de respuesta es: 

D~ I• colft11,.lc•cló,. o M~,.º''s ¡,.Fr•clor~s .. 

Como se puede observar. este tipo de respuesta no hace mención de los aspectos 

que originan el problema de "la comunicación", la cual podria estar originada por 

f"actores de tipo auditivo o de articulación del lenguaje o de capacidad cognitiva. etc .• 

quedando este grupo asignado a la categoria de F1111cló11 Socl•I. Un segundo grupo de 

respuestas lo constituyen aquellas en las que se mencionaron áreas afectadas o 

discapacidades específicas corno son problemas visuales. af'asia. etc. De esta manera, 

este segundo grupo quedó f'onnado por 9 subcategorias: AMdlllva. Vlsu•I. L~•g••Je, 

Cognitiva, Molar•, Par•llsis, Sl•dromes. Psicoló•icos .Y Se11sorl•l~s. 

La tercera categoría encontró su origen en las respuestas que no mencionaron 

áreas af'ectadas~ discapacidades especificas. ni aspectos funcionales; por ejemplo. 

prof1111dGllU!nle 11ingMn11 o c•sl lodos, quedando clasificadas como respuestas No 

específlc•!1.-.. 

Una vez que Cueron determinadas estas tres categorías: F...,,,ción Socl•I. 

Disc11p•cill•des especqic11s, y Na especificas. se procedió a contabilizar el número de 

respuestas por categoría. En la tabla S.2.1 podernos observar los resultados. 

Es imponante mencionar que el número total de respuestas fue de 278 y en base a 

este número se obtuvieron los porcentajes de cada una de las subcategorias. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

81 



Tabla S.2.1 Düolribuclún de cal.,,.orlas •-ú• ti-• de dlseanacldad. 
Catnnorfas Subcateaorl• Frecuencia• Porcenla es r% 

C. no .. ~•ficaa 2 .7 .7"1(, 
Tolal de re-.ieatas 278 100% 

Co1no se observa en la tabla 5.2.1. encontramos que el mayor número de 

respuestas se vinculo con la mención de discapacidades cspc:cificas, 94.3%. y de entre 

ellas sobresalen las relacionadas con los aspectos: Cognitiva,. 23%; Motora. 22o/o; 

Auditiva. 12.9%; Visual, 12.90/o,. correspondiendo éstas en suma a un 70.8ª/o de las 

respuestas del total de participantes. Tul vez este tipo de resultado era esperado ya que 

los participantes se encuentran vinculados de una u otro manera con esta información; no 

olvidemos que los entr~·istados eran asistentes a un con¡ireso cuyo temu de contenido se 

relacionaba con las discapacidades que pueden presentar la.."'i personas y su posible 

atención dentro de un contcx.to de integración sociocducativo. 

Análisis por Grupos de Población. 

En el siguiente apartado se dará a conoct.-r un análisis por grupo de población con 

la finalidad de observar 1ncdinntc él si las respuestas que proporcionan los participantes 

reflejan cuando menos una tendencin en cuanto ol conocimiento de ~if"en:ntcs 

discapacidades. 

Mediante la tabla 5.2.2 se puede apreciar que el grupo de profesionistas es el que 

tiene un conocimiento de tnayor número de discapacidad.:s. sobresaliendo los 

relacionadas con los aspectos cognitivas (96%) y motores (92%). 

En cuanto al grupo de posgrado. éste mencionó de f'"anna sobresaliente también 

lo relativo a los aspectos cognitivo ( 100-/e) y motor (83.3%). 
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-.·abla s.2.2 Ti--• de disca-11cid11dea conocidas --r los orunos de --blaci6n 

J 1 il J;: .g h t. ¡; ~~ E¡ .. 1 
F E:":" 

H i Ji ~- ~~ 1::& l. 
~ 

•·unclton 2 66.7 14 
Suclal 

Audi11- •• ... 25 IDO 100 ~ .... ) ... 12.9 
Vi•-1 •• ... 25 100 11>0 -.7 ... I'" 
1....:-1•·c 'º 

;¡_, __ , 
16 !".• 

DiKaP9C. tliv- 100 'º ""·' 100 100 .... 7 .... :u 
1-;,...:dfic.1• M,,.,_. 92 U.) 25 ..... 100 100 -.7 "' 22.0 

P. <:cnsl:Jnll .. ll.l 25 100 :U.3 "" 7.~ 
Slndt'1t11- 20 16.7 100 66.7 .. •.. 
rsicoló- lcas la 50 3.1.3 1) 4.7 

1 0.4 
Nu so 2 0.7 E .. -clllc;u1 

TOIAI .,. 'ºº .. 
En controste. el grupo de nonnnlista.'i conocían del tipo cognitivo un 500/o de su 

población. nuLlitivus un 25%, visual 25º/o. motoras 25%. parálisis cerebral 25% y un SO% 

de respuesta."' no especificas. como por ejemplo: "como todas". "profundamente 

ninguna". Este grupo no mencionó conocer di~copacidadcs de tipo psicológicas. del 

lenguaje, síndromes y sensoriales. 

La población de estudiantes centró sus respuesta.~ en motoras (100%) y coanitivos 

(66.7%). En contraste::. el grupo de trabajo social tncncionó conocer en un 100-.l'Ó del tipo 

auditivo. visual. cognit.ivo y motor. 

Por último. tenemos al grupo de wnas de casa. quienes en un porcentaje del 

66.7o/o dijeron conocer del tipo visual. cognitivo. motor y sindromcs. En un 33.3% 

mencionaron discapacidad de orden auditivo. lenguaje. panilisis cerebral y psicolúgica, 

no mencionando las de función social y las sensoriales. 

Conclu•lón. 

Podemos concluir a partir del análisis hecho a la preaunta 'ª"'# tipos di! 

dlscapacidadl!s co•ocl!I'. que: 

1.- Las categorías más mencionadas por los participantes fueron aquellas que 

mencionaron áreas af"cctadas o discapacidades especificas,. siendo las más 

cnumcrudas las de tipo cognitivo. motoras,. audjtivas y visuales. 
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2.- Las respuestas del grupo de cstudiontes súlo mencionaron las discapacidadc..-s 

especificas de tipo cognitivo y motor. 

3 .. - Lo mencionado en los puntos 1 y 2 nos hace pensar que nuestros participantes tienen 

mayores vínculos con personos que tienen dicha tipo de discapacidades,. debido a 

que son las que más abundan en nue::1tra población y por lo tanto las persollD!i que 

los asisten se han capa.citado más en e:stus áreas,. o bien podriamos pensar qua: ~in 

tener preparación para atcnderla.."i.,. se encuentran con mayor f"rccucncia rrente a 

pc:rsonru¡ con estos tipos de problemas. 

5.3 Explique en qué consiste: 

a) Retardo mental 

b) Parilisis cerebral 

c) Sordo-udo 

d) Sindrome de Down 

e)Cieao 

1) Inválido 

A través de c..o¡ta pregunta se intcntnron conocer las representaciones construidas 

acerco de cada uno de los ámhitos de discapacidad sei\alados en los incisos anteriores. 

Tabla 5.3.1 Porccnhlje de respuesta• con relaelón a eada diAcapacldad 

% d.: Respuesta."' 

No respondieron 

Retardo 

Mental 

83Ya 

17Yo 

Parllilisis 

Ccrehral 

78.9% 

21.l'Y .. 

SOl'domudo Sindrom~ dt1 

Down 

110.6% 76.3% 

19.4% 23.7% 

lnvaHido 

76.7% 811.7% 

:.?3.3% 11.3% 

De 1nanera inicial podctnos señnlar,. como lo mucslra la tabla S.3.1. que los 

porccntaj-..-s de respuesta obtenidos por discapacidad nos indican que más del 80-/. de lo:ii. 

participantes rc..~pondierun todas las preguntas y en ocasiones dieron rnás de una 

respuesta. Encontramos que el concepto con mayor número de respuestas fue el de 

inválido. A partir dcJ nnúJisis de las re!ipucstos y su clasificación se esta~lecieron las 

siguientes cate¡:orias, que se pueden observar en la tabla 5.3.2. 



Tabla S.3.2 Di11lrtbuclón porcentual de cateaorúo• para explicar en qué conaiate ··-··· 
Catqml• Retardo PArih5i~ S<Kdo111udo Sbwtrcmc de Ciego% lm,.M.liJo% 

Mental•A. Cerchf'91% "" l>own% 
A. Madurn..:ii•n 49.3 17.1 
lntekctu.I 

R. l;U111CIPnamio:1Uu 21 2Q.ft S.3 
d.:1Ccrebro 
<.:. Aprcndu.jc 9.V 
D. l'undón del 1.• a.s 
Sillcn• Nctvin•• 

~ •• ?~~-- 1.4 .... 6 76.7 

Y. lJiuau.th:uo 
.:....:..n.!1icu 

1.4 so ... 2 

O. Car.:1i:dM "-•• 1.3 :u.1 
PeJW111nalC'!ll 

11. An1hl1u Mukor .:tv ... 2.6 63 . .t 
1.NoC.tnt~ó 17 21.1 19.4 23.7 23.3 11.3 
lntal IUO'%. 100-/o. IOC~""' HMl'!lb 100% 100% 

Uno de los aspectos que nos intcrcsuba conocer dentro de este trabajo de 

investigación que estarnos reportando, es la rcprctu:ntación que los panicipantcs han 

construido con relación u algunos discapacidade...~. En este sentido, encontramos que ante 

la pregunta ¿E11 qui! consiste ~1 N'li8SO?íiiiiífl.Ud?, los panicipantt...-s manifestaron en sus 

respuestas la existencia de: distintos aspectos que son resaltados corno punto nuclear del 

concepto que 1nanejaron; un 49.3% de las respuesta~ de la muestra explicó el retraso 

mental en base a la n1aduraci6n l11telectual_ vinculando la relación entre edad 

cronológica y una edad mental menor; un 21o/o de rcspucslas lo explicaron en base al 

funcionanli~nto del cerebro_ como una altcmción .. una deficiencia .. una afec:ción. etc .• 

del mismo; y el 9.9"/o lo explicó en base,., •pre,.dlZta)e. como una inhabilidad para 

aprender. o bien que tienen problemas de aprendizaje; el l.4'Ye lo hi7n en base a la 

funció11 del ~·isten1a 11ervioso_ como por ejemplo .. anomalia del sistema nervioso. lesión 

dc:I sistema nervioso. c:tc. Un 1.4o/o basó su explicación desde un punto de vista 

fisiolúgico .. mencionando al retraso mental como una ralta de coordinación fisioló¡iica. 

Por otra parte,, para explicar en qué consiste la ifii/iill.íilJt':..~fWI~ encontramos 

que el 39.4 la definió en base: al Mlftbilo -º'• por cjeonplo. falla de coordinación 

motora, limitación motora. etcétera; el 29.6% de respuestas fueron en torno •I 

fu11cia11alflil!11to dl!I cerl!bro_ araumcntando que consistía en un dallo., aCección. lesión., 

alteración o funcionwnicnto cerebral anormal; el 8.5% fue en base af••cilln .,~l •lsle,... 
nl!rvioso. mencionando que se trataba de una disfunción o una anomalla del mismo. El 
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1.4o/o basó su explicación en base a lo bio141•1eo o •e•c!IJ.:a. como una anomaUa 

congénita. 

En cuanto a iifi E podemos decir que un 80.6% de rcspueslaS mencionó en 

su explicación un aspecto fouu:lo••I; como ejemplo tenemos: baja capacidad auditiva. 

problemas auditivos y del habla. incapacidad auditiva. etc. 

En el caso de •••••••••• la explicaci6n mayoritaria (5~) tuvo como 

base conceptualf••d-•• ,,,.,.,.le•s 6 6_..,_, como: aCecci6n cromos6mica. sobno 

un cromosoma. tri110mla en el par 21, etcétera; en cambio. el 17 .1 % lo hizo en base a la 

_,,,.,.c/6,. l•ld•ct••I. ejemplo de: ellos: causa del reua.o mental y deficiencia 

mental; el S.3% basó su explicación en el f1UtC1--o lld c•rwlwo; como ejemplo 

de este tipo de explicación tenemos •falta de oxf&eno al cerebro". "afección al 

mesc..-ncéfalo". 

Con relación al concepto de -· encontramos que un 76. '79~ de las respueslaS 

dieron origen a la categoría ortl"•l:uu:l6• J&l""'-h:tl• explicando asl que ciego es "quien 

carece de visión". •invidente". "no ve•. "dafto visual•. etc. 

En el caso de -· el 63.4% de las explicaciones hechas dieron origen a la 

categoria 11""61to l/Nolor al asociar su contestación con: •incapacidad motora". "f"alta de 

cont.rol motor". "carece de la actividad de un mieanbro". etc. Un 21.1 % lo hi7.0 

basándose en c.,.curldk.s P'rso19•I~• corno "necesita ayuda para reali7..ar 

actividades". "no puede valerse por sl mismo". etc. Un 4.2% de respuestas fue en base a 

las funciones 61,,,.ü:•s o ..,,ble.u de esta diacapacidad. por ejemplo, "tiene un defecto 

congénito o adquirido•. 

La distribución del total de respuestas, de acuerdo al tipo de población estudiada, 

la podemos apreciur en la tabla S.3.3.A; en ella vCl1los que en el caso de ••••••• 

fueron 4 srupos: prof"esionistas, posgrado, normalistas y trabajo llOCial, con porcentajes 

de 46%, 100%, 100% y SO% respectivamente, que dieran explicaciones.........,. en la 
_,,,.,..,u,, ,,,,.,.~ 



T•ba. 5.3.3.A 
Pon:e•t•Jc de eapllemclo•ea por dlsc•pmcldad y •us arupos de pmrtlc:IP11nles. 

P~ua .. 3: Eanliaue en a•6 coaaiste.-
Ret..-ou.nt91 P9r-.1e C......,_I ~Mudo 

.i ~ .! 1 ·ª 
11 

:;;¡ 

J .! .1 t 
tl :9 

i .! 

i i l 1 t .1 JI 

1 1 1 JI 
i } -l:I 1 ! 

-11 J f 
-11 

f J ~ ] ..5 J J ~ z 
.ll ,_ ... , 2 3 .. 5 e 7 t 2 3 .. 5 6 7 t 2 3 .. .. e 7 

A . ""' - -
B .. •.. .. . 
e - - - .... 
o - ·-· .. 
E • - ·- ... ·- - ., 
F 16.7 

G -- ,. .... ~ 

H 
1 .. __ , 

- .. -· ... .. .... .. .. .. - -·· 
Cat.ncxf- --ndlentea •la tabla 5.3.3.A 

A MaduraclOn 1n1e1ect ... 1 1 F\ a1a1-lc8 o Geneac. 
B Funcionamiento del cerebro G• Car-=-tatlc8s Person-
e -·.-.nc1 H> blto Motar 
D Función del Sistema Nervioeo )\No Contestó 
E OrnanlzmciOn Fisi ICOI 

En el caso de ~ podemos ver en I• babi• 5.3.3.A que 6 grupos: 

prof'csionistas,. posgrado,. nonnalist.as, estudiantes,. enrenneras y unas de casa. con 

porcentajes de 36%, 66.7%, 75%, 33.30/.•, 50%, 33.3%. reapectivuncnte. centran su 

respuesta en el ""'""º --· por ejemplo: "f"alta de coordinación motora•, "af'ección 
motora", "'parálisis motora ... 

En cuanto a ~, los conceptos vincul•dos con fM8Clo•- .Psloldltk:.• 
como: "dafto auditivo". "deficiencia auditiva"', "pérdida del sentido"', aparecieron en el 

88% de las explicaciones del grupo de prof"csionistas, el I~ en las de posgrado. el 

50% en las de normalistas, el 33.3% en las de estudi-tea, el 100% en tnabajo social. 

500/o en las de enfermeras y el 66.7% en las de amas de casa. 
En el caso de ~ observamos en la tabla 5.3.3.B, que es en la 

categoría blollltllc•s o •-tille••• donde se centra el mayor número de respueSla>I, 

panicipando en ella el 6<J%. de los profüsionistas, posgrado con 83.3%, nonnaliatas con 



En la JiscapncidaJ Je: ciíe:8,o. como se puede apreciar en lu tnbla. 3.3.D,. son 6 los 

gruros: 83% de profcMionistas,. 100% de posgrado,. SOo/o de nonnnlistas. 100% de trabajo 

social, SOo/o de cníermcras y 66.7% de a.anos de casa. quienes explicaron esta 

discapacidad en base a la nrganiz.11clón flsiolá61cta. como: "afección de órganos 

visualt:~ .. , "fa1ta de capacidad visual",. .. deficiencia visual",. cte. 

En cuanto a la discapacidad de iiaV¡li_d~ encontramos que el 8% de proCesio~istas. 

16.7% de posb.-rado, SO% de nonnaJistas, 100% de estudiantes, 1000/e de trabajo social. 

SOo/o de enfermeras,. y 66.?0.4 de ornas de casa, explicaron el concepto C:!ilc concepto en 

base o sus c•r•clerLrtttic• p~rsa1H1le•. por ejemplo: "nec.!Sita ayuda para rcali?...ar 

actividades". cte. Tenemos como porcentajes 1nás ultos D los explicaciones hechas en 

base ol dwrbilo #IOlor, siendo Jos grupos de profc....¡ionistas con un 72o/o, posgrado con 

83.3%. nonnalistac; con 50%, enfenneras con SO% y amas de casa 33.3%, tales como: 

"anomalfa motora'". "atrofia corporal", "incapacidad motora". 

T11bb1 S.3.3.B 
Porcent•je de esplicaclones por di..<11capacldad y sus grupos de participant&..-s. 

• ~ ... 
J! 
~ 
1 

A ·-B . 
e 
o 
E 
F .. 
G . 
H . 
1 -

Pre•unta 3: Esnlluue ea uu.~ coaslste. •• 
Slndrome de Down e 

i il = !! 
t 1 j i 

u 1 1 1 t -8 
• l il ~ Ir. z 
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2 3 .. 5 6 7 1 2 3 ,. - -· 
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,.., 
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,_ . .. ·-·· »> 

.. ... ... .... ... ~ ~ 

1 1 • 1 ... t ~ w ... .. 5 8 

,.., 
"" 

'"" -
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~ 1 1 1 i J !! . .g 

t 1 • 1 1 ~ <L ... 
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"" ... ... -,. ... ... .. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

¡ 
<> 
-8 

J 
7 

-



Conclu•iún .. 

Podemos concluir en base al análisis hecho a In pregunta Expll9Me en .,,.,, 

consiste: retraso 1nl!nt•I• ,,,.rá/lsl• cl'!rebral. •ordo11111do. sl•drolnl! tll'! Down, cl«o e 

lnwllldo, que: 

1 .- Los argu1nentas en los que 8c: fundamentan las ideas de los entrevistados no son 

homogCneos; se encontraron 8 clases de cateaorio en las que basaron sus 

explicaciones en cada discapacidad en cuestión. 

2.- En todos Jos tipos de discapacidades en cuestión hubo participantes que no 

contestaron. considerando esta. obstención .. desde mi punto de vista. de que esta 

pobJación no está lo suficicntemenlc jnfonnada acerca de estos tipos de 

discapacidadL-s, o bien podría pensarse que no guardan vinculas con personas con 

..._-stos tipos de padecimiento. 

·"'·- Las discupucidades que más número de ranicipantcs supieron en qu~ consistía 

fueron: inválido, retraso mental y sordomudo. Las que menos conocinn con relación 

a las consideradas eran: parálisis cerebral, ciego y sindromc de Down. 

4.- Las ideas o crcencins que tuvo nuestro. población de estudio con respecto a esta 

presunta es que sus explicaciones han sido constriaidas en base a e"pericncias 

vividas en torno al tipo de discapacidad con las que están relacionadll!I,. ya sea 

directamente con la persono. con discapacidad o bien indirectamente por medio de 

información literaria. 

5.4 ¿Cree usted que la• peraon- con discapacidad nec-lt8n una educación eapec .. I? 

Encontramos que el 100°/o de los participantes en el estudio nos proporcionaron 

una respuesta. Dentro del lotal de conh .... -staciones observmnos que el 98.6% consideró 

que las personas con alguna discapacidad necesitaban una cducaciún especial y sólo el 

1.4% consideró que no ero necesaria. 

Considerando los orgwnentos y proposiciones que los participantes mencionaron 

con relación a la pregunta en cuestión. se clasificaron de acuerdo al contenido de las 

respuestas en cuatro tipos: 

A. Depende del caso.- En éste fueron agrupada11 aquéllas en las que los argumentos 

giraban en tomo a factores que hacian mención al hecho de depender de la 
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discapacidad de que se tratara. Este tipo de respuesta c:stá f'onnada. como se puede: 

apreciar en la C.lráfica S.4.1. por el 20o/o Je las contestaciones. 

El. SI.- Un se,Sundo tipo de proposiciones. representado por el 74% de las 

contestaciones. ruc aquel cuyos argumentos consideraron que las persona~ con 

alguna discapacidad si necesitaban una educación especial. 

C. No.- El tercer tipo de respuesta está fonnada por el 3% de los contestaciones. las 

cuales reflejan consideraciones referentes a que las personas con alguna discapacidad 

no necesitan una educación especial. 

O. SI. pero en grupos ,,.,~,.,,#los.- El cuarto t.ipo de respuesta,. con un 3% de 

contestaciones. basa 9us argumentos en que las personas con alguna disc.::apacidnd 

necesitan una educación especial. pero nu en escuelas especiales sino en grupos 

integrados a escuelas rc~ulan...-s. 

g 

i 

GRAFtcA 5.•.<1 POR CATECJCJllUA 
..-.:16n anu. dlae91pecldmcl I' educect6n -peclal 

100 
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0.1 

o 

""' ·411 4C 40 

Depende de s1 NO sr. pero., .-ca90 llftlPO•~ 

Los cuatro tipas mencionados f"uc:ron dctcnninados o partir de la relación que se 

pudo desprender de los dif'c:rcntes tipos de argumcnlos encontrados en las 

c:ontf...-stnclones,, ieuya distribución entre los gntpos de población se puede apn..-ciar en la 

tabla 5.4.1. 
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DIKl"rihución de Categorias por Grupos de publa.:hín. 

A. Depende De Cada Caso 

E.<lilte tipo de respuesta, encontrado en el 20o/o de Ja población en estudio, se formó 

de la agrupación de contestaciones como las siguientes: 

;¡;.. Dependiendo del grado de dil<capocidad. 

»- Dependiendo del tipo. 

> Algunos casos si. para que se acepten curno son. 

Cantcstaci<>ncs coano las anteriores. donde se argumenta que las personas con 

alguna discapacidad necesitan de una cducaciún especial, dqeHd/endo de'""'"ª coso fue 

apreciada en Jos dif"crentcs gn.apos de participantes de la siguiente manera, el y.rupo de 

profcsionistas con el 26% y nor1nalistus con el 25o/o. Es ÍIDportantc 1nencionar que entre 

los grupos de posgrado. estudiantes. trabajo sociul, enferancras y amas de casa no 

aparecieron respuestas con este tipo de argumentos (ver tabla 5.4.1 ). 

Tablu 5.4.1 Dlatrlbuclón porcentual de los icrupos de población sobre la relación 

entre discapacidad y la necesidad de reicibir educación especial. 

i 1 i 1 1 
.. ~ R 1 i i ! 1 f J 

~ 

" 
j! J t 

O.P9nd• de cad• caeo 26 25 14 20 

SI 70 66.7 75 100 100 100 100 52 74 

No 4 -- - -- -- - - 2 3 
SI. P*fO ~ grupoa lnkgr•cto• 33.3 -- -- - - 2 3 

Total 70 100 

El segundo tipo de contestaciones, encontrado en el 74o/o de In población en 

estudio,. se fonnó de lo agrupación de las respuestas que haclan referencia a que existe la 

necesidad de una educación especial para las persona..' que presentan alguna 

discapacidad. 

Ejemplos de este tipo de rcspuc..~tus son: 

» SI, a muchos les afCcta rsicológicomcntc. 

r- ; s~ •. coJ1f"onnc: a la discapacidad se rehabilite. 
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¡;.. Sf (sin especificaciones). 

Con respuestas corno las anteriores se fonnó la categoría SI., en la que 

encontnunos que son las poblaciones de estudiantes., trabajo social, cnfenneras Y arnas 

de casa entre quienes aparece con mayor frecuencia., 100°/o, este tipo de respuesta. Entre 

los nonnalistas aparece con un 75%., entre los profesionistas un 70% y un 66.'1°/o en la 

población de posgrado. 

En el tercer tipo de contestación se argumentó que las personas con discapacidad 

"•o" requieren de una educación especial. Esta respuesta se encontró en el 3% de la 

población en estudio a través de la población de profesionistas con un 4%. 

Un cuarto tipo de respuestas encontrado en la población en estudio se Connó de la 

agrupación de las respuestas que decfan que las personas debfan n:cibir una educación 

especial pero en grupos integrados. 

Ejemplos de este tipo de respuestas son: 

)» SI. pero en grupos integrados. 

Contestaciones como la anterior fue apreciada en el 3% de las contestaciones. Su 

distribución se puede ver en la tabla S.4.1. De esta f'onna, se puede observar que es en la 

población de posgrado entre quienes aparece con mayor &ecucncia 33%., este tipo de 

contestación. Es importante mencionar que entre los gn.apos de población de 

prof'esionistas., nonnalistas., estudiantes., trabajo social., enfenneras y amas de casa no 

aparecieron respuestas de este tipo. 

A•álbia por Grupos de Población. 

Para la pregunta 5.4 .¿C~., ust<!d .,,.., l•s P"rso,._ co,. lll&c.p.cllll.u/ ,..,c<eSlt•n 

.,... ~ll•c•cl6• ~specl•I~ usaremos un análisis por grupos de entrevistados con la 

intención de observar a través de él si las respuestas que nos proporcionaron reflejan 

cuando menos una tendencia en cuanto al tipo de aspectos que incorporaron como 

argumentos y contenido de sus respuestas. En la tabla 5.4.1 podemos observar que el 

tipo de argumentos proporcionados por el grupo de prof-lon•I"• despliega un abanico 

de consideraciones vinculadas a los diferentes casos de la discapacidad que pueden estar 
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asociadas al tipo o grado de discapacidad en general. dependiendo de la discapacidad de 

que se trate. algunos sf y otros no,. pueden necesitar de una educación especial. 

IJn contraste importante en esta diversidad de creencias es el que presenta el 

gnapo de pos•rwllo en el que sólo apreciamos reflexiones basadas en respuestas 

afinnativas a la pregunta ,¿Cree MSl~d qMe l•s persoft•s coft 11/lsc•IHfcld•d 11~cesll•11 .,,.,. 

ed11c•clón especl•I~. condicionando la afirmación a hacerlo en grupos integrados. Entre 

Jos gnapos de nonnalistas. estudiantes, trabajo social. enfcnneras y mnas de casa. 

curiosamente encontrarnos que sus reflexiones fueron similares. girando todas a estar de 

acuerdo en que las personas con discapacidad necesitan una educación especial. Sin 

embargo. al interior de esta visión general. podemos apreciar que, mientras los 

nonnalistas. estudiantes, trabajadores sociales. cnrcnncras y arnas de casa sólo 

1nencionaron que sF necesitan de una educación especial los proresionistas pensaron que 

depe11de de c•d• c•so en relación con los de posgrado que pensaron que en grupos 

integrados. 

A partir del análisis que hemos desarrollado hasta aquf en tomo a si se considera 

que las personas con alguna discapacidad necesitan de una educación especial. podemos 

concluir que: 

1. Los argumentos en los que se f"undarnenta o condiciona la consideración de necesitar 

de una educación especial no es homogénea. es decir,. se encuentran cuando menos 

tres posibles áJnbitos en los que se centra la respuesta proporcionada por los 

participantes en el estudio. 

2.- Uno de los áJnbitos de argumentación. que con independencia del tipo de escolaridad 

o profesión de los participantes se menciona con mayor frecuencia 74%,. es el que 

hernos agrupado con un sF. 

3.- Como un segundo ámbito de reflexión. aunque con W1 porcentaje menor 20%. es 

depe11de de c•d• caso. Dentro del total de participantes que dieron este tipo de 

respuesta,. encontrarnos que el 92.8% pertenecen al grupo de los proresionistas y el 

resto a los nonnalistas. 

Una conclusión más general de la pregunta ,¿Cree MSle#I 9MC! l•s ~r:so11.s co11 

discap•cid•d necesitan u•• edMc•ció11 especi•I? puede interpretarse como el que la 
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1nnyor parte Je la población del estudio consideró que lus persontis con discapacidud !JÚ 

nece.wilan de .,.. ed•c•cldn csp~cial. 

S.5 ¿Cree usted que 1•• personas con alauaa dl•capacid•d puedan e11tar integradas 

en un• escuela regu .. r? s•. No. ¿Por qui? 

DenlJ'o del total de contestaciones podemos observar que el 88. 7"Yo consideran que 

las personas con alauno discapacidad sí pueden estar integradas a alguna escuelo regular 

y el 1 1 .3% restante consideró como no posible dicha incorporación. 

A partir del análisis de los argumentos y consideraciones que los participante::s 

mencionaron en relación a In prcgw1ln en cuestión, se clasificaron de acuerdo al 

contenido de las respuestas en cuatro grandes calcgorfns: 

A. En la primera .fueron agrupadas aquella.e; contestac:ioncs en las que los argumentos 

giraban en tomo u factores o calWCll!rlsticas lntrlns,cas a la pl!r.sona que se 

pretendfn integrar u la e..,;cuela regular. Este tipo de respuesta está íonnado, como He 

puede apreciar en la gráfica 5.5.1 .. por el 64.8% de las contestaciones. Dando cuerpo 

o este tipo de respuesta .. locali7.mnos los cuatro subtipos de respuesta que se pueden 

observar en la aráfica de referencia y que dctnllarcmos más adelante. 

B. Un segundo 'tipo de re:1puestas .. representado por el 19.8% de las cont.c...-stacioncs. es 

aquel cuyos argumentos reflejaban la consideración de •.pectas r6!l•clon•das con l. 
"scu.,/a. Dos subtipos de fuctorcs opon:ccn en esta osrupación (ver gráfica S.S. I) y 

serán explicados en el siguiente apartado. 

C. El tercer tipo de respuesta, f'onnado por el 9 .. 8% de contestaciones. reflejan 

consideraciones relativos a la sociedad. 

D. El cuano tipo de respuestas. con un 5.6% de contestaciones, basa sus argumentos 

sobre las derw!chos de las personas. 
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GRÁFICA 15.Lt POR CATl!GORIAS 
---- Pueden o no _ .. r lntegraca. en una eec:uela regular 
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F-'- Mttri"Ncoe Faicmr- 1'1119aonedoe. ~ 
... peqoMI CIDn la oKVM9 

Como podemos obscrvnr en la grútica 5.5.1., la mayor panc de las n:spucstas 

basaron su contestación en argumentos rclaciunados con las características de In pcr.¡ona 

64.8°/o seguida por w1 l 9.8o/o que: se refcria o caractcristicas de la instituciún escolar., un 

<J.8% u factores de la sociedad y sólo un 5.(.,0/o a la considcraciltn d.:l derecho de las 

personas a recibir una educación igualitaria con independencia de sus caractcristicas 

personales. 

En el siguicntt: apartado daremos cuenta de los subtipos de n:spuc~ta encontrados 

y de su distribución entre la pablaciún estudiada. 

Distribución de Subc:ateaorias por Grupos de Población. 

La distribución de las cate¡;orins de acuerdo al tipo de población estudia~ lo 

podc:1nos apreciar en la tabla 5.5 .1 .. en donde se obs~rvon las subcotcgorias: 

A.J Características asociadas a la discapacidad. 

A.2 Aspectos a J~arrollar 

A.3 Cualidades y habilidades 

A.4 Proceso de sociulizn.ción 

B.1 Factores relacionados con la escuela 

D.2 Relaciones con el personal escolar 

C.1 Relación persona - sociedad 

C.2 Relación sociedad - pcn;ona 
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D.I Derechos Humanos. 

A.1 C•racterfatlc•• latrfa._ .. • .. per.o•• 
El 64.8% de la población en estudio formó la agnipación de las contestaciones 

que hacfan referencia a la subcategorla A.1, c•,..cl•n•llc•• ..ocl•tl- • I• tlisc•,_cltl•tl. 

Ejemplos de este subtipo de respuestas son: 

> Depende mucho de la discapa<:idmd que presente. 

> No. tienen una discapacidad. 

> Dependiendo de la discapacidad. pero es mejor educación especial. 

Contestaciones como las anteriores .. donde se hace evidente que la posibilidad de 

asistir a una escuela regular recae en el hecho de tener una discapacidad con cierto tipo 

de características,. f"ue apreciada en el 43.'1°/o de las respuestas de la muestra de este 

primer subtipo de contestaciones. 

De esta Conna, se puede apreciar que es entre la población vinculada con 

nonnalistas,. trabajo social y enfenneras,. donde aparece con mayor frecuencia, 500/o,. este 

subtipo de respuesta. Entre los prof"csionales,. aparece en un 46%,. en los de posgrado,. 

estudiantes y aJllas de cas~ un 33.3% cada uno. 

Otro subgrupo de respuestas lo constituyen aquellas que hacian referencia a A.2 

Aspectos a desarrollar. Como ejemplos de este subtipo de respuesta tenemos: 

r Si. para que tengan modelos de cómo ser normales. 

> Si. porque les permite acercarse a la realidad. 

> Si. porque se potencializan sus discapacidades. 

Contestaciones como las anteriores. donde se hace Cvidente que la posibilidad de 

asistir a una escuela regular puede traer como beneficio a las personas con discapacidad 

poder desarrollar aspectos de su persona. fberon apreciadas en el 12.7% del total de la 

muestra de este segundo subtipo de aseveraciones. 

De esta Conna se puede observar en la tabla s. que es entre la población vinculada 

con estudios de posgrado donde aparece con mayor Crecuencia. 33.3%. este subtipo de 

respuesta; entre los prof"esionistas aparece en un 14%. siendo imponante mencionar que 

entre los normalistas. estudiantes. trabajo social. enfenneras y amas de casa no 

aparec;:ieron estas respuestas con este tipo de argumentación. 
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En el siguiente subgn.apo de respuestas se agruparon aquellas que consideraban 

A.3 cualidad-y llabllldadea. Como ejemplos de este tipo tenemos: 

> Sf. tomando en cuenta sus cualidades. 

> Algunos casos si. si se adaptan. 

Contestaciones como las anteriores. donde se considera tanto las cualidades como 

las habilidades de las personas con discapacidad para la posibilidad de asistir a una 

escuela regular. fue apreciada en el S.6~o de las respuestas del total de la muestra de este 

tercer subtipo de afinnacioncs. 

De esta fonna. se puede apreciar que es entre la población de estudiantes donde 

aparece con mayor ftecuencia, 33.3%, este tercer subtipo de respuesta; entre los 

profcsionistas aparece en un 6%; es imponantc mencionar que entre los grupos de 

posgrado, normalistas, trabajo social, enfcnncras y arnas de casa.. no apareció este tipo 

de argumentación. 

El siguiente subgrupo de respuesta hacia referencia a A-4. Proceao de 

soc:lallzaelón; ejemplos de este subtipo son: 

~ Sí, para su desarn>llo psicosocial. 

> SI. por su propia socialización. 

Contestaciones como las anteriores que hacen hincapié en que la integración a la 

escuela regular generarla un proceso de socialización.. fue apreciada en el 2.8% del total 

de este cuano subtipo de aseveraciones; de esta f'onna. se puede ver que es entre la 

población de trabajo social donde aparece c:on mayor frccucnc:ia. SO-/o, este cuarto 

subtipo de respuesta. Entre los grupos de posgrado. nonnalistas. estudiantes. enf"enneras 

y arnas de casa, no aparecieron respuestas con este tipo de argumentación. Es importante 

mencionar que entre los prof'esionistas sólo fueron el 2% los que consideraron este tipo 

de argumentos. 
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e. Allpect08 relaclo• ... - - .. -·e••· 
El 11e1J1111do subtipo de respuestas. encontrado en el 19.8% de la población en 

estudio. se f"onnó de la aarupación de las contestaciones que hacian referencia a a.1. 
Co•llkl-.s 1/11t.11S&••I• •• ••••ra/; ejemplos de este subtipo son: 

> Alaunos casos sf. si la escuela da las condiciones para integrarlos. 

> Sf, siempre que esté acondicionado el lugar. 

> No, en las escuelas regulares no hay atención como en las especiales. 

Contestaciones corno las anteriores, argumentando que la posibilidad de asistir a 

una escuela regular recae en el hecho de las condiciones de la escuela en general. fue 

apreciada en el 16.9% de las respuestas de este segundo tipo de afirmaciones. 

De esta fonna. se puede observar en la tabla 5, que la población nonnalista 

participó con 50% de este subtipo de respuesta; entre los estudiantes aparece en un 

33.3% y entre los grupos de posgrado y profesionales aparece con el 16.7% y 16% 

respectivamente. Los grupos restantes no incluyeron este tipo de consideración en sus 

respuestas. 

Ejemplos de argumentos que hacen referencia al B.2. Personal cscol•r,. son: 

>- Necesitan personal especializado de acuerdo a sus necesidades. 

; No,. porque los maestros habituales no tienen la preparación. 

Contestaciones como las anteriores,. donde se hace evidente que la posibilidad de 

asistir a una escuela regular depende del personal escolar con el que se cuente,. fue 

apreciada en el 2.9% de las respuestas de este segundo subtipo de afirmaciones. 

De esta Conna,. se puede ver que entre la población de enfcnneras es doilde 

aparece con m~yor Crecucncia. 50%. este subtipo de respuestas. en las que se c':'nsideró 

que los docentes dcbian tener una capacitación especial para atender a la población. 

Entre el grupo de posgrado aparece en un 16. 7o/o esta clase de respuesta. 

C. Relación con la sociedad 

Un tercer grupo de respuestas se agrupó en tomo a su contenido sobre la sociedad, 

el cual fue encontrado en el 9.8% de la población en estudio y se Connó de la agrupación 

de las contestaciones que hacian referencia a la C.t. ~,.clllft ~rso11• - socl~ll•tl. 

Ejemplos de este subtipo fUcron: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

99 



> Sl, lognria integrarse a la sociedad. 

> Sl, pua inte- a la llOCiedad. 

Contestaciones como laa anteriOl'CS, manifestando la posibilidad del hec:ho de que 

al asistir a una eacuela regular existiria la posibilidad de inte...- a la llOCiedad, file 

aprecillda en el 2.~ de cate tercer tipo de aseveraciones. 

De esta f"onna,, se pueden observ• que es enb'e la población de prof"esioni

donde llpU'CCe como único, con fi'ecuencias de 4%, ya que enue los .....,_ de posgrado, 

nonnalistas, estudiantes, trabajo social,. enf"enneras y anuia de ..._ no ...--ieron 

respuestas de este subtipo de araumentación. 

Haciendo referencia a la C.2, Relael6• llOdedad-peno11a, fUeron ejentplos de 

este tipo de respuestas: 

> Sl, pua que los acepten. 

> No, los dent6s no est*l educados para traa.rlos. 

> Sl, únicamente que con muchos allos de concientización a la ciudadanla. 

Contestaciones como las anteriores, donde se hace evidente que la posibilidad de 

asistir a una escuela regular dependería de la adaptación que se tenp para ellos o de las 

habilidades que como sociedad no hemos desarrollado para saber aceptar y trat.ar a las 

personas que tienen alguna discapacidad.. se encontró en el 6.9'% de las respuestas; de 

esta f"onna, se puede obSCl'Var que es en la población de anuas de casa donde ~con 

mayor frecuencia este subtipo de respuesta (33.3%). Entre los prof"esioni- llpllreCC en 

un 6%. Es importante mencionar que entre los grupos de posgrado. normalistas. 

estudiantes, trabajo social, enf"ermeras y amas de casa. no aparecieron respuestas de cate 

subtipo de argumentación. 

D. Derechos ll••a•os 

Un cuarto tipo de respuestas se agrupó bajo el nabro de D.I, a.rw:lo-H---. 

Este subtipo de aseveraciones. enconlnldo en el 5.6% de la población en estudio, ae 
fünnó de las contestaciones que hacl11n ref"ereneia a los Mr.cll- ,, ___ Ejentplos de 

este tipo filen>n: 

> Sf, tienen los mismos derechos. 

100 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



> SI, ya que tienen el mismo den:cho. 

Contestaciones COlllO las anteriores basan en los dcn:chos humanos .,.... sus 

argumentos .,...... la posibilidad de asistir a una escuela regular. Esta mrgwnentM:ión fue 

apreciada en el S.6% de las respuestas; de esta fonna se puede ver que es en la población 

de amas de casa entre quienes se encuentra con mayor frecuencia. 33.3%, este subtipo de 

respuesta. En1re· 1os prof"eaionistas ..,....,ce en un 6%. Es importante mencionar que entre 

los grupos de · posgrmdo, · nonnalistas,. estudiantes, trabajo social y enf"enneras, no 

aparecieron respuestas con este tipo de argumentación. 

Aa61U.U. por G_.,... de Poblaclóa. 

Aunque el análisis que fue realizado para agrupar a los participantes en el estudio 

por profesión o nivel de escolaridad nos pennite identificar la gama en que éstos se 

distribgyen, encontramos que los diferentes grupos, dado el tipo de selección aleatoria 

que se hizo. no son equivalentes en el número de participantes. Sin embargo. 

considenunos que es interesante observar cómo las n:spuestas que proporcionaron 

reflejan cuando menos una tendencia en cuanto al tipo de aspectos que incorporaron 

corno argumentos y contenido de sus respuestas. 

En la tabla S.S.1 podemos observar que el tipo de argumentos proporcionado por 

el grupo de prof .. lo•-'•• despliega un abanico de consideraciones vinculadas con las 

caracterlsticas intrinsecas a la persona. que pueden estar asociadas a la discapacidad. a 

aspectos, cualidades y habilidades por desarrollar o al proceso de soeializllción, en laa 

que tambic!n aparecen reflexiones centradas en las c:m11C1cristicas Osicas de la escuela y 

en el tipo y .,_ciclad de los prof"esores,. o con los aspectos de relación y aceptación de 

los grupos sociales de ref"crencia. asl como tambic!n con los derechos que COlllO persona 

se tienen para recibir una educación "reaular". 

Contrasta con ese abanico de reOexiones ¡wcscntado el grupo de ,_..,_ 114H:l•I en 

el que sólo apreciamos rcOexiones basadas en caracteriaticas de la discapacidad y su 

proceso de socializ.ación. Otro grupo de relativo contraste es el de •- • .,..., entre 

quienes se encontró que sus argumentos giran en torno a las caracterfsticas asociadas a la 

discapacidad, asl como en la consideración del derecho que tienen de recibir una 
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educación regular que promueva la aceptación de la sociedad hacia las penonas que 

pn:senaan alguna discapacidad .. 

Dentro de los panicipantes con estudios de ,,...,,.,,,,. ••rwM.lisl•s y _,IMll••les 

encontramos una visión que fUndllmenta sua.araumentos de que las personas deben de 

asistir a las escuelas regulares. en caracteristicas intrinaecas a. las personas con 

discap9cid8d y en caractcristicaa de la escuela. 

Sin crnlJar&o. al interior de esta visión aeneraJ podernos 8PR"Íar entre estos 

grupos de panicipantcs, que mientras los nonnalistas sólo se refieren a las c:aractcristic:as 

asociadas a la discapacidad. los otros pupos adic:ionu> en su.visión aspectos relativos a 

las cualidades, habilidades o aspectos que deben desal'rollar. 

Co•el1Ui611. 

A partir del análisia que hemos desanollado hasta aqul en tomo a si los 

participantes "Creen que las personas con discapaciclmd pueden estar intepadas en una 

escuela regular". podernos concluir que: 

1. Los argumentos en los que se filndamenta o condiciona la consideración de estar 

intearado a una escuela regular no son honiogt!ncos, es decir, ... encuentran cuando 

menos cuatro posibles ámbitos en los que se cenua la re.pucsta proporcionada por 

los participantes en el estudio. 

2. Uno de los ámbitos de argwnentación que con independencia del tipo de escolaridad 

o proCesión que tengan los panicipantcs ... menciona con mayor &ecuencia. 

(64.8%). es el que hemos llamado "Factores intrinsec:os a la penona" y dentro de 

éste aparece la consideración de las caractcrislicas asociadas a la discapacid8d como 

el rasgo de reflexión mú seftalado (43.7%). 

Por otro lado una conclusión más global en Mae al aniUisis total de la pregunta 

JC~e -e~ .,,.., las perso,._ ~lsc.,,.clMI#- ,._._ ., .. , .., .. ,,,.. e• - cae_,. 
-.u1•r1' podemos concretarla en que las ideas que tienen las pcnonas vinculadas con la 

discapacidad. que en nueslnl población de estudio ..-.Vo formada por profesionistas con 

licenciatura o con posgrado. nonnalistas. cstudiantca,. trabajo social. enfenneru y mn

de casa. en general casi toda la población piensa que las pcnonas con discapacidad 
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pueden estar integradas en una escuela regular. pero condicionan esta arannación. 

consideruldo que las personas con di~idad intelectual proftmda o con problemas 

mentales, no pueden ser integrados a una escuela regul.r; tambim piensan que deben 

intc¡¡rarse dependiendo del tipo, grado de limitación, alterM:ión y capacidad entre otros, 

de la d~idad de que se trate. 

Otras de las ideas que tiene la población del estudio es que las personas con 

disc-cidad. al tener una educación dentro del escenario de la escuela regular pueden 

encontrar un medio ambiente más eficaz para el desarrollo psicosocial y para una propia 

socialización porque son seres que piensan y razonan. porque se potencializan sus 

capacidades. porque pueden aprender de sus cornpafteros. porque se estimula su 

desarrollo. porque tienen posibilidad de tener un desarrollo adecuado y porque tienen la 

misma capacidad que cualquier ser humano. 

Sus ideas tarnbim hacen referencia a que dependiendo de las cualidades y 

habilidades de estas personas, éstas deben ser integradas. mencionando asf que pueden 

serlo algunos casos de discapacidad, siempre y cuando se adapten; también \..-Xiste la idea 

de que de tiempo completo no serla adecuado. 

Otras de las ideas que nos muestra la población están relacionadas con la escuela 

de integración; dicen que pueden ser integrados a la escuela regular siempre y cuando la 

escuela tenga las condiciones para hacerlo. ya. que piensan que no hay atención como en 

las escuelas especiales y que )as personas con discapacidad requieren de otro tipo de 

atención y de especialización de acuerdo a sus necesidades. porque los maestros 

habituales no tienen la adecuada preparación para poder atenderlos efectivamente. 

Por otro lado, sus ideas consideran el f"actor relacionado con la sociedad 

enfatizando que la integración es una buena opción para integrarlos a la sociedad., para 

que los acepten. pero tanlbién piensan que la sociedad debe sensibilizarse, 

concientizarse, para que las ayuden y las acepten, ya que tienen el mismo derecho de 

igualdad. 
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S.6 ;.Cuai.I deberla de ser el papel de la •ociedad ante I•• persona• con di•cap•cidad? 

Las n:flcxioncs y argumentos mencionados por los participantes se clasificaron~ 

de acuerdo al contenido, en 11 tipos de respuesta que a continuación prcsentatnos. 

A.. En el primero se agruparon respuestas en las que los argumentos hacian referencia a 

que la sociedad debe mostrar rasgos de C01Bprenal6n. aceptación y apoyo ante las 

personas con discapacidad. Este primer grupo está fonnado~ como se puede apreciar 

en In gráfica S.6.1, por el 37.4% de las n:spucstas. 

JI. Un segundo t;rupo, en que los argumentas se rcf"c:rfun a ractores relacionados con c:I 

Trato laualitario. Esle tipo de rcspuesras está f'annndo por el 23o/o del total de las 

contestaciones. 

C. El tercer tipo de respuestas representa el 9.6% de la.e; contestaciones. cuyas 

renexioncs son en tomo a la lntesraci6n social. 

D. El cuano grupo de respuestas gira en tomo a que la persono con discapacidad deberla 

recibir Cap•citación p•r11 el trabajo. Este tipo de respuesta.."" t.-stá f'onnado por el 

7.2% del total de:' respuestas_-. 

E .. Otro grupo proporcionó rcspucstus que hablan de Apoyar la intearación~ El 6o/o lo 

hizo sin especificar a qué tipo de: int.:grución se n:fc:ria. 

F .. El sexto grupo lo Cormnn aquellas contestaciones que hablan de Educar a la persona 

con diNcapacld•d (4.8%). 

G .. Otro tipo de r.:spucstas lo representa el 2.4% de las contestaciones. los cuales 

consideraron que se debería ofrecer Calidad ea loa servicio~ 

H. Un octovo tipo de respuestas., rcprcscntudo por el 2.4% del total de contestaciones~ 

íuc en las que se aprecia que el papel de la sociedad debería ser lnf'orm•r y educar a 

la 11ocicdad y • los padres. 

l.. Un noveno tipo ~-s el que representa el 1 .2% de las contcstacionL""S., cuyos araumentos 

hacen n:fcrcncia a que el papel de la sociedad dcbcrfa ser Ayudarlo a ser 

independiente. 

J. Una clasificación de respuestas.. fonnadas por 1.2% del total de contestaciones,. 

fueron las relacionadas a factores como Baata de promc... ... -. debe aer real. 
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K. Por últin10 un gnapo de aquellos participantes de los cuales ne, se obtuvo rcspucst.n se 

agrupándose en la categoría No cnnt.:staron. 4.8o/o. co1no se puede apreciar en la 

gráfica de rcfcn:ncin. 

Una de las conclusiones que podemos desprender de nuestro análisis sobn: ¿Cudl 

debería s~r el pap~I de la sociedad ante l•s per.son•s con di.wc•p•cidnd?. t...-s que los 

argwnentos que se mnnifiestun basan su.~ rcncxiones .:n ractores de indolc distinta. 

Como pode1nos observar en la gráfica .S.6.1., el 1nayor porcentaje de las 

respuestas~ 37.4%. basaron su contestación en argumentos a fa\lor de Con1prensión. 

aceptación ,. apoyo. seguida por un 23"/o a f"avor de que el papel debería ser un Trato 

Igualitario; en tercer lugar. con un 9.6o/o., las que hacían referencia a la lntqruclún 

.social como la acción que debe promover la sociedad. 

OrMlcll 5.5.1 - camgorl•• 
P•p•I d• la •oc-acl an• 1• dlaca-ldad 

.J 1,2% 

1 2.4%' 
H 2.4% . 1.2%K 

G 4.8%-, 
F 4.8% 

o 7,2% 

B 23.0% 

fl. U• ·a·nat.o iauali&mio 

'•6:;..
i•a.e: ¡•e.e, 
!
•e.o. 
•e.E· 

1•e.F 
•G.G 
i•e.H 

~
8.t 

lile . .J 

06.K 

6. C: • lnlc~K\n so.:iul 6. D • C.,...:itDCión pana c:I 1~ 

6. I! !!I Apoynr lu intcgmi:i6n 

6. G • Calidad en los Sll:l"Yicios 

6. 1 • Ayudarlo n J1Ccr inJc:rendh .. -nte 
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D .. trlbució• de Catesoriaa por Grupos de Pob .. cló•. 

6A. Co•pre••ló• acept•clóa y apoyo. 

Este tipo de respuesta, encontrado en el 37.4% de las contestaciones, se fonnó de 

la agrupación de las respuestas que argumentaron que el papel de la sociedad deberla ser 

de comprensión. aceptación y apoyo. 

La distribución de éstas, de acuerdo al tipo de población estudiada, la podemos 

apreciar en la tabla S.6.1. 

De esta fonna, se puede ver que aparece en todos los gn.apos y es entre la 

población de A,,..s de Casa donde lo está con mayor frecuencia (lOOo/o); entre los 

nonnalistas, trabajadores sociales y enfermeras, aparece con un SO% cada uno; entre el 

grupo de posgrado y estudiantes aparece con un 33.3% y por último, entre el grupo de 

profesionistas, un 42% con este tipo de respuesta. 

68- Trato IKu•llt•rio. 

Este tipo de respuesto, encontrado en el 23% de las contestaciones de los 

rarticipantci; del estudio, se fonnó de la agn.ipación de la..¡ que hacfan ref'ercncia al Trwto 

i•M•li111rlo como el papel que debería ejercer la sociedad. 

Ejemplos de este tipo de respuesta son: 

~ Dejar de verlos como cnf"crrnos. 

~ El mismo que para los capacitados. 

~ Un trato como si f"uera una persona nonnal. 

La distribución, de acuerdo al tipo de población estudiada, se puede apreciar en la 

tabla 5.6.1., en donde la población de prof"esionistas es la única entre quienes se muestra 

esta clase de reflexiones, con el 38% del total de respuestas .. 
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Tabla 5.6.1. La aocledad ante la• persona• con dlseapaddad. 

- - - -; - ~- - -- -- -· .. .... .. _ .. .. _.,. .. 
c.......- 42 33.3 50 33.3 50 50 100 31 37.4 
~ ... 
T.-- 311 19 23 -- 12 33.3 11 9.8 

e r • n- 4 50 50 11 7.2 .. -~ ,._ ... 10 5 8 

-~~··*' . 
Ectuc:m'ala 4 18.7 25 4 4.8 
::"-~~-~~ 
c_.......rim. 4 2 2.4 --Informar y ecluC:9r' 4 
... eoc:iied9d " • 

2 2.4 

lo•-
Ayud9110a .... 2 1 1.2 __ ... 
--- 33.3 1 1.2 _,,_ 
No c::ont.-.ron 2 25 33.3 50 4 4.8 
ToWlde 81 
~·por 

B 4 3 2 2 3 83 100% 

• Free. = Frecuencia 

6C. lntearaclón Soc:lal. 

Contestaciones como las siguientes dieron orige'1 a la formación de la categoria 

de l•tqr•cl6• sacl•l: 

> Integrarse a la vida diaria. 

);-- Integrarlos socialmente sin ninguna restricción. 

> De integrarlos a la sociedad. 

Este gnJpo de ideas, que argumenta que lo función de la sociedad deberla ser el de 

integrarlos a la vida social, lo pudimos observar en el 9.6% de las respuestas de los 

participantes, en donde la población de proCesionistas es la que muestra un 12% de las 

respuestas de esta clase de reflexiones y un 33.3% la población de posgrado, con estos 

mismos argumentos. 
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6D. Ejemplos de la categorla Capacitación para el trabajo: 

li> Tratar de integrarlos al trabajo productivo. 

li> Al de propiciar su integración al mundo laboral. 

En esta clase de categorfa se agruparon todas las respuestas que mencionaron 

que el papel de la sociedad ante las personas con discapacidad deberla ser el de propiciar 

y f"acilitar la integración al trabajo productivo. Estas ideas se apreciaron en el 7.2% de 

las respuestas. En el grupo de trabajo social aparece con un porcentaje del 25,,.-. entre el 

gnapo de posgrado en un t 6. 7% y en los profesionistas aparece con un 4%. 

6E. Apoyar la iatqraclón. 

Contestaciones como las siguientes dieron origen a este rubro de contenido: 

li> De aceptación e integración. 

li> Integrarlos. 

>- Favorecer su integración. 

Respuestas como las anteriores argumentaron que el papel de la sociedad deberla 

ser el de A-y•r I• ÜIUg,.cldft. Sin embargo. en éstas no se observa el tipo. modo o 

características que esa integración debe cwnplir o cubrir. Este tipo de respuesta lo 

pudimos detectar en el 6% de las respuestas de los participantes; la distribución de éstas, 

de acuerdo al tipo de población estudiada. la podemos apreciar en la tabla S.6.1. donde 

se puede observar que es en la población de prof"esionistas la única que aparece con este 

tipo de a.r¡punentos con un 10% de respuestas. 

6F. Educar • la per80lla coa discapacidad. 

>- Concientizar,. •o .,,.,,.ello. 
li> Ensdlanza, educación. 

li- Deberla educarse desde su etapa más temprana en la vida. 

Contestaciones como las anteriores dieron orisen a este tipo de cate1J,orla,. Ell~r 

• I• P*rso•• coft tllsc•-clll•tl. pudiéndose detectar el 4.8% de las respuestas de los 

participantes del estudio con esta clase de argunten-. apreciando que es en la población 

de nonnalistas entre quienes aparece con mayor &ecuencia,. este tiPo de ideas 2S%, entre 

las de posgrado con un 16.7%, y entre el gn.spo de prof"esioniatas un,. 4%. 
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6G. Calidad de 1- -rvlcl-. 

> O&ecer calidad en los servicios. 

> Involucrar más integralmente todos los servicios. 

Respuestas como las anteriores dieron origen a este tipo de calegorla, Clllld•d •• 

los s•rvlclos, pudimdosc registtar el 2.4% de contestaciones con esle tipo de 

argumentos; se puede observar que fue la población de profesionistas la única población 

que dio respuestas con este tipo de reflexiones, (4 %). 

6H. Jnf"ormar y educar a la sociedad y a los padrea. 

Contestaciones como las siguientes dieron origen a este rubro de contenido: 

> Es necesario que los padres estén infonnados y conozcan sobre las 

discapacidades. 

> Creo que hay mucho que hacer para educar a la sociedad en este aspecto. ya 

que aún sigue habiendo muchos prejuicios al respecto. 

Este tipo de argumentos lo pudimos detectar en el 2.4% de las contestaciones de 

los panicipantes en el estudio, pudiéndose ver que es en la población de prof"esionistas la 

única entre quienes aparece con una f"recucncia del 4o/o este tipo de argumentos. 

61. Ayudarlos a ser indepc•dientes. 

Este tipo de contestaciones. encontrado en el l .2% de las respuestas de la 

población del estudio, se f'onnó de la agrupación de aseveraciones tales corno: ·"Darles la 

oportunidad de seguir adelante, y no estancarse en ser dependientes de los f'anailiares", 

siendo el 2% de profcsionistas el único con esta clase de argumentos& 

6.J. e •••• de promea- debe ser real. 

Este tipo de categoría se formó de las respuestas que argumentaban que el papel 

de la sociedad deberla ser real, no sólo fueran palabras. 

Ejemplos de este tipo de contestaciones son: 

> Basta de promesas, debe de ser real. 
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Este tipo de argunientos Cue observado en el 1.2% de la población del estudio. 

apreciando que es en ta población de estudiantes entre quienes aparece con un 33.3% 

esta clase de observaciones. 

6K.. No co•testaro•. 

Antes de tcnninar con la descripción de los datos obtenidos de la pregunta 6, cabe 

aclarar que hubo algunos participantes en los cuales no se registró ninguna clase de 

respuesta, a¡¡rupando todas ellas en la categorfa de No co11t•!d•ro11, obtcnil!ndosc un 

pon:cnlaje del 4.8% del tolal de participantes, distribuyéndose entre la población de 

enf"enneras. entre quienes aparece con un mayor porcentaje,. SO-/o, siguiéndole la 

población de estudiantes con un 33.3%, los nonnalistas con un 25% y por último la 

población de profesionistas con un 2%. 

Coaclu•lón 

A partir del análisis que hasla aqul se ha deSBrTollado en base a la pregunta 6CllMI/ 

tle6erl• ser el papel de I• Sacletl•tl ,.,,,., 1- /H!rsDll- ca11 tllsc,.,,_cltl•tl1', podernos 

concluir que: 

L Los siete diíerentes grupos de población dieron respuestas similares, girando siempre 

en tomo de la categoría de co,.,,,r6!•sió,.,. •c,p111ció• y 11poyo, observándose un 

37.4% del total de respuestas. 

2. Otro f'actor que aparece como sobresaliente con un porcentaje de aparición del 23%, 

es la necesidad de ofrecer un r .... 10 i/r-1U.rlo a todas las personas. Esta 

consideración es además exclusiva de los participantes con estudios profesionales, 

lo que nos muestra un campo de reflexión que no aparece en los otros grupos de la 

población en estudio. 

3. Los argumentos en los que se fiJndamenta el papel de la sociedad no son 

homogéneos. Es decir, se encuentran cuando menos cinco tipos de ámbitos en los 

que más del 6% de las contestaciones centra parte de sus reflexiones o argument09 

proporcionados por los participantes en el estudio, sumalndose un 83.2% de las 

respuestas. 
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4. Las reflexiones que giraron en tomo a los otros ámbitos y cuyas categorías aparecen 

con menos del 6% de las respuestas. constituye el 16.8% del total de contestaciones. 

Una conclusión más general que podemos hacer en base al análisis global de la 

pregunta S.6. es que. según los participantes, la sociedad debería preocuparse en ofrecer 

a las personas con discapacidad los factores de co,.,,,ft!11sld•- •cepl•cl6n y •poyo. así 

como también ofrecer a este tipo de personas un Tn1to lg•allt•rlo. del mismo modo que 

se proporciona a las personas con capacidad. Además. el de ayudarlos para que éstos 

puedan integrarse tanto a la vida social como a la laboral. siendo necesario para lograrlo 

ofrecer educación a la persona con discapacidad y a la sociedad misma. para que los 

acepte as( como uunbién es de mucha utilidad informar y educar a los padres de las 

personas con discapacidad. ya que son ellos con quienes pasan la mayor parte del 

tiempo. haciendo también observaciones a los servicios que se encargan de la educación 

de personas con alguna discapacidad. argumentando que debería haber calidad en los 

servicios y educar a las personas con discapacidad para que puedan ser independientes; 

por último. que la sociedad debe cumplir con las promesas que les ofrece a esta 

población. 

5.7 ¿C,.. uated que pueclain lntegl'll .... • I• vid• productiva? 

De Ja infonnaciún que hemos recabado. de acuerdo a los argumentos hechos por 

los participantes en el estudio ante la pregunta 7. encontrarnos que de fonna general sólo 

el 64.8% de los participantes nos proporcionaron una respuesta; cabe aclarar que en el 

35.2°/a restante no se observó respuesta alguna en este tipo de pregunta. 

Tomando en consideración Jos tipos de reflexión y argumentos dados. éstos se 

clasificaron de acuerdo al contenido de las respuestas en 6 categorias. cuya distribución 

se puede apreciar de fonna general en la gráfica S.7.1. y por grupo de población. en la 

tablaS.7.1. 

Los seis grandes grupos encontrados ante la pregunta JC~~ .altt 9•~ p11M•,. 

inlqrr.rse • I• "'"• prottl•cll"•7 se determinaron a partir de la relación que se pudo 

desprender entre los diferentes tipos de argumentos encontrados en las respuestas. 
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GRÁFICA 5.7.1 PORCATEGORIAS 
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7. A. Si. en alaunoa caaoa. 

El primer tipo de contestaciones es el encontrado en el 33.8% de la población en 

estudio. el cual se fonnó de la aarupación de las rcspu1..-stas que arguinentaban que las 

personas con discapacidad S/pUL-dcn integrarse a la vida productiva, pero condicionan la 

aflrrnación en A.Is•••• Casos. 

La distribución de este tipo de rc9PUC•taa, de acuerdo al tipo de población 

estudiada. la podemos apreciar en la tabla S.7.1. 

De csua fonna. podemos ver que es en la población de A-• ti~ C••• donde se 

ubica el mayor porcentaje de contestaciones .. con este tipo de argumentos (I~) 

siguiéndole la población de cstudiBDtes con un 66.7% de respuestas con las mismas 

condiciones. Como tercer luaiar. se observan dos grupos dif"erentes, uno fonnado· por 

normalistas y otro por el grupo de trabajo social con Wl SO% cada uno. El 30% de las 

respuestas del grupo de profesionistas con las mismas reflexiones y por último, el a.napa 
de posgrado con Wl 16. 7% de contestaciones. 

7. B. Si,, Discapacid11d. 

A este grupo de respuestas se incorporaron todas aquellas que hacfan sus 

rcflcxion1..-s en que la persona con discapacidad SI podría integrarse a la vida productiva 

pero que condicionaba tal afirmación ot:,.YJ"egando que depende del t.ipo. grado, severidad. 

etc.~ de la discapacidad. 

Ejemplos de este tipo de respuesto son: 

~ Depende del grado de severidad, creo que sí. 

;¡;.. Si, ounquc los de P.C., D.M .• S.D. no podr6n. 

};;o- Si~ si su discapacidad no es muy prof"unda. 

Rc:!lpucst.as como las anteriores dieron origen a este arupo de cat.egoria SI. 

D;sc-cltlad. De esta f"orma. podemos apreciar en la distribución, que es el pupo de 

posgrado entre quienes aparece con mayor porcentaje este tipo de araumcntoa (33%), 

siguiéndole el grupo de nonnalistas con W1 25Yo., con la misma clase de reflexiones. 
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7. C. SI, lo•bllld•d -+ peno•• d Co•ocl-••,.s A"'9MlrWos. 

Respuestas como las siguientes fueron las que dieron cuewpo a este nuevo grupo 

de catcgorla con el nombre de SI. ll•bUül•tl - ,.._. y SI, C:-IH:l-••

-'9Mirlllo•. 
Ejemplos: 

> Claro que si, dado que cada uno tiene ci~ capacidad para realizar ciertos 

trabajos manuales o de otro tipo. 

> SI, dependiendo de su prepanoción. 

Esta clase de argumentos se pudieron apreciar en un 14.1% de las poblaciones de 

panicipantes del estudio. 

En la distribución, de acuerdo al tipo de población estudiada, apreciamos como 

mayor porcentaje dos punaajes con un SO"A. cada uno, perteneciendo uno al ¡p'Upo 

formado por trabajo social y otro por enfermeras; entre los de pospado ...,.n:cc con un 

33.3% y por último el de profesionistas con un 12%, este tipo de araumentos. 

7. D. SI, comdicl69 E:dera•. 

Este tipo de respuestas, encontrado en el 8.5% de las contcstac:iones de los 

participantes del estudio, se ronnó de las agrupaciones que haclan refcrcncia a que las 

pcnonas con dmc..,_idad srpodlan integrarse a la vida laboral pero que depende de las 

oportunidades, apoyo, etc., que se les ofi'ezca, categori7.ando esta clase de U'IPUftentos 

con~ C-.llcltlle -,. •. 

Ejemplos de este tipo de respuestas son: 

> Claro, todo depende de )115 oportunidades que se les brinden. 

> Contando con los apoyos necesarios, desde luego que si. 

Es en la población de estudiantes entre quienes se .....,cia esta clase de 

argumentos con un 33.3% y entre la población de normalistas .........,e con un 25%; con 

un 16.7% aparece en la pobi.ción de posgrado y entre la pobl-i6n de pn>Ccsionistaa 

mparecc con un 6% este tipo de respuestllS. 
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7. E. Dcrec•- - J...eslalacl6a. 

Conm última categoría Connada con respecto a la pregunta ,c~e MSlftl 9•e 

p-~•• ,,.,.,.rse • I• ri#I• pnu/1«:11_,, fue la que se agrupó con las respuestas que 

hacfan ref'erencia a la necesidad de considerar los D~~cllo• y I• L•lsl•cl611. 

observándose un 2.8% de respuestas con este tipo de argumentos. 

Ejemplos de este tipo de respuestas son: 

> Sf. pueden integrarse y tienen derecho u hacerlo. 

> Sf, tenic!ndose que legislar al respecto. 

La población de profcsionistas f'ue la única que nos dio esta clase de reflexiones, 

siendo un 4o/o del total de respuestas del estudio. 

7. F. No CoatC9taroa. 

En este tipo de categoria sólo cabe de1;ir que se agruparon a todos aquellos 

participantes a los que no se les observó respuesta de ningún tipo cuyo registro 

encontrado fue de 35.2%. La distribución de éstas, de acuerdo al tipo, de población 

estudiada, la podemos apreciar en la tabla 5.7.L,. en donde se puede ver que es en la 

población de enf'cnneras entre quienes aparecen con mayor frecuencia los pan..icipantes 

que no contestaron ante la pregunta en cuestión (SO%), siguiéndole un 48% 

correspondiente a la población de prof"csionistas. 

Conclu•ión. 

A partir del análisis que hasta aquí se ha desarrollado en base a la pregunta ,¡C~e 

M.Sled que p•rda11 inl~,.rse a I• vid• pradMcliv•? se puede concluir que: 

1.- El 64.9"/o de la población total del estudio dio wia respuesta a la pregunta en 

cuestión y el 35.2% no dio respuesta alguna. 

2.- Los argumentos más mencionados f'ucron en tomo a las categorias: s~. ( S~ pueden 

integrarse a la vida productiva ) y En algMftOS c•sas (si, integrarse pero .no 1.odos 

los casos de discapacidad) • 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

115 



3 .. - El 31% restante de las respuestas mencionaron argUtnentos en tomo a las categorías: 

Si, Disc-citl•tl, SI, Co1ttlici61t vae,..,,, SI, H•6Ui•t1 ~Pen-• 6 

Co1tocllflie1t,os •tl9Mlrltlos y Derecltos - L.,.isl•cl6". 

4 .. - Concretando. las ideas que íueron expresadas reflejan. en lo general. que se considera 

que las personas con discapacidad S~ pueden integrarse a la vida productiva pero 

que para ello deben tomarse en consideración varios tipos de ractorcs como el tipo, 

grado, habilidad. conocimientos adquiridos, etc., de la persona con discapacidad. asf 

como las oportunidades y apoyo que el medio social les pueda prestar y el respeto 

que se les dé a los derechos que les corresponden por legislación .. 

!1.8. Ante la pregunta ¿Qué tipos de empleo y por qué? para cada uno de los siguientes 

f"actores: a) retraso mental. b) parálisis cerebral. e) sordomudo, d) slndrome de 

Down, e) ciego e f) inválido; se encontró lo siguiente: 

La información obtenida a esta pregunta la presentaremos de f'onna global para 

poder tener un panormna general sobre el tipo de actividad laboral que se encuentra 

asociado. de acuerdo a los participantes. con cada discapacidad .. 

De manera inicial podemos scftalar como lo muestra la tabla 5 .. 8.l, que los 

porcentajes de respuesta obtenidos por discapacidad nos indican que para todas, más 

del 70 % de los participantes dio cuando menos una posibilidad de asociación laboral .. 

De ellas. el mayor porcentaje se obtuvo vinculado con el retraso mental (83 %). 

T•bl• 5 .. 8 .. 1 Porcen •de ..a ..-ta con ..a.cl6n • C..S. dlac8 
DISCAPACIDAD 

Sordo Slndrome - Ciego lnv-o 
Mudo Down 

Retraso ParMisis 
M ...... I CeNbral 
83% 70% 

A partir del análisis los tipos y argumentos laborales propuestos. éstos se 

clasificaron y se crearon las 10 categorfas siguientes: 

1. Asociado al déficit. 
2. De acuerdo a las habilidades. 
3. Dependiendo de la capacidad y calidad educativa. 
4. Actividad no especifica. 
S. Manual - Oficios. 
6. Técnico. 
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7. Intelectual. 
8. Adnlinistrativo 
9. Artfstica y Musical. 
1 O. No contestó. 

La distribución de estas categorf-, -ociada a cada discapacidad la podemos 
apreciar en la tabla S.8.2. 

Tabla 5.8.:Z TI ... de actividad laboral -r dlaea--eldad 
Cmtegort- R-..0 P . ...-.i. S. Mudo S.Down Ciego Invalido - % % % % % 

% 
1. Aaocl9do 11UI 12.6 15.1 14.3 16.4 20.9 .. ..-. 
2. Por hmbi- 6.6 15.B 11.4 10.7 11.B 14 
lid-

3. Cmlldad 2.2 2.1 2.B 4.B 5.4 7 
educat. 

4.Act.no B.B 13.7 15.1 10.7 10.7 9.3 -. 
5. Menual- -.2 1B 30 40.5 23.7 10.4 

Ollclos 
6.T6cnlca 1.2 - 3.B - - 1.1 
7.lntei.c- - 12.6 B.6 1.2 11.B 10.5 

tual. 
e.Admtvo. 3.3 2.1 B.6 1.2 1.1 2.3 
9. Artlst. y - 1 - - 2.2 --10. No c:on- 13.2 22.1 12.3 16.6 17.2 24.4 

-6 
To- 100 100 100 100 100 100 

Como se puede observar. la asociación laboral que los participantes seftalaron 

para casi todas las discapacidades (retraso mental. parálisis cerebral. sordomudo, 

sfndrorne de Down y ciego), se encuentra vinculada con actividades manuales - oficios 

en primer lugar. En segundo lugar, se menciona una búsqueda laboral de acuerdo al 

déficit en el caso de retraso mental, sordomudo, sindrome de Down y ciego. Mientras 

que en la discapacidad de inv61ido se encuentra en primer lugar dicha relación y en el 

caso de parálisis ºcerebral encontrarnos que se encuentra asociada en segundo lugar con 

actividades seleccionadas de acuerdo a las habilidades personales. El rubro que 

constituye un cuano tipo de actividad laboral destacando esta categoría con porcenlltje 

mayor a 8% en las discapacidades, es el de actividades no espccfficas, cuyas respuestas 

fueron cotno las siguientes: " en cualquier tipo de empleo, cualquiera, el que le dé 
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seguridad", etc.; por último, ... la actividad laboral de tipo intelectual para todos los tipos 

de discapacidad, excepto retraso mental". 

De esta manera, podemos concluir que son cinco los n.ibros de mayor 

consideración por los participantes como actividad laboral para estos tipos de 

discapacidad. siendo la mAs mencionada -•-'es y oflcl-. siguiáldole la 

consideración de que el tipo de trabajo debe estar -ocl•lllo • l•s c•-•ridlc•s M 

Mflcll: enseguida la que considera la actividad laboral de acuerdo a las 11•61/llhalll•s de 

la persona con tllM:.,.cltl•lll: luego el que argumenta que c-1911/•r lipa 111• .,,,,.,,. 6 •I 

,._ I• 8 -"""'-"' y el trabajo de tipo l•l•la:l-1 mencionado para todas las 

discapacidades excepto retraso mental. 

En cuanto a la actividad laboral administrativa. aunque su registro fue bajo en 

porcentajes con respecto a los anteriores y con excepción de parálisis cerebral, fue 

mencionada como actividad para todas las discapacidades en cuestión. Los tipOs de 

trabajo que menos fueron asociados para todos fueron: técnicos, artfsticos y musicales. 

Como últilna observación, podCJDos scftalar que los aspectos que menos se 

tomaron en consideración para desempeflar un tipo de trabajo fUe la calidad educativa. 

En el siguiente apartado daremos cuenta de la distribución de las respuestas 

encontradas entre loa grupos de la población estudiada. 

~U.111 por Gru- de Población. 

La distribución del total de respuestas, de acuerdo a los grupos de la población 

estudiada.. la podemos apreciar en la tabla 5.8.3, en donde vemos que en el caso de 

retraso mental fueron dos los grupos de población, amas de casa con 66. '79.4 y trabajo 

social con 50%, entre los que más apoyaron que el trabajo deberla ser"'' .c-rtlo • ,_ 

ca-•rhllc.. 111•1 llltlflcll. En cambio, para parálisis cerebral los grupos que mú 

apoyaron esta condición fueron los prof"esionistas con 50-.4 y las amas de casa con 

33.3%. En sordomudo fueron: enf"crmeras con SO-/-. posgrado y amas de casa con 33.3 

% cada grupo. Para slndrome de Down, amas de casa con 66.3% y posgrado con 50-.4, 

en ciego, las amas de casa con 66.7%, posgrado y trabajo social con 50-.4 cada uno y por 
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último. inválido, posgrado con 66.7% y amas de casa con 33.3%. Como podemos damos 

cuenta, el grupo arnas de casa Cue el que consideró esta categoria para todos los tipos de 

discapacidad en cuestión. 

En cuanto a la condición d~ •c••nlo • l•s ll•bllld•ll'5, en el caso de retraso 

mental sólo f'ue el grupo de profcsionistas con 12% el único que consideró dicha 

condición. en cainbio en parálisis cerebral f'ueron cnfenneras y trabajo social con SO-/o 

cada uno y posgrado y arnas de casa con 33.3%. En sordomudo, el grupo de enf'enneras 

con SOo/o y posgrado y amas de casa con 33.3% cada uno. Para sfndrorne de Down, amas 

de casa con 66.7% y trabajo social con 50%. Para ciego, amas de casa con 66.?-/o. Para 

inválido fue trabajo social con SO% y posgrado con 33.3%. En conclusión, los gn.1pos 

que aparecen mencionando más esta condición son: enfenncras. trabajo social y ainas de 

casa. 

En el caso de la categoria co11 COpl6Cil11cltJn fue el gn..apo de nonnalistas quien 

mostró mayor porcentaje de respuestas de esta clase en cada una de las discapacidades 

en cuestión (25%), en inválido fueron trabajo social y enf'enneras con SOo/o cada grupo y 

estudiantes y amas de casa con 33.3% cada uno, con respuestas de esta clase de 

categoría. 

La categoría nianu•les-oflcios fue más mencionada por nonnalistas con 75%. 

profesionistas con 68o/o, posgrado y trabajo social con SO% cada uno y amas de casa con 

33.3% como tipo de trabajo asociado al retraso mental. En el caso de parálisis cerebral 

los que más la mencionaron f"ueron nonnalistas y trabajo social con SO% cada uno y 

estudiantes y amas de casa con 33.3% en cada caso; en sordomudo, posgrado con 116%. 

trabajo social con 50% y profesionistas con 46%, en sindrome de Down, los mismos 

anteriores y además normalistas con 50%, en ciego fue posgrado con 83%, estudiantes 

con 33.3% y profcsionistas con el 30% y por último en inválido. trabajo social con SO% 

y estudiantes con 33.3%. En f'onna general. con respecto a esta categoría, se concluye 

que el grupo de trabajo social es quien menciona más esta condición. siguiéndole el 

grupo de posgrado junto con profesionistas y quedando en tercer lugar los grupos de 

normalistas y estudiantes. 
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En cuanto al lr•b-.Jo di! 1/po técnico. éste fbe poco mencionado; en un 25% de las 

respuestas de nonnalistas en el caso de retraso mental; un 4% de los profesionistas en el 

caso de sordomudo y un 12% del mismo grupo en el caso de ciego. 

El ,,.,,_.Jo ,,.,.,,..,,,.., fue más mencionado por el srupo de trabajo social. con 

SO% en los casos de parálisis cerebral. sordomudo,. ciego e inválido; siguiéndole el 

grupo de posgrado con 33.3% en parálisis cerebral, con SO-/o cada uno en ciego e 

inválido; en seguida. mnas de casa con 50% en ciego; nonnalistas con 25% de respuestas 

con este tipo de argumentos en sfndrome de Down. 

Las •c6lvlülles de llipo •dlftl•ls6,..6/"° Cueron mencionadas por nonnalistas con 

500/o en el caso de retraso mental; con 25% en síndrome de Down. siguiéndole el grupo 

de posgrado con 33.3%. 

En cuanto a •ctlvld•d•s •nútlcas y ....slc•l•s fueron más mencionadas por los 

estudiantes; en el caso de parálisis cerebral con un 33% y en ciego con 25%. 

Coaeluaióa. 

En base al análisis hecho con respecto a la pregunta 6fl•c! 6ipos de e..,,.,eo" por 

9Ml!. ••• 1.1 t!llsc~cld•tll1',. en fonna general nos arriesgwnos a concluir qu~ las ideas o 

creencias que tiene nuestra población de estudio con respecto a esta pregunta es que han 

sido construidas en base a experiencias vividas en tomo a la asociación laboral y la 

discapacidad; de esta manera. nos muestran que la actividad de tipo manual es la que 

más y mejor puede desempellar en general una persona con discapacidad. pero sin 

embargo no se pasa por alto la condicionante del grupo de mnas de casa (mayor 

porcen~e) .. que para que una persona con detcnninada discapacidad pueda guardar una 

relación satisfactoria tanto entre el tipo productivo para una empresa como el emocional 

para el mismo discapacitado. hay que tener muy en cuenta las características de la 

discapacidad de las personas. asf como también sus habilidades. mencionadas por los 

grupos de enCermeras. trabajo social y amas de casa. Se puede decir que la población 

mencionó poco el Cactor calidad de la educación, siendo una de las variables irnponantcs 

para lograr el objetivo de la integración social. laboral y educativa. ya que con calidad 
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educativa la persona con discapacidad pueJe lograr más y mejores tipos de actividad y 

no sólo aquellas de tipo manual. 

T•bla 5.11.3. Porce•t.Je de propueat•• y aubsrupot1 de p•rtlclp•Btes. 
R.,_.,Men181 P-al• Centbr81 So<doMudo 

1 1 ~ 1 1 1 1 J 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
u 

1 -8 • 1 ! 
.g r .. 

! ! 1 • 1 e 1 D.. w ~ 
D.. w 

D.. a. :i w w 
1 2 3 .. 5 8 7 1 2 3 .. 5 e 7 1 2 3 .. 5 

A .. , •• 7 .. - "' ... .... . . S» 

B .. ~ 1~• - llO •» .. .... 
e . .. . .. . -o . .. - - .. .. .. "" ... 
E - - . - . ... .. .. llO ».> - ».S .. ... .. "' 
F .. .. ,., .. "" . 
G .. ... .. "' 'º . •.. "' 
H . - . .. . .•. 
1 .. 
J .. so .. .. ,_, - .. .. ... 

Slndrome de Dawn e· o lnv•lido 

1 1 1! 1 i 
1 1 1 j 1 i 

1 1 1 1! 1 
1 

u 

l 
u 

1 o 

1 
-8 -8 

1 .. t 1 .. t 1 .. .!! i e • e ~ 1 e ! :i ~ :i 1i ~ :i D.. w .... es:: D.. w .... w es:: D.. .... 
1 2 3 .. 5 8 7 1 2 3 .. 5 e 7 1 2 3 .. 5 

A .. - .. - - ..., - ,_ 
B 'º -· - ... .. 

·~· -· .. -·· -e . .. . . .. .. . .. ».> . .., 
o .. - - .. - "' . -E .. ,, •. "' '° so ... .. .., .. ... "' ' F 
G - .. "' "' "' 'º .. .. 
H .. . .... 
1 . .. 
J 'º ""' - .. .. ,_ - - -· "' -· CatcRorias nro• ucstas de trabaio 
Al De mcuerdo • cm-8Cteriaticas del déficit. Fl Técnicas 
Bl De acuerdo• t..bilid8des. 0) Intelectuales 
C) Con """"""ia.ción. Hl Administrativas 
D) Actividad no csneeffica ll Artfsticas v musicales 
El Manuales- oficios 
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S.9. ¡.Usted eó-o poclria ayudar • una persona eon diaeapacidad? Encontramos 

que de .-onna general. el 93.6% de los participantes del estudio nos proporcionaron una 

respuesta y algunos incluso Jnás de una. por lo que en esta prcGunta el núanero de 

~puestas es mayor que el número de participantes. Por otro lado. se n:gistró un 6.4% 

de participantes entre los que no se observó ningún tipo de respuesta. clasificándolos en 

la calegorfa No c_l,_tl. 

Con."iidcrando los 111)1,untentos que los participantes mencionaron. se clasificaron 

de acuerdo al contenido en 11 diferentes rubros. los cuales prcsc:ntamos a continuación 

y cuya distribución aeneral se puede apreciar en la gráfica S.9.1 y la distribución en los 

grupos de población en la tabla S.9.1. 

GniftCll 5.9.1 por~· 
Cómo podrta ayudar a una peraona con 

discapacidad 

1 J K 
H 39%1.3% 

5.1 % . 6.4% 
G 

5.1% 
F 

6.4% 
E 

9.0% D 
10.3% 

A ~ Cooperación y Aceptación 

B - Capacitación sin especificar capacitación 
laboral. 

C - Educación sin especificar y educación 
especial. 

D ... Rehabilitación y terapia 

E =- Trato igualitario 

e 
11.5% 

e 
12.11% 

F - DesarTOllo in1egrarlo para la vida 

G ... Ser independiente 

H - Apoyo l"mniliar 

1 - lntesración social 

J - Asistir a congresos 

K - No contestó 

En el siguiente apar1ado daremos cuenta de la distribución de las respuestas entre 

los grupos de la población estudiada en la" once categorías de cl-ificación encontradas 
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a partir de la relación que se pudo extraer entre los diferentes tipos de argumentos de las 

contestaciones. 

Dlatrlbuc16n de Cat••ria• por Grupoa de Poblacl6a. 

Tablaa ••. 1 

¿Ua- c6mo --ayudar a una pera- con dl-lclMI? 

~-- --· -- -- T- _ .. _··~-· _ .. F- % 
'% '16. % % -% % 

_ .. - -A 24 33.3 75 50 100 66.7 22 211.2 

B 14 33.3 25 10 12.11 

e 14 16.7 33.3 9 11.5 

o 14 33.3 e 10.3 

E 14 7 9 
F 10 5 e.4 

G e 4 5.1 

H 6 16.7 4 5.1 

1 4 33.3 3 3.11 

.J 2 1 1.3 

K. e 33.3 50 5 e.• 

T-1 . 100% 100% 100% 100% 100% 100% 711 100 . Et % no corresponde •I 100 % porque el numiwo de respuea&as do cSCc pupo f\ae mayor a1 numero de 

participantes. 

A. Cooperación y aceptación 

B. Capacitación sin especificar y 
Caru11cit11ción laboral. 

c. Educación sin especificar y 
Educación Es~ial. 

D. Rehabilitación y terapia. 

E. Trato igualitario 
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F. Desarrollo. integru'lo .,....1a vida. 

O. Ser independiente. 

H. Apoyo fiuniliar. 

l. Integración social. 

J. Asistir a Congresos. 

K. No contestó 

123 



A.. Cooperac1611 y Acepa-16a. 

Este tipo de aqpunentos,. encontrado en el 28.2% de las con-iones de la 

población del estudio, se fonnó de la agrupación de respuestas como las que siguen: 

> Accptútdolo como cs. 

> Coopcruulo con las instituciones en la medida de mis posibilidades. 

> Prc¡plllt6ndolc si necesita algo y ayudúldolc a ser cada dla mejor. 

La distribución de átas, de acuerdo al tipo de población estudiada. la podernos 

apn:ciar en la tabla 5.9. I. De esta manera se llpl'CCia que es en la población de 

enf"enneras entre quienes .,..rece con mayor frecuencia este tipo de inclinaciones 

(100--'), entre la población de normalistas apllRCC en un 75'Y-. entre las amas de casa se 

encuentra en un 66.7'-io, en el grupo de trabajo ao<:ial ......,.,e en un SO'Yo., con un 33.3% 

se encuentra el pupo de pospado con este tipo de argwnentos y con un 24% el pupo de 

pn>f"caionistaa, ofreciendo las mismas reflexiones. 

B. Cap11Citac16a y capecltac16a laboral. 

Respuestas c:on10 las siguientes fueron las que dieron origen a este nuevo pupo 

de categorfas. dmndo el nombre de C~ pua aquellas ~ que no 

especificaban el tipo de capacitación y con C.-:U.clMI ,.,_,,.., .,...... las que hacfan 

- tipo de capecif"ac:ación. 

Ejemplos: 

> c.paciündolos. 

> Apoy*1dolos para obtener un empleo. 

> Dentro de su caso laboral, propon:ionar pn>JP'&lllas adecuados. 

De esta manera se in~ todas las reflexiones de los participantes que airaban 

en tonK> a prestar ayuda a las personas con disc..,acidad. <Wndolcs capacitación. 

Algunos no especifican qué tipo de capacitación y otros si lo hicieron, menci011811do la 

capacitación labcwal, pudiáldosc apreciar un 12.8% de respuestas con -- tipos de 

-en-. 

Por medio de la distribución, de acuerdo al tipo de población estudiada. podernos 

apreciar que es el gnapo de pos.grado donde apllRCC con mayor pon:entaje. 33.3%. C9le 
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tipo de argumentos; con un 25% la población de nonnalistas y con un J 4% la población 

de profesionistas asf como wt 14% la población de profesionistas. con las mismas 

observaciones. 

C. 1Educacl6a. educacl6• especial. 

Contestaciones como las siguientes diCTon origen a la fonnac:ión de la categorfa 

de Et111c•clá (sin especificar) y etl•c•clll,. e!<pecl•I. 

> Dándoles educación como lo hago. 

> Elaborando programas con objetivos espccfficos. 

> Orientándolo para que tenga una educación de tipo especial. 

Este tipo de respuestas que argumentan que podrán prestar ayuda a la persona con 

discapacidad dando educación especial y algunos otros que muestran las mismas 

inclinaciones. pero que no especifican el tipo de educación. lo pudimos observar en el 

1 l.S% de las contestaciones de los participantes. 

La distribución. de acuerdo al tipo de población estudiada. se puede observar en 

la tabla S.9.1, en donde el mayor porcentaje~ 33.3%, lo ocupa la población de arnas de 

casa; la población de posgrado contribuyó con un 16.7% a este tipo de respuesta, y un 

14% de contestaciones con las mismas argumentaciones en la población de 

profesionistas. 

D. Rehabilitaci6a y Terapia. 

Contestaciones como las siguientes dieron origen a este rubro de contenido: 

> Ayudándolo en su rehabilitación fisica. 

);1- Proporcionándole la terapia adecuada. 

);1- Vo ayudo a una población con problemas del lenguaje dándoles terapia. 

Argumentos como los anteriores se encontraron en un 10.3% del total de 

contestaciones de la población del estudio. La población de estudiantes muestra una 

mayor frecuencia de respuestas de este tipo. 33.3o/o, y la población de profesionistas con 

un 14°.Aio el mismo tipo de argUJD.entos. 
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E. Trato iaualitario. 

> Dar trato normal. 

> Tratándolo igual que a cualquier otra persona, sin hacerla sentir inútil. 

> Tratándolo como a una persona nonnal. 

ArgU111entos como los anteriores dieron origen a esta clase de categorfa "T,.10 

111-lll•rlo". pudiéndose detectar un 9"/o de respuestas de este tipo del total de 

contestaciones de la población del estudio. 

La distribución. acuerdo al tipo de población estudiada la podemos observar en la 

tabla S.9.J. De esta manera se aprecia que es la población de prof"esionistas el único 

grupo que muestra respuestas de este tipo de criterio con un 14% de contestaciones. 

F. 0-.rrollo, inteararlo a la vida. 

Esta clase de respuestas,. encontrada en el 10-/o de las contestaciones de la 

población del estudio,. se f"onnó de la agrupación de argumentos como los que siguen: 

> Estimulando su desarrollo e integración. 

> Ayudándolo en su desarrollo integral como ser humano. 

> Preparándolo para la vida. 

Fue la población de proCesionistas la única entre quienes apareció este tipo de 

respuestas, con un 10%. 

G. Ser ladependlente. 

Este tipo de respuestas, encontrado en el S.1% de las contestaciones de los 

participantes del estudio. se fonnaron de las agrupaciones que hacían rcf"cn:ncia a prestar 

ayuda a las personas con discapacidad. con el objeto de que fueran independientes. 

Ejemplos de este tipo de respuesta fueron: 

> Ayudarlo a ser independiente y tratar de valerse por sf mismo. 

> Dando un buen tratamiento fisico para lograr una independencia. 

> Ensei\ándole a ser independiente. 

En la tabla 5.9.1 podemos ver como único gnapo a la población de proCesionistas 

con este tipo de argumentos, observándose lUl 8% de contestaciones. 
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H. Apoyo fa1nillar Este tipo de categorfa se fonnó de las respuestas que argumentaban 

que podrfan ayudar a las personas con discapacidad dándole a su familia apoyo. ya que 

son con ellas con quien est6n la mayor parte del tiempo. 

Ejemplos de este tipo de categorfa fueron: 

> Orientándolo. trabajando con su f"arnilia. 

> Educando y orientando a su familia. 

Las respuestas con este tipo de categorfa se observaron en un S.1% del total de 

a~cveracioncs de la población del estudio. 

La distribución de éstas, de acuerdo al tipo de población. la podemos ver en la 

tabla. apreciando que entre la población de posgrado aparece esta clase de argumentos 

con un 16.7% y con un 6% en la población de prof'esionistas. 

l. lntearaclón Social. 

> Capacitándolo para integrarlo a la sociedad. 

' Buscando altemativas para su aceptación en la sociedad. 

Respuestas como las anteriores dieron origen a este tipo de categoría: l•l,.,,.cl6• 

socl•I, pudiéndose registrar un 3.9°/o de contestaciones con este tipo de argumentos. La 

distribución. de acuerdo al tipo de población estudiada. muestra que la población de 

estudiantes aparece con mayor porcentaje, 33.3%. y con un 4o/o el grupo de 

prof'esionistas. 

Como penúltima catc:goria con respecto a la pregunta en cuestión fue la que se 

agrupó en base a las respuestas que giraron en torno a tener irúormación a cerca de la 

vida de las personas con discapacidad: J. AslSli,.•tlo • los co••~•1u, sobre el tema de la 

discapacidad corno fonna de ayudar a este tipo de población. registrándose tul 1.3% de 

respuestas con esta clase de argt.1111entos. Fue entre la población de prof'csioniatas donde 

se observó en un 2% este tipo de reflexiones. 

K. No eoateatú. 

Esta categoria fue observada en el 6.4% de las respuestas correspondientes de los 

participantes que no dieron contestación alguna. 
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La distribución de éstas. de acuerdo al tipo de población estudiada. la po'1emos 

apreciar en la tabla S.9.1. De esta forma se puede ver que es en la población de Traba.Jo 

social donde aparece el mayor porcentaje. de •o co•te••clo•e• (SO). siguiéndole el 

grupo de estudiantes con un 33.3% en esta rTiisma categoría; por último. apareció con un 

6% la población de profcsionistas. 

Conel•al6a. 

A partir del análisis hecho a la pregunta .¡Vslell cd- JHN/rf• .ylHl•r • ••• 

peno•• ca. tllsc•JH1chllld1' podemos concluir que: 

l. Unos de los ámbitos de argumentación que mencionan con mayor f'rccuencia 78.2% 

de los participantes del estudio son: el de Coopenn:ldn y •cept•cld•, C•JH1c118cld• 

l•bo,..I, Etl11c•cld,. especl•I. Rell•bllll•cián y le,_pül, T,..,10 16-lll•rlo y Des.rrvllo 

e ,,.,.,,,..,,. • I• "'"'•· 
2. Unos de: los ámbitos de reflexiones que aparecen con menor frecuencia en el 6% d.: 

las respuestas constituye el 15.4% del total de contestaciones. 

3. Una parte de los grupos de profesionistas. estudiantes y trabajo social no dieron 

respuesta a ningún tipo de catcgorin, d6ndosc un 6.4% de respuestas correspondientes. 

Una reflexión sobre este resultado nos lleva a pensar que tal vez los participantes no 

han pensado sobre este aspecto lo suticicntc1Dentc. corno para poder emitir una 

respuesta. 

Finalmente, podemos decir que los participmrte• nos dieron con sus respuestas 

una gran diversidad de manera" paro poder ayudar a las personas con discap•cidad. 

desde las que ofrccfan aceptación. apoyo, comprensión, hllSta capacitación. Otras 

m ... -ncionn.ron su ayuda en base a su ocupación o fueron los terapeuta.<11 quienes ofrecian 

su ayuda con terapia fisica y cognitiva; los psicólogos ofl'ecfan ayuda animándolos y si 

~I necesitara emplear a alguien que tuviese una discapacidad que pudiera hacer el 

trabajo. lo emplearla sin intponarle, etc. Los educadores. pn>patCionando proarasnas 

adecuados, los orientadores ofrecieron ayuda trabajando con sus familias y con 4!1 mismo 

dW'ldo orientación de aceptación; también se mencionó como una fonna de ayudarloa el 

adquirir conocimientos acerca de la pcnona con discapacidad. fo que nos hace 

1211 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



reflexionar a cerca de que todas l11s personas que estamos vjnculadas de alguna manera 

con la discapacidad deberiainos prepararnos más al respecto, como fue mencionado por 

otros panicipantcs, de que el hecho de a..'iistir o un congreso de discapacidad era una 

f"onna de ayudarlos. 

5.10. ,¡,Có•o - le• educa? 

En hase a las reOexioncs que nos mencionó nueslJ"a población de estudio con 

respecto a la pregunta ,C61P10 si!! ll!!s C'!tl11e•1'111 encontramos de fonna general que el 90% 

de los participantes nos proporcionaron una o m6s respuestas y el 10-..4 f'altanle no dio 

respuesta alguna a Ja pregunta en cuestión. Considerando todas las respuestas dadas. se 

clnsificaron éstas de acuerdo a sus contenidos en 7 diferentes grupos. fonnútdosc a.•i las 

catcgoriu."'I siguientes: 

-.:..•.to.t '"""e"-.-.... 
¿COMoeeleae•11ca7' 

100% 

311% ,I iJ o .•• 

~ 25% 

"' w 
20% 

~ 16 .. 

~ 
"'"" 0.083 0.097 

o OOllll 

1 o.. 

1 5 .. . -·- -·º • """ A B e D E F G 

A .. Conociendo su problem•. En el caso de esta categoría :se agruparon asevenacioncs 

como las siguientes: 

> Conociendo la problemática que presentan. 

> En f"unción de sus posibilidades. 

> De acuerdo a sus limita~ioncs, caraclerislicas y sus capacidades. 

Se obtuvieron el 29.2% del total de respuestas con esta clase de reflexiones. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

· . ..:.~ .... 

129 



B. Coa Pro&l'll••.. método. y téc•lc.. apeclate.. Se f"onnaron con aquellas 

respuestas que giraron en tonto a que a las personas con discapacidad se les educa con 

programas. métodos y técnicas especiales; ejemplos de este tipo de respuesta fueron: 

> A través de programas establecidos en sincronia. 

> Con 111~os y técnicas especiales. 

> Con prognunas especiales cada uno. 

Se encontró un porcentaje de 16.Bo/o de reflexiones de este tipo. como se puede 

ver en la gráfica 5.10.1. 

C. Co•o e••lq•ier ser •••••o. Se fonnó con las contestaciones que giraron en torno 

a que a dicho tipo de personas se les educa como a cualquier otra persona; ejemplo de 

éstas son: 

> Cotno a cualquier ser hwnano. 

> Corno a un nifto nonnal. 

¡... En el aspect.o socio - emocional como a cualquier otra persona. 

El 15.2% de la población total de respuestas dieron esta clase de argumentos. 

D. Coa Pe..-al ca-citado y -pecializado; se agruparon los argumentos de las 

respuestas cuyas ideas reflejaron que a las personas con discapacidad se les educa con 

personal especializado, siendo algunas de las contestaciones de este tipo las sisuientes: 

> Con personal especializado y escuelas con la infraestructura. 

> Con prof"cson::s preparados para este fin. 

> Muy parecida a las demás pero con personal mejor capacitado. 

Se obtuvo un 13.9% de respuestas del total de la población en estudio con esta 

clase de ideas. 

E. Coa Calidez H••••L En el caso de la fonnación de esta eategorla se agruparon 

respuestas que mencionaban que a las personas con discapacidad se les educa con 

calidad humana. siendo alaunas respuestas de este tipo las ai¡paientes: 

> Con amor. 

> Con mucha paciencia y carifto. 

> Con entusiasmo, pen¡evcrancia y amor. 
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Se obtuvo un 8 .. 3% de las aseveraciones totales 

F. Depe•de. Educael6• •peelal o reaular. Otra agnapación fue la que se hizo con 

aseveraciones que haclan referencia a que a las personas con discapacidad se les cduc:,a 

según fuera su problema en escuelas de tipo especiales o de tipo regular. sca:,wún lo 

requiriera la discapacidad,, dando oriscn a esta categoría, siendo algunas de las 

respuestas: 

> Depende,, es muy variado .. 

~ EJucación especial o nonnal,, JcpenJi.:nJo Je la JiscapaciJaJ. 

Se encontró el 6.9-/o de respuestas de la población con esta clase de reflexiones. 

G. No contestó.. Como última categoria tenemos la que se fonnó de los panicipantes que 

no dieron respuesta alguna a la pregunta en cuestión,, cncontnindose el 9.7% de la 

población en estudio. 

La distribución de estas catcgorfas por gnJpos de población vinculada..Ci con la.-; 

ideas de los participantes con respecto a cómo se les educa a este tipo de personas Ja 

podemos apreciar en la tabla que a continuación se presenta. 

Ta- S.10.1 Dlatwlbucl6n ele · -- an...-: Cm.to - ... educm. e-- ... _ -· - .._ - ~-%"- -- ·-- "" % % % "" """"'' e-% -· "" -Conoei9ndo au 34 10.7 25 33.3 33.3 21 29.2 
ConprD011"8"1-. 18 18.7 33.3 33.3 12 18.IS 

1 ~tknecn 
CCJfftOClla9lqu6er .... .......... 18 18.7 50 33.3 11 15.2 

e~- 10 33.3 50 50 10 13.9 
1:!~1!!"Y ... ª ean-.,_,_ 12 e IS.3 .,..___ ... 8 50 5 IS.9 E.E. oE.R. --- !' 18.7 33.3 50 50 7 9.7 
T- 100% . 100% 100% 100% 100% 72 100% . El % no corresponde al 100% pol'que las respuestas no Cucron cxi:luycntes. 

En la categorfa Co•ocl,•llo •• probl•- son 4 los grupos de mayor porcentaje; 

dos grupos: estudiantes y amas de casa con 33.3% en aula caso. considerando Ja 

cunt.liciún Cu•ucie•llu •• prublelftM,, lu publuciún J.: pruf.:%!6iunb~ cun un 34% y 
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nonnalistas con un 25o/o de respuestas de este tipo, el 16.7o/o de las respuesta» de los 

panicipante!I de la población de posgrado apoyó dicha condición. 

Podemos ver que son dos los grupos de población. t...astudiantcs y nmam de casa,, 

entre quienes se cncucntra.1. el mayor porcentaje. 33.3% en cada unu, con ur¡;u.mcntos 

referentes a que a las personas con discapacidad se les educa e,,. P'°•"''""s,. lfttltodo.'ff y 

lkn/c:.s especl•les. según sea su problcJDática. En cuanto al grupo de prof'csionlstas 

sólo un 1 Ho/e de su población es de la idea de los argumentos antes mencionados. en 

cnntra..."lte con la población de posgrado. que Jliólo el 16.7% de sus resrucsta.• coinciden 

con los grupos anteriores. 

En cuanto a la categorfa ColnO c••l9Mier ser ll•1n11na se encuentra con mayor 

porcentaje el grupo de lnlbajo social (50%) apoyando la condición de que se les educa 

como cualquier ser humano; enseguida, lu pobl11ción de a.mas d~ casa con 33.3% de su."' 

respuestas apoyando esta misma condición. siguiéndole do~ grupos, prof"esionistas y 

posgrado con porcentajes casi iaualcs. 16% y 16. 7% n:spec:tivamcntc. inclinándose hacia 

la 1nisma condición, ser educados como cualquier ser humano. 

Con resrecto a la categorla Con P"~nal capacitado y ., ... ,_clall:odo, rodemos 

observar que son los grupos de normalistas y enfenncras los que muestran mayores 

porcentajes. SQIYo en cada grupo, si¡guiéndolc un 33.3% de respuestas correspondientes al 

arupo de pos¡,.'l'Bdo; enseguida el grupo de profesionistas c:on un bajo porcentaje con 

relación a los anteriores con la misma cla.'ic de argumentos (10 %). 

En cuanto u lo caregoria Con c•lid•ll ••-•• obtlenramos a un solo grupo 

mencionando argumentos de esta clase, con un 12% del total de respuestas de la 

población de protCsionista."l. 

Can respecto a 1a catcgoria D'pende. ,scuela.."' de educación especial o regular, 

podemos ver claramente que son dos Ja...¡ poblaciones que consideraron este nabro de 

cón10 eran educadas las personas con discapacidad. uno con porccntltjc de .5°"1 por la 

población de nannalistas y otr09 con el 6º/o. de ~raf'"cAinnista.1111.. 

Por último. la categoría de "No cont.,st6". encontrándose dos crupos con el 30% 

de su población, trabajo social y cnrcnncras,. que no dieron respuesta alguna; estudiantes 

con un 33.3%. posgrado con un 16.7% y proresionistus con un 6% de abstenciones. 
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Conclualón 

t.- Los tipos de catcgorla más mencionados fueron: Co,.oeie•lla •• pro61•,...., Can 

protrra-s. wtttodo ... y técnlc•s ~l•le.s. Co- c••llf,.l1tr s1tr 11•-o y Con 

-rs-•/ C•/Hft:il•tlo y eSp.!Ci•liUltlO. 

2.- Los grupo:-1 de población que c;ont11idt...-aron menoH aspc..:los de l11s catcgorfa...¡ íu.:ron 

Jos estudiantes, trabajo social y enf'enneras. 

3 .- Finalmente, se puede dc:cir que se les cduc..~ :a tr3\!éS de sistemas establecidos. asi 

cnmn rrngram3", métodnl'C y técnicnM L"ICf"Ccio.lcJC .. con el pcnt.nnal que le1' ª"i!Uc hien 

capacitado y especializado en Ja problemática de cada uno de ellos. con el objetivo 

que tiene cualquier otra persona. incorporando la. calidad hwn1111a por parte: del 

os is lente. 

5.11. ¿A qué tipo• de &."tK!uel•• deben Ir la• peraonaa con dlaea-cldad'!' 

De: acuerdo a lo infonnoción que hemos obtenido con los argumentos hechos por 

Ju:-¡ pctrlicipanlCN en el csluJio unte &.!ichu rn.:Kunt.u. no~ 1nuc:-t.lru tauc ~n .fonnu 11-..:11&.:rul el 

95.8% de ellos nos proporcionaron una respuesta y dentro de este 1nismo porcen~ie de 

e-ncuestados sólo uno nos proporcionó dt:t~ re5J1UC!Ctas. JK"r lo que el n(1mero de 

respuestas excede en uno al número de participantes; tomando en consideración los tipos 

de reflexiones y argumentos dados en el estudio ante la pregunta. se clasificaron de 

ucut.o..rdo a su contenido en 5 dife~ntes co.t.egorfas. 

En la gráfica y en la tablu 5.11.1, se pueden apreciar, de mancrm respectiva. la 

distribución general y por grupo de población. 

GRÁFICA 5.11.1. POlt CA~GONA 
¿A qu6 eac...a. d9ben lr? 

A B 
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En el siguiente apartado, daremos cuenta de la distribución de las respuestas entre 

los Sft1POS de población estudiada. 

Tabla 5..11.1. 

Tipo• de escuelas a 1- que debe• .. 1a11r las person .. con discapacidad 

1 J 1 1 !J 1 ~ 1 1 1 • .,_ 
J 1 ... ... ... ... ... ... ... ... 

A. Eec. De 5a 50 75 50 100 -.7 - 118.3 

ed~ -B.E- 24 33.3 33.3 15 21.2 

E-y 
R~ 

C.E- 14 16.7 25 33.3 10 14.1 

R---
D. 2 50 33.3 3 4.2 

CU81qulenl 

E.- 4 33.3 3 4.2 

cont-'6 
Tocel . 100% 100% 100... 100% 1~ 1~ 71 100 . El % no corresponde al !00% porque las respuestas no f"ueron excluyenaea. 

Diatrlbuelón de Cateaorfaa. 

A. Escuelas de Educación EspeeiaL 

Este tipo de contestaciones fue el encontrado en el 56.3% de la población en 

estudio, el cuál se fonnó de la agnapación de las respuestas que arawncntaron que las 

personas con discapacidad dcbcrian asistir a C!Sc~I .. 11~ tn1Me•cl6- •9'1cüd. 

La distribución de esta categorfa de n:sp-. de ac:ucrdo al tipo de población 

estudiada. la podemos ver en la tabla S .11.1. 

De esta f"orma. podernos apreciar que la población de enf"crrneras, es en la que se 

ubica el mayor porcentaje 100% de contestaciones con este tipo de reOexioncs, 
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nonnalistas con 75%,. siguiéndole la población de amas de casa con un 66.6% de 

contestaciones con este mismo tipo de argumentos. Ocupando el cuarto lugar .. dos 

poblaciones; trabajo social y la de pusgradu con un SOo/o cada una con esta misma clase 

de ar¡;umcntos y por último se encuentra el gn.Jpo de profesionistas con un 58% en este 

tipo de respuesms. 

B. Eac•elaa -peelallem. Eacuelaa resulares. 

Contestaciones como las siguientes dieron origen a este rubro de contenido: 

> A escuelas e!llpeciales y si su!ll posibilidades se 1o penniten, a escuelas 

regulares. 

> A especializadas., postcrionnentc integrarlos a las n:gulares. 

:;.. Especiales o regulares, dependiendo el grado. 

Argumentos como los anteriores se encuentran con un 21.2% del total de 

respuestas de la población del estudio, siendo las poblaciones de posgmdo y estudiantes 

entre quienes se encuentra un mayor porcentaje de respuestas de este tipo .. 33.3% en 

cada caso. siguiéndole con un 24"ó la población de profesionistas con esta misma clase 

de argumentos. 

c. Escuelaa Rea•lares. 

Esta clase de respuestas. encontrada en el 14.1% de las contestaciones de la 

población del estudio. se Connó de la agrupación de reflexiones como las que siguen: 

> Algunos., a escuelas regulares 

> En general,. a escuelas nonnales 

> A escuela regular 

La disttibución de éstas. de acuerdo al tipo de población estudiada. la podemos 

observar en la tabla S.11.1. donde se puede apreciar que es la población de Esrudiante.~ 

donde aparec;e con mayor frecuencia. 33.3%. este tipo de observaciones. sipiéndole ta 
población de nonnalistas con un 25%. la población de possnulo con un 16.7% y por 

último. la población de proCesionistas con un 14o/o en este tipo de araumcntos. 
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D. Cualquiera. 

Contestaciones como las siguientes dieron origen a la f"'onnación del grupo de 

cateaorfa designado con este nombre: 

> A cualquiera. 

> A todas, como CECA TI, Secundarias técnicas, etc. 

Este tipo de respuestas. que argumentan que las personas con discapacidad 

pueden asistir a cualquier tipo de escuelas. lo pudimos ob!lervar en el 4.2Yo de las 

contestaciones de los participantes del estudio. La distribución, de acuerdo al tipo de 

población estudiada. muestra que es la población de trabajo social entre quienes se 

encuentra con mayor frecuencia esta clase de respuestas (SO-A.); la población de amas de 

casa se encuentra con un 33.Jo/o y por último, la población de profesionistas con un 2% 

en esta misma clase de reflexiones. 

E.NoC--t6.. 

Esta catcgoria se apreció, como lo ilustra la gráfica S.11.1, en el 4.2% de los 

participantes. La distribución de esta categoría. de acuerdo al tipo de población 

""tudiada. la podo..-mos apreciar '-"11 la tabla 5.11.1. 

c-c•-·· 
Podemos concluir a partir del análisis hecho a la prclJUllta ~...t 9# lipa 8 eM:-l-

8bne ir,_,.,. __ e- t/IM:.,._,Ml•ll1', que: 

l. Los mnbitos de argumentación que mencionaron con mayor .frecuencia 91.6% los 

participantes del estudio, ñaeron: Esc_,.. ""' dMC.C141t ,,,.,,,,,.,_,, Ese_,.. ,.,,,..,,.~ 
.Y Ese_,.. _.,..,_s, Ese_,_ rqMlc~. 

2. Uno de los ámbitos de reflexión que aparece con menos frecuencia en las respuestas 

es el de la asistencia a CIUllt/Ml"'r tipo ""' "'seg"'/•, 3%. 

3. De los grupos de profcsionistas y estudiantes sólo el 4.2% de los participantes no 

dieron ninlJUllB clase de respuesta. Este resultado nos hace pensar que tal vez los 

participantes no han reflexionado acerca de cate _,,.,.,to lo suficientemente c:osno para 

poder dar una respuesta a la pregunta en cuestión. 
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Por otro lado, en base a los datos de los análisis en general de la pregunta en 

cuestión. podemos decir que los participantes nos han proporcionado c:on sus diCcn:ntes 

respuestas,, inf"onnación muy valiosa. ,¡A ••~tipos 11~ esc••I• #1/~IM• Ir las ,,.rsa•.s ca• 

dlsc.,,.cül•ll' de esta manera., podemos anicsKIU'Tlos a pensar que nuestros participantes 

consideran que las persona...¡ con discapacidad necesarimnente deben asistir a una escuela 

de educación especial debido a las necesidades de la discapacidad que se trate, porque 

algunos si podrán -iJ•tir a una escuela de educación regular pero dependiendo de sus 

limitaciones. Argumentan tambi6n que podrían asistir a una escuela especial a 

capacitarse para dcspul!s integrarse a una escuela regular. Algunos participantes piensan 

que ellos podrian asistir a cualquier escuela que ellos eliaieran como CECA TI. 

secundarias técnicas. etc. 

S.12. ¿Cu6les -•._escuela• de educación ea-clal que u•ted conoce? 

La infonnación muestra que el 93% de los participantes proporcionaron una 

respuesta y el otro 7 % no contestó. 

Considerando todos los argumentos dados por los encuestados,. se clasificaron de 

acuerdo al contenido de los mismos en 1 S t.ipos dif'crentcs de categorías,. cuya 

distribución general se presenta en la gráfica S.12.1. 

Las categorías 11) Síndro- de Down, A) Dlsc.,.•clüd pen:ep1l11•, E) .r.rrlllsls 

cerebrtd, C) Reir- -••111. M) HV-ncllvos, agruparon las respuestas de los 

participantes que especifican la discapacidad en la que se especializaba la escuela que 

daban por conocida. Las categorías F) De provl,.cl•, K) E.dr.,.J-. se originaron de 

las respuestas que mencionaban sólo los estados de dónde pcrtcnecfan,. sin especificar en 

que discapacidad se especializaba. G) Esc11~l•s prl.,.ll•s se f'onnó de respuestas que 

mencionaban el nombre de la institución. J) Cl!nlro tle rell•bllll•cl6n se f'onnó con las 

que mencionaban dicho nombre. 

La catcgorfa D) GrMpOs l111q,.dos se: fonnó de las contestaciones que giraban en 

tomo a escuelas de atención múltiple. 

Otra categoría se f"onnó de respuestas de los tipos de escuelas de rehabilitación a 

la cual llamamos 1) ~dtrk•. 
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La categorla N.) hl9111lllltrlco inf•,.111 se fonnó de respuestas n::Cerentcs a 

educación especial en el Psiquiáttico infantil. 

Las respuestas que hacian rcf'erencia a escuelas de educación especial de la 

Secretaria de Educación Pública se agruparon en la catcaorla ff.) SEi*. 

Se agruparon 1ainbién las respuestas que mencionaron ninauna en la eateaorla L.) 

Nilo•-·· 
Por último. se Cormó la categorla O) No .,.,.,._,.. con la agrupación de los 

panicipantes que no dieron respuesta alguna. Los porcen~es de éstas los muestra la 

siguiente gráfica. 

Ol'Mlal a.1z.1 por ca'9golta• 

va H. 
t • 
.J. 
K. 
L 
M. 
N. 

O. NoCont-
-ulMrleo lnr-

.... 
•e •e 
•o 
•E 
OF •G 
•H 
•• •.J •K •L •M •N 
~ 

23% 

11.ir. ...... ...... 
7.7"' 

7.7"' 

7,7" -... -
2.1'6o 
,_ .. ,. 
,_ .... 
D.7'Mo 
o.no. 
7"' 

En el siguiente apartado se dan\ a conocer la distribución de las respuestas 

entre los grupos de población estudiada. 
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Dl•tribución de C•tqori•s. 

R. Sl ... rome de Down. Este tipo de cate¡ioria ""' fonnó del 11.9"/o de n:spuestas como 

las siguientes: 

¡,. CECAL>EE. Fundación Down. 

> Centro F.ducativn DIF (Down de Méx.). 

¡;.. De slndrorne de l>own. 

La distribución de éstas. de acuerdo al tipo de población estudiada, la podemos 

apreciar en la tabla S.12.1, en donde el gnipo de cnfcnncras es el que ti&:ne el 1naycn· 

porcentaje 50%, de respuestas que dicen conocer este tipo de CACUcla."li. siguiéndole el 

grupo de estudiantes con un 33.3%; después, tenernos al grupo de profesionista..' con un 

26% de respuestas, siguiendo el grupo de nonnalistas con el 25% y por último el de 

posgrado con el 16. 7%. 

A. Di...,.pacidad perceptiva. 

Se originó de la agrupación de un 23% del total de rc•pucstas de la población de 

estudio con contestaciones como las siguientes: 

> Educación E.Cilpccial de ciegos. 

> Audición y Lenguaje. 

> C.T.D.U.C.A .• Universo de Amor. de invidentes. 

En la distribuciún con n:»J>4..-Clo ol tipo de población estudiada, se puede ver que 

son dos los grupa~ de ¡'Klhlación. nnnnaliHta."i y cnf"ermeras. entre quiene!ll. se encuentra el 

mayor porcentaje de respuestas de este tipo. 100% en cado. grupo. siguiéndole dos 

grupos. posgrado y estudiantes con el 66.7% cada uno. c:on el mismo tipo de n:spuesta; 

un soq,,o en el coso de la población de cnf'cnncras y con un 40% de respuestas la 

roblación de prof"esinnistas. 
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E. P•rllllsla Cerebral. 

Este tipo de catcgoda se Connó de todas aquellas respuestas que mencionaban que 

el participante del estudio con<><:la Educación especial de esta disc;apacidad; por 

ejemplo: 

> E. E. de A.P.A.C. 

> D.l.F. para rehabilitación en parálisis cerebral. 

1-- Neuromotores. 

La distribución de éKtas. de acuerdo al tipo de población estudiada refleja que la 

población de enfcnneras conoce mayor número de escuelas con dicha especialidad 

(50%), siguiéndole la población de nonnalistas con un 25% y la población de 

profesionistas con un t 8o/o de respuestas de esta clase. 

C. Ret....., Ment•L 

Esta categoría se Connó de contestaciones que giraban en tomo a escuelas de 

educación especial de este tipo de discapacidad. como las que siaucn: 

> Para retardo mental 

> Valen León, discapacidad intelectual ( Gto. ) 

> Débiles mentales. 

Encontrarnos dos poblaciones, nonnalistas y trabajo social. con el mayor 

porcentaje. 50% cada grupo de respuestas de este tipo. siguiáldole la población de 

estudiantes con un 33.3%. después la población de posgrado con un 16.?0/o con el mismo 

tipo de contestaciones y por último la población de proCesionistas con el 14%. 

F. De Provincia. 

Este rubro se originó de las respuestas que mencionaban escuelas de educación 

especial ubicadas en alguna provincia.. como las siguientes: 

>- Escuela de E.E. de 0&-'"llCaca. 

> Escuela de E.E. estatales 

> Todas las de Michoaeán. 
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La distribución de éstas., de acuerdo al tipo de población estudiada, la podemos 

observar en la tabla 5.12.1., en donde apreciarnos que el mayor porcentaje., 50-/o., 

corresponde a la población de trabajo social; que el 33.3% corresponde a la población de 

amas de casa, sis;uiéndolc un 25% de la población de nonnalistas y por último., un 16•/o 

perteneciente a la población de prof"esionistas con respuestas de esta clase. 

K. Extra•je ..... 

Esta categorfa se fonnó de fonna similar que la categoría De provincia., con 

respuc5tas como: 

> Algunas de Los Ángeles. Californio. 

l> En los Estados Unidos .. Tucson .. Arizona. 

Sólo son dos los tipos de población que tuvieron respuestas como las anteriores,. 

un 33.3% correspondiente a la población de estudiantes y un 2% a los prof"esionistas. 

M. Hiperactlvos. 

Se originó de los participantes que respondieron que conocían escuelas de E.E. de 

este tipo .. por ejemplo: 

Escuela de E.E. para niftos con T.D.A.A. (hiperactivos). En la tabla 5.12.1 

podernos observar que la única población que dio respuestas de este tipo fue la de 

profesionistas .. con un 2%. 

D. Grupos integrados. 

> Centro para la integración educativa (COI). 

> Atención Múltiple. 

> Grupos Integrados. También (01). 

Como estos tipos de respuesta f"ucron los que originaron dicha categoría, su 

distribución muestra que la población de estudiantes es la que conocia mayor nÚl'llcro de 

escuelas de este tipo., 33.3%,. y los proCesionistas. con un 22% del total de la población 

del estudio. 
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.J. Ceatro de rela•biUtaclón. 

> Centro de rcbmbilitación de E.E. 

> 0.1.R.A. Centro de rehabilitación audiológica. 

Sólo son dos los grupos que mostraron este tipo de respuestas: con un 16.7% el 

grupo de posgrado y con un 4% el de prol"esionistas. 

l. P•icoped•sóalc .. 
> C.C.P. Centro Psicopcdagógico 

> Centro Psicopedagógico. 

La población de prof"esionistas es la única que nos proporcionó respuestas de esta 

clase. con una presencia del 14o/o. 

N. PalquW.trico laf"•atil. 

> Escuelas de E.E. en el Psiquiátrico infüntil 

Con este tipo de respuestas se originó la categoria. Su distribución se puede ver 

en la tabla 5.12.1, que indica que la población de prol"esionistas es la única que mostró 

conocer escuelas de E.E. de este tipo, siendo un 2% de rcspuestms de esta clase. 

G.PriY•daa. 

Esta categorfa se fonnó de contestaciones de escuelas que no especificaban la 

especialidad y sólo se mencionaban por su nombre: ejemplo: 

> Escuelas paniculares. 

> Un Nuevo Mundo 

> Privadas. 

Dos son las poblaciones. estudiantes y arnas de casa. que mostraron mayor 

porcentaje. 33.3% en cada grupo. siguiéndole un 25% correspondiente a la población de 

normalistas, un 16.7% la población de posgl'lldo y un 14% los prof"csionistas con CSU 

clase de rcspuestms. 
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H. S.Cretllrfll de Ed•ct1el6• Públk• (SEP). 

Ésta se f'onnó de las respuestas que deeian conocer escuelas de E.E. de la SEP., 

siendo su distribución de acuerdo al tipo de la población del estudio, la que podemos 

ob!lcrvar en la tabla S.J2.1, en donde apreciamos que la población que más conoce 

escuelas de E.E. públicas es la población de enf'cnneras con SO"'A. de su población, 

siguiéndole el grupo de posgrado con un 16.7"'/e y por último la población de 

pro,.esionistas con un 16% con esta misma clase de respuestas. 

L Nlna•••· 
Dentro del total de respuestas de Ja población del estudio hubo también algunos 

participantes que mencionaron no conocer ninguna escuela de Educación Especial. 

El grupo de arnas de casa 1nostró un porcentaje del 33.3o/o y un 2% en el caso del 

!:,.-n.ipo de prof"esionistas con esta misma clase de respuestas. 

O. No coate•t6. 

En este tipo de catcgoria encontrarnos un ?0.4 del total de participantes. La 

distribución. de acuerdo al tipo de población estudiada, se puede apreciar en la tabla 

S. J 2.1; son dos las poblaciones, posgrado y estudiantes, entre quienes se cncut...'"tltra el 

mayor porcentaje. 33.3% en cada grupo. siguiéndole un 2So/o en el grupo de nonnalistas 

y un 12% en el caso de proCesionistas. 

An6H11ls por Grupos de Población. 

Analizamos la pregunta 6C•llles son l•s esc•el•s ~e ed..c•cld• ~~cl•I 9•e 

usled conoce1' por grupos de entrevistados. con la ranalidad de observar por medio de 

esto si las respuestas que nos proporcionaron los grupos del estudio reflejan cuando 

menos una tendcnc;ia en cuanto a escuelas conocidas por tos grupos. de tos cuales que 

nos in.f'onnaran por medio de los contenidos de sus respuestas. 

En la tabla 5.12.1 podemos observar que fue la población de prof'csionistas la que 

mostró conocer un mayor número de dif"crentes tipos de C!K:Uelas de Educación Especial 

a_l_~~ncionarlas en las 13 categorías agrupadas en la pregunta en cuestión; en cambio. el 
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grupo de posgrado dio respuestas en base a l l de las 13 categorfas al igual que la 

población de nonnalistas. 

Tabla S.12.1 EM:uelas de Educación ,..·--lal a•e -oce•. 

1 t J 1 u 1 J! d j .,__ 
l J F 

'% '% '% '% % % % ")(, 

DI 119mt dde .. 40 66.7 100 66.7 100 50 33 23 __ ._. 
26 16.7 25 33.3 50 17 11.9 -- 1• 16.7 50 33.3 50 12 8.• 

~- 22 ._;J3.3 12 6.• p-- 18 ~-- 50- 11 7.7 ... _ 
16 25 50 33.3 11 7.7 - 1• 16.7 25 33.3 33.3 11 7.7 ---~...-
18 16.7 50 10 7 

1• 7 •.9 

~- • 16.7 3 2.1 - . .,_ 0.2 33.3 2 1.• -- 0.2 33.3 2 1 .• 
IMswwwac:llvue 0.2 1 0.7 p-- 0.2 1 0.7 -....- 12 33.3 25 33.3 10 7 T- . . . . . 100% 143 100 . El % no corresponde al 1 O<rY- porque las respuestas no fueron cxcluyentC5-

Coaelasi6a. 

Podemos concluir a panir del análisis hecho a la pregunta 4CMllll!s •oft I•• 

#!sc11el- ,,., ed11c•cl6n esp#!cl-' 111•e -ed co11oce? que: 

1. En las escuelas vinculadas con las discapacidades pcrccptualcs se centra el mayor 

número de escuelas menciona~ 23%. 

2.- El grupo que mostró mayor cona<::imicnto de tipos de Escuel•s .te E.E. Cuc la 

población de prof'csionistas y la que: menos mostró este conocimiento fue la 

población de arnas de casa. 
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S.13. ¿En qu• - Igual o diferente la educación que se Imparte en uaa ~uela 

resular y ••• de educación eapec:ial? 

De acuerdo a la inConnación que proporcionaron los participantes del estudio a 

esta presunta, pudimos categorizar, como se aprecia en la gráfica 5.13.1, cinco 

dif"erencias y dos igualdades. 

Cateaoriaa de diferencia. 

A. La primera categoría. Slatemas. métodos. prosrama• y tknlca .. está fonnada por el 

25.So/o del total de respuestas de la población en estudio, las cuales argumentan que la 

c.lifi .. Tcncia de éstas consiste en el sistema educativo, los métodos, probwrama.s y técnicas 

de ensenanza. 

D. La segunda categoría de respuestas está representada por el 20.4 o/o de las ideas que 

apuestan a que la diferencia de la escuela de educación especial consiste en que la 

educación que imparte es integral. 

C. Otro grupo de respuestas reunió los argumentos que giran en tomo a que la diferencia 

es que la educación especial está enl"ocada a personas con discapacidad. encontrando 

un 17.3 ~ó de contestaciones con esta clase de ideas. 

D. La cuana categorla. personal especializado en educación especial, agrupó todas las 

contestaciones cuyos argwnentos giraban en tomo a que la dif"erencia consiste que en las 

escuelas de educación especial hay personal especializado para atender los problemas de 

niños con discapacidad. Se encontró un 9.2'ró de respuestas con esta clase de reflexiones. 

E. La última catcgoria se Connó de las respuestas que hacfan mención a que eran 

diferentes porque en las escuelas de educación especial los srapos er11n •e•.,. 

numero•os. encontrándose un 6.1 % de contestaciones de esta clase. Ver Gráfica 13.1. 
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---•:s..t 
Dif ... nda• • lguaklacM• de...._ e9CU81a• 

100 

t7.3% 

F. Las representadas por el 9.2% del total de contestaciones de la población en estudio. 

quienes apuntaron que ambos tipos de escuetas son iguales porque persiauen el ml9mo 

nn. 
G .. Otra cateaorio agn1pó las canteslacioncs que sefta.11111 que escuelas rc¡iularcs y 

especiales eran Iguales ca los tipos de pros,ram--., encontrándose en el 3.1% del total 

de rc.spuestas de la población en estudio. 

H. Se formó una octava calcguriu con uquc.:llas respuL-stos que no se inclinaron a fuvur 

de las difcrenc.i3s ni igualdades entre los tipos de escuetos en cuestión. argu1nentando 

que diícrcnt.cs o iguales. dependf•n del caso de la disc•p•cidad q•e se trmitara. 

encontrándose en el 1.00..4 del total de respuestas. 

l. La última categoría es la de no conte.t6 y agrupa a los participantes que no 

proporcionaron ninguna clase de argumentos, presentándose esta c:aracterlstica en el 

K.2o/o del total de n.."Spucstas. 
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Diatrihuci<•n de C•tCKuria• por Grupos de Población. 

Hay que recordar que, ante la pregunta ¿Ea 9aé es igM•I o diferw!•I~ I• edMcación 

que s' l1np•rle en 11n• esc11ehl r~ll-'•r y 11n• de 1rd11eacló11 ~1•11' .. las primeros 

cinco catcgorias hacen rcf'crcncia a laK DUerencia.v y las do~ siguientes abogan por la 

IRualdad, con unu. solu categoría que se inclina por Depende de la dt~c:•pacidad de que 

se trole. 

A. St•temaa. métodoa. proa ... mas y técnie••· 

E.sic tipo de respuestas, encontrado en el 25.So/o de la población en estudio,. se 

íonnó de las ogrupacioncs de con1estacioncs como lus siguientcs: 

)r Progrurnus diferentes 

)ii.- Son diferentes, en educación especial se requiere de técnicas espccifica."'I 

l-- Consiste en los progrwnas y métodos diíercntcs a los de escuelas regulares. 

La distribución de esta categoria, de acuerdo al tipo de población estudiada. la 

podemos apreciar en ha tabla 5.13. l. 

De csEa. manera. se ve que en Ja población de normalistas aparece con mayor 

frecuencia c::slc lipo de cate¡:orla (75%). Enlre In población de amas de casa aparece un 

66.7%. siguiéndole dos porcentajes iguales de ~0% cada uno. dado por la población de 

posgrado y enf"enneras. y el último porccnrajc de 32% por la población de prof"esionistas 

con Jo,,¡ mismos tipos de 8rbTWnentos. 

U. La educación eapeeial ea individualizada e intecral. 

Este tipo de catc¡&oria se originó de respuestas como las siguientes: 

~ La educación especial es individualizada 

> En educación especial se parte de lus posibilidudt-~ dc1 individuo. 

~ La educación especial es una adecuación. 

En el grupo de nonnalistas es entre quienes se encuentra el mayor JKM*Centaje. 

50%. de las respuestas con esta clase de acaurncntos. siguiéndole los grupos de posgrado 
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y de amas de casa con 33.3o/o cada uno y el grupo de pn>f"esionistas con 30% de 

contestaciones con la misma clase de argumentos. 

C. Eafocada a la •i--cldad. 

Respuestas como las siguientes dieron origen a este rubro de contenido: 

> Son dif"cren&cs porque la educación especial se enroca a las discapacidades 

personales del alumno que a.~i~te. 

> Son dif"erentes porque en educación especial se les cnsefta de acuerdo a su 

limitación. 

~ En una escuela de educación especial se toma en cuenta la discapacidad y se 

optimiza lo que la persona pueda aprender. 

Argumentos como éstos se encontraron en un 50% de los grupos de poslll'Bdo y de 

trabajo social; en el caso del grupo de estudianlcs se mucslnl un 33.3% y en el grupo de 

profcsionistas un 24% con la misma clase de reflexiones. 

D. Peno••• --laHaado ea educación -peclaL 

Argumentos corno los siguientes dieron cuerpo a la f"onnación de esta categoría: 

> El perfil del macslro regular no es el mismo que reúne un maestro 

especialista. 

~ En educación especial atienden maestros especialistas en prognunas. 

> Los profesores de educación especial están rnAs capacitados para la 

cnscftanza. 

El 50% de la población de trabajo social dio respuestas inclinadas a este tipo de 

categoría. siguiéndole la población de posgrado con un 16.7"/o y .. -n SCJ'Uida la población 

de profesionistas con un 14% de contestaciones.con estas 1nismas ideas. 

E. Gr11po. •e•- •••eroao.. 
Este ámbito fue f"onnado de la misma manera que las anteriores. pero con 

argwnentos como los siguientes: 
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> En educación especial son arupos pequeftos. 

> En los alumnos. porque son pocos en el grupo. 

> En educación especial son grupos menos numerosos. 

La distribución. de acuerdo al tipo de población estudiada. la podemos apreciar 

en la tabla S.13.1. donde la población de profesionistas es la única que dio respuestas 

con esta clase de araumentoa. con un 12% del total de contcst.M:iones. 

F. Penl&•e• aa •••o ft•. 
Reflexiones como las siguientes originaron la categoria: 

> Son iguales en que las dos enseftan y preparan a la gente para los mismos 

fines. 

>- En que las dos buscan la preparación del individuo. 

» l&ual porque es para el mismo fin. 

En la población de Trabajo social se encuentra el mayor pon:entaje de 

contestaciones con esta clase de ideas (SO%), siguiéndole Ja población de normalistas 

con 25% y por último Ja población de profcsionistas con 14% de respuestas con los 

mismos argumentos. 

G. En loa Prosl'llmaa. 

> No son diferentes ya que se llevan programa de escuelas primarias. 

li-- En cuanto a los objetivos son similares. 

Argwnentos como los anteriores dieron origen a la categorfa: 1.,,.,,. ,,. los 
progro,,..s. El 6% del grupo de prof'esionistas es el único que muestra respuestas con 

este tipo de argwnentos. 

H. Depende qué escuela de discapacidad. 

Esta categoría la originó la respuesta de un sólo participante del grupo de 

estudiantes (33%), quien argumentó lo siguiente: 
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> No sé a qué escuela te refieres; en el caso de sordomudos, ciegos y débiles 

visuaJes es igual, sólo con su lenguaje especifico o su escritura y en el caso de 

débiles mentales, la guia curricular está totaltnente dif'erente. 

l. No eo•testó. 

Esta categoría fue observada en el 11.2% de las respuestas eornospondientes de los 

participantes que no dieron contestación alguna. La distribución de ésta, de acuerdo al 

tipo de población estudiada. la podemos apreciar en la tabla 5.13.1. 

De esta f"onna., se ruede ver que en la población de cnrerrneras se encuentra el 

mayor porcentaje de abstenciones (50%). siguiéndole los grupos de estudiantes y amas 

de casa con un 33.3% cada uno., un 16.7% en el grupo de posgrado y por último un 8% 

de la población de profesionistas con esta clase de categoría. 

A•állala por Grupo• de Población. 

Analizaremos la pregunta 5. J 3 por grupos de entrevistados. eon la finalidad de 

observar a través de él si las respuestas que nos proporcionan los grupos de estudio 

reflejan cuando menos una tendencia en cuanto al tipo de aspectos que incorporan corno 

argumentos y contenidos de sus respuestas. 

En la tabla 5.13.J podemos observar que los argumentos de la población de 

profcsionistas abarcaron mayor número de categorfas, ocho en total, dentro de las que 

consideraron que la educación especial era #IVC!rt1!•16 a la regular en cuanto a los 

Slste-s, ..Wtodos, progro,.,.s >" ttEcnlcos, Que I• educ111cl611 e~clol llene penan•/ 

especi•llzodo, Es uno educ111cló11 i11dividu111/l:z:11d• e ilet"6,.I. ES#tl e..roc•d• • perso•as 

con disc•p•cid•d y S.s wrllpOs na son n111Nerosos. 

En cuanto a la población de posgrado., está de acuerdo con los prof'esionistas en 

que son dlferenles en los á.Jnbitos de Slste,... •• llW!lollos. p,..,_,.... .Y lk•lc••• Eft 9•e 

existe perso11•/ •••cl•lluado, En 9•• es i•dwld-.llzoá e l11t•M,.I y E,, 9Ue es•tl 

•Ñoc111d111 111 /111 dlsc-ocld•d; en cambio, el grupo de normalistas sólo comparte ideas con 

ellos en cuanto a que son -1ife!n11tr.s en Slste!...,. INlllo#lo•. ,,,_.,.,....y lth:11k•• y E• 

9•e I• -1U:•cid11 es l•dlvld-ll:urd• e lfttqrr•. 
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En contraste con el grupo de estudiantes. sólo compancn ideas con el grupo 

anterior en fl•• •011 tlif•-•l•:s porr11- I• etluc•cldn ~l-' •11111 ••foc•tla • perso11as 

con tll:sc.,,.cül-' 
Tabla5.J3.J •-••ldade9 - Dlf'ereaca.. de •na .-euela de ed•cacl6n ea -lal v u•• --•lar. 

~,..........E..,._T,...._~...,._cleF'9C. % 
% % "K % -;:- % c...% ~ ........ 

Diferencia• •••alelad 

A) Sistemas, métodos. programas y técnicas. F) Persiguen el mismo fin. 

B) La E.E. es individualizada e integral. G) En los programas. 

C) Ent"ocada a personas con discapacidad. H) Depende de la escuela de 
disca--cidad. 

D) Personal especializado en E. Especial. 1) No contestó. 

E) Grupos menos numerosos. 

El grupo de trabajo social da argumentos que concuerdan con los prot"csionistas 

también en que son tlif•-•t•:s porque En etlac.u:üfn ~-1 1w11e11 #H!r:soll•I 

•specl-'lutlo y e:slil ••foc-• • perso••• co11 tlüu:.,,.cltlatl. En el caso de amas de casa 

ofrece argumentos similares a la categoría que ofrece el grupo de nonnalistas y por 

último la población de ent"crmcras,. que sólo apoya con sus argumentos a los 

prot"esionistas, a los de posgrado y a los normalistas en que son tlif•-llle:s •• los 

•""--·~.,,_.,._y lk•*'-

En esta misma tabla podemos observar también el análisis por ¡¡rupos de 

entrevistados para designar por qué son "1-'•• los tipos de escuelas rep)ar y de 

educación especial. en donde el grupo de profcsionistas es el que mayor núanero de 

n 1.:.1.:: r ·-:-1 
-..JJv -·\ . 

FALLA DE OlÚGEN 
151 



argumentaciones muestra ya que ofrece respuestas en tas dos clases de categoría de 

lg ... 14•lles. rcOcxionando en que tanto la educación regular como la educación espe<:ial 

Pers111•c1t el ,,,¡s- fi1t y que BJ11bas Sill""" las lftls-s pro11r•-; los únicos grupos 

que coincidieron con estas ideas de los profcsioniatas fueron los nonnalistas y trabajo 

social. Podemos apreciar en la tabla que existe otra categoría,, ~-111~ #/~ I• tnc.u!I• de 

fllsc.,..clll- .,,.., se -c. ya que habrá aJgwuas en que la guia curricular pueda ser 

igual. como es el caso de la eHCUela de sordomudos y diferente como en el caso de 

débiles mentales. encontrando que el único grupo que mencionó estas ideas fue el gn.ipo 

de estudiantes. También podemos observar en la tabla que un sumando porcentajes de 

las catcgorias correspondientes a las diferencias un 78.5% de las respuestas de la 

población total del estudio correspondieron a que BJ11bos tipos de escuelas eran 

dife,.11tes. en comparación con un 12.3o/o (swna de porcentajes de igualdades) que eran 

l1111U11cs y un 1°/o que Dq#!1ttll• tic I• csc-1• ti<! tlisc•1H1citl•tl a la que se ref"erla la 

pregunta. 

Se puede concluir a partir del análisis hecho a la pregunta ,E,. """es '11••1 o 

tJIUeft!•* ,. ell.c•ció• lflU! a! 1,.,,,.r1e e• .... eseMel• rra-.r JI ..... al..c•cld• 

e9*!ci•?. que: 

1.- De Conna general .. el 91.8% de los participantes en et estudio dio una respuesta y en 

ocasiones dos o tres. por lo que el número de respuestas excede al número de 

participantes. 

2.- Las categorías f"ueron divididas en 1g ... 1es y difeft!11t~s. según el t.ipo de argumento 

que se tratara. encontrando mayor inclinación de los participantes por las 11v~~•cMs. 

3.- Uno de los ámbitos de reflexiones que aparece con mayor frecuencia. 25.5% de tas 

respuestas. es el de Slsle,..... ,..,¡lafllos. ,,...,....s y tk•ic-.s. 

4.- Uno de los áJnbitos que aparece con menor frecuencia, 1 º/o de las respuestas. es 

D<!p<!ntl#! tle I• #!SCU<!I• tle tllsct1p•cltl•d. 

S.- El 8.2% del total de participantes no dio ninguna respuesta. 

Por otro lado, en base a los datos de los análisis en general de la pregunta en 

cuestión. se puede decir que los participantes del estudio reflejan sus ideas ante ella. 

proporcionando de esta manera inf"onnación muy importante con respecto a dichos tipos 
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de escuelas, pudiendo decir que la mayor pane de la población total del estudio piensa 

que la educación resular y la educación especial son .t(Fe,_,.,.. y una minoría piensa que 

dichas escuelas son 111...i... Por lo tanto. podemos arriesa:arnos a pensar que nuestros 

participantes consideran que la escuela de educación especial está construida en base a 

una metodologfa (Sl#e-s, ""''tHlos p,.,,.,..._,. y lkleic•s) que panc de las 

posibilidades del individuo que van de acuerdo a la capacidad que presentan las personas 

con discapacidad; y debido a esto cuenta con P•rsOll• ~l•ll~ como podría ser un 

maestro especialiRta en programas,. profesores má.tii capacitado11 para la cn!llcftanza, planeA 

de estudio, talleres de apoyo y en las técnicas especiales que se deben usar. Ademú, este 

tipo de educación es individualizada porque parte de las posibilidades del individuo y la 

Conna de llegar al conocimiento; se les atiende según sus necesidades. con atención y 

paciencia y para esto. Los •r,,,as son n1enos 1111merosos que en la escuela regular ya 

que en la educación especial se trabajan conductas como control de esflntcn:s,. comer,. 

etc.. que duran mayor tiempo. En cuanto a la pcqueila población que considera que 

dichas escuelas son lg .. •l~s. basan estas igualdades en que ambas buscan la preparación 

del individuo para su f'onnación educativa.. tc~icndo los mismos fines y utilizando los 

mismos programas de la escuela primaria regular; de esta fonna queda claro que las 

ideas o creencias de los participantes del estudio en base a la presunta en cuestión es que 

existen muchas diferencias en ambos tipos de escuelas y pocas lg11#dll•lles. 

S.14. ¿Cómo •on los m•eatr.,. que se dedican • I• eclueac:i6n empeelal? Encontrarnos 

que de f"onna general el 93% de los entrevistados del estudio contestaron a la pregunta. 

Tomando en consideración los argumentos de las respuestas dadas por Jos participantes 

del estudio. se clasificaron de acuerdo al contenido de éstas en 8 dif'crcntcs categorfa..<11, 

cuyos porcentajes globales se muestran en la gráfica 5.14.1., y su distribución por grupo 

de población en la tabla 5.14.1. 
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A. Con formnción especial. ~- Lo desconozco. 

H 

R. Con calidad humana. F. 1nf"erenci• en la aplicación metodológica. 

C. Psicólogos. Protesionistas. Pedngog~ y Terap. G. Con problemas psicológicos. 

D. Compn:>nu=1idos con l:i profe!Oión. J l. No contestó. 

A continuación presenta1nos la distribución de las categorías Wllcs 1nencionadas 

entre los dif"crcntes grupos de población del estudio. 

Tabla 5.14.1 
.:..<.:ómu aoa loa -•estros aue se dedica• • la ecl•eaeiú• e•-ial? 

C.legon .. --- --- - -- ~ --- Foec. 

"" .... "" .... '"' ~ ca ..... -- -"" ~~·dón 50 e<l.7 24 28.2 
32 llO 25 3'1.3 

"'°"eelid_. 1uu 21 24.7 
h-- 28 "" 25 33.3 p- 100 3'1.3 21 24.7 
Profc~onlctaG p- 32 16.7 25 
T--
Co1111Pf\J4iWllldu• .. 4.7 
con .. _...., a 
Lo d•aconozco 8 4 4.7 ·-- :s 3.S .. _ 

a 
Met---...._.__ 

e~~ 2 2.4 .. _.,.,,......, 
! 2" 33.3 .. 7.1 

T- ,.,.,.... 
1"""" '"""'" ..... 100 

•fil% no corresponde I~ porque las n.~pUt .... -stas no f"ueron cxcluyente5. 
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Di•lrlbucló• por C•tesorf•. 

A. Con f'ormación especa.l se :fonnó de rc!tpuesta.."i como: 

)> Capacitados en E.E. 

~ Como cualquier maestro con especialidad. 

¡¡.. Preparado" en E.E. 

En lo tabla 5.14.1 se puede observar que es en la población de amas de casa donde 

cae el mayor porcentaje de respuestas de esta clase. 66. 7%., si&uiéndolc dos arupos 

difcrciltcs. 1><>sgrado y trabajo sncial:t con 50°/o cada grupo; después el l&l"lJpo de 

estudiantes con un 33.3%. siguiéndole el grupo de praf"esiani!llta..~ con un 32% y por 

último9 el grupo de nonnulistas con un 25% de respuesta..• de este mismo tipo. La 

presencia total confonna el 28 .. 2% de las n..""Spucstas de la muestra en estudio. 

O. Con c•lidad hum•na. l...ns rcspuc..-sta.• que dieron origen a esta categorfa fueron como 

las siguientes: 

)... Con10 el rc,;to. compasivos. 

; Con mucho corazón y ganas de ayudar. 

' Con dosis extra de paciencia y amor. 

En la tabla de rcrcn:ncia podc1nos observar que la población de trabajo social es 

In que:: 1nuestra el 1nnyor porcentaje. 100% de respuestas c.o1no las anteriores. siguiéndole 

la población de posgrado con un SOo/u de su población con este tipo de argumentos. La 

población de estudiantes se observa con un 33.3Yo de respuestas del total de su gn.1po; en 

sc:guida... prof"csionista.."i con un 28% del total de respuestas de su grupo y por último los 

normalistas con 25~ú. En la muestra 101al esta ca1cgorio representa el 24.7%. 

C. En cuanto a Prof"esioniata•, .-1c6logos, ped•coaoa y terapeuta-. respuestas como 

las siguientes originaron esta categol"ia, con un 24.7% de presencia en la población tolal. 

~ Deben ser profesionales. 

> Espccialislas en á.rcns psicomotriccs. 

> Psicólogos de la.• difcn:ntes universidades 
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Se puede observar que el mayor porcentaje. 100°/o. corresponde a la población de 

cnf"enneras y amas de casa. con un 33.3%. prof"esionistas un 32%. nonnalistas el 25% y 

posgrado con un 16.7% del total de respuestas. 

D. Colftprolftetldo• eon I• prore.i6n se f'onnó de argumentos parecidos a los siguientes 

y tuvo una presencia general del 47%. 

; Algunos comprometidos con su labor. 

> Comprometidos con su trabajo. 

> Con mucho amor por la camiseta 

E. Lo de11eonozco; esta categoria se presentó en el 4. 7% de la población total del 

estudio. ubicándose entre el grupo de prof"csionistas como el único grupo con estos 

ar~Y\11nentos. con un Ho/o del total de respuestas de su grupo. 

F. En la tabla 5.14.1 podemos apreciar que la distribución lndlrereaela en la aplicación 

.metodol6glca se f"onnó de la reunión de respuestas como las siguientes: 

lii-- Algunos indif"crcntcs para aplicar la metodología especial. 

,_. Algunos simplemente están ahi. no se preocupan por los mf!todos. 

Se distribuyó entre los grupos de población como sigue: el grupo de 

profcsionistas con un 6% del total de su grupo. que representando el 3.5% de la 

población del estudio. 

G. Con proble,.,,.s psicológicos; esta categoria se f'onnó con el 2.4% de tas respuestas 

que f"ueron corno las siguientes: 

)..- Con serios problemas de personalidad. 

:¡;... Muy especiales y sin preparación. 

Podemos apreciar que el único gn1po que muestra contestaciones coino las antes 

mencionadas es el de profcsionistas con un 4% del total de n:Spucstas de su población. 
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Anlil•b por Gl'll- de Poblec:l6n. 

Al igual que en otras preguntas del estudio haremos WI aruilisis en base • la 

pregWlta ,¡C,,_ -•los __ ,_,. 9- se dedlc•• • I• _..,.cid,. eS1WclM1'. con el 

objeto de observar a través de él si las respuestas que nos proporcionan renejan cuando 

mcno!ll una tendencia en cuanto al tipo de a..411pcctos que incorporan como argumentos Y 

contenido de sus respuestas. En la tabla S.14.1 podernos ver que el grupo de 

profesionistas es el que muestra más diversidad de argumentos puesto que ofrece 

rcspucsta5 a todos los tipos de agrupaciones o categorías; el grupo de posgrado está de 

acuerdo con ettos en que los profesores deben tener unaforwuzcldn ~specl•I. deben tener 

c•llfl•d ••-•• y bien deberian ser profesloalst•s. pslcdlo1ros, ~fl•1r-.os o ttnipelll.s. 

El grupo de normalistas son de las mismas ideas que éstos. en contraste con los 

estudiantes y trabajo social que coinciden en que deben tener una ~dac•cl6• ~clal y 

mucha cldld•d ,..,,,..,..; enrcnncras y amas de crusa son de la idea que deben ser 

profesloftlst.s, pslcM-os, ped•-•• o ,.,,.._..,.,., además de ,.,,..,, forw.clda 

~specl•, opinan las arnas de casa. 

Conelu•lón. 

A partir del análisis que hemos desarrollado en base a Ja prcgwita en cuestión. 

concluinlos que: 

1.- Las ideas que muestran los c:ntn:vistados son heterogéneas: se encuentran 7 

dif'erentcs rubros en los que basan sus argumentos. correspondiendo a éstos el 93% 

del total de respuestas de la población del estudio. 

2.- Fueron tres los tipos de rubros que mas sobresalieron en las respuestas: c
fo,,_cld,. especial. ca,. c-""-d •-•• >' l'rofeslo•lsUu, pslcM-.- pe"-11-.os 
o•~,..,,.,-. COft'Cspondiáldole WI 77.6% del total de respuestas. 

3.- Hubo clasifi<:acioncs en las que se: encontraron pocas respuatas: 1,.11q¡,rwac'- ~• I• 
.,,UC•clda -*Nlol"61c•, C•-ro-ldos e- ,_ pro.f_,..,. y e- ,,,..,,,.,_ 
pslcol"61cos, correspondiéndole WI 10.6% del total de respuestas de la población en 

estudio. 
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En base u tos análisis hechos a la prcguntu en CUt,..~tión. podc:mos desprender que 

los participantes en el estudio nos n.:flcjan su manera de pensar o bien las ideas que han 

fonnndo acerca de los profesores de: educación especial .. de que si tienen preparación,. 

cupacitación~ educación especial y u.demás de esa formación deben tener estudios mú.."i 

cspcciulizndos, sobre todo en las dircrcnlt::s áreas de la discapacidad, rudicndo ser 

profesio11istas. psicólogos. ped111gogo.w o ler•p•utas. teniendo además una dosis extra de 

paciencia y D.111or con ganas de ayudar a los dcmá..._, con 1nucha c111l/d111d hun1a.,o. 

-rnmhién son importantes desde mi punto de vista las idea!'i que presentaron poco~ de los 

participantcR. porque se deben tomar en cuenta y no pasarlas por alto,. ya que podrian 

semos útiles a los psicólogos pura planear un mejor sistema educativo especial, corno 

son: Los maestros que simplemente están ohi, sin ..:ntrcgorse o su profesión, 'no!1tra11do 

indiferencia en la ntelodologFa, con actitudes contrarias a Ju culidu.d humana, otros 

participantes nos dicen que tatnbién hay quienes !'iC entregan de lleno n ~u t..~pecialidnd. 

S.IS ¿Culil es el nn de la educación que deben recibir I•• penon- con 

discapacidad? 

Ante esta pregunta nos interesaba conocer lo que las personas vinculadas con la 

discapacidad pensaban acerca de cuál era la finalidad t.le la educación que deben recibir 

Ja.-; personas con discapacidad. Para lograrlo se analizó el contenido de las respuestas, las 

cuales se clasificaron c:n 10 catc:gorías. como se muestra en la siguiente gráfica, con su 

respectivo porcentaje. 
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GRÁFICA 5.15.1 
Fin de la educación que deben recibir 
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CATEGORIAS 
A) lnt6!0ración laboral. -----,---,:\ C•nacitación colóaica. 
e lntenracJOn a la sociedad. 1 Gl Vivir to m•• cerc•no a la normalidad. 
e Ensenarles a ser incleoendientes. H Planteamiento de e•~ctativ•a. 
O) Integración escolar. 1•> De rehabUltaci6n. 
E\ La misma aue a los caoacitados. "'' No contestó. 

A. La catcgorfa lnlcgración laboral se fonnó del 30.2% de rcspu1..-st.as co1no las 

siguientes las cuales nos llevaron a crear esta categoría: 

;¡.. Adaptar al individuo u la vida productiva. 

>--- El poder realizar actividades de todo tipo en f'unci6n de: su problt..-ntD 

para su sostenimiento. 

;.... Encausarlos a que tengan una actividad práctica en la vida. 

Ocstucamos entre lus grupos de población.. el 54% de lus rcsput.:::1lns de 

proCesionistns. dos grupos dit! 50% cada uno. trabajo social y enfcnneras, ~• 33.3% de 

rc:::cpuestns de posgrado y el 25% del de normalistas. 

11. La catcgoríu lnteacración a la sociedad se formó del 25% de respuestas como las 

siguientes: 

)i.- Apoyar y auxiliar a. la persona t...-n discapacidad para Wulc elementos que 

tengan la intención de integrarlo D la sociedad. 

;,... l:luscar su integración al medio socioJ: 

»- Prcpurur a Jos Jiscapaciluúu.s punt parlicipur plc11u11u..:nlc en lu NucicJaU. 
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Dichas aseveraciones se distribuyen entre los grupos de población. corno !le puede 

apreciar en la tabla S.15.1, que en los grupos de nonnalistas y traboüo social es donde !le 

obtuvo el mayor porcentaje. 50%. en cada grupo. WI 40o/e en el de los profcsionistaa. el 

33.3% en las arnas de casa y otro 33.3% en el grupo de possnufo. 

c. E•-•arlea a -r ladepeadleatea es otro grupo de respuestas que se f"onnó de los 

argwncntos cosno los aiauicntca: 

>- El rm es hacerlos un poco o demasiado independientes en su intelecto. 

> Enseftarles a ser independientes. 

> Hacerlos lo rnás independientes posible. 

Se encontró el 19.8% del total de respuestas de la muestra. distribuyéndose entre 

los grupos de población. como lo muestra la tabla 5.15.1 en donde vemos que tres 

grupos; posgrado, nonnalistas y enf"enneras. tienen un porcentaje de 50% cada uno de 

respuestas de este tipo, el 66.7"At de las de arnas de casa. el 33.3% de los de estudiantes y 

2.5% de las respuestas de prof"esionistas. 

D. l•tecraci6• eac:olar. Por otra parte, encontrarnos respuestas corno: 

> Tiene corno principal f""malidad la intea;ración a la vida escolu-. 

> Poder ejercer cocno persona o prof"caionista en aJao. 

> Buscar su integración al medio escolar. 

Con la a¡irupación de este tipo de argumentos se f"onnó la catcgoria 1_,..nu:hhe 

~. encontrando el 11.3% de respuestas de la rnucstra y distribuyéndose entre los 

grupos de población. El grupo de enf"errneras obtuvo el rnayor porcentaje .SO"At y un 22% 

en los prof"csionistas. 

E. Los participantes cuyas respuestas f"orrnaron el 3.4'Y• del total fUen>n de la idea que el 

fin de la educación para personas con discapacidad era .... -••• q- para I09 

capacitad- creándose así la catesoria con 111'8Wftentoa corno loa aqpaientes: 

> El rnisrno f"m que las demás personas. 

> El rm de la educación para loa discap11eit.dos es igual que para los capacitados. 
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Distribuyendo dicho porcentaje entre los gn.apos de población. como lo muestra la 

tabla 5.15.1. en donde el mayor porcentaje. 16.7%. lo dio el grupo de posgrado y el 6% 

el de profesionistas. 

F. Capacitacl6n pslcol6alca. Otro grupo de respuestas es el que se scflala a 

continuación: 

~ Capacitarlos de manera operante y productiva asi como emocional. 

)ioo Pre¡'Jararlos rara ada¡'Jtarse al medio y que se desenvuel,•an. 

Las anteriores fueron los argumentos que planteó el 2% del total de respuestas de 

la muestra. originando la categoría C11p•cil11cldft pslcológlc•. distribuyéndose entre los 

grupos de posgrado con el 16.7% y profesionistas con el 2% de sus respuestas con la 

misma clase de rcncxioncs. 

G. Vivir lo más cercano • la normalidad. Por otro lado, los participantes mencionaron 

aspectos que giraron en tomo a que la finalidad de la educación para personas con 

discapacidad era educarlas para vivir lo más cercano a la normalidad .. encontrando el 2% 

del total de respuestas de la muestra, el cual se encontró distribuido entre el gn.apo de 

prof"esionistas. siendo el 4% de las respuestas de su población. como lo ·muestra la tabla 

5.15.t. presentándose argumentos como los siguientes. los cuales dieron origen a la 

categoría: 

> Ayudarlos a vivir lo más nonnal posible. 

)iioo Basarse en las posibilidades individuales para lograr la mejor normalización 

posible. 

H. Plante•miento de e•pectativas. Con el 2o/o de respuestas que giraron en tomo a que 

la Itnalidad era hacer que las personas con dÍSfi.:apacidad pudieran sentir que _pueden 

lograr muchas actividades y poder elevar su aut.ocstúna y la aceptación tanto social 

como laboral. se originó la categoría P/anteanúenlo dte eKpteCl•llw...s; corno ejemplo :de 

este tipo de respuestas tenemos: 

> 1-lacerles sentir que pueden lograr gran variedad de actividades, elevar su 

autoestima y lograr un trato nonnal. 
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> Promover la aceptación del sujeto tanto en lo social como en lo laboral. 

Dichas aseveraciones se disttibuyerun sólo entte dos arupos: estudiantes con 

33.3% y prof"'esionistas con el 2o/e de sus respuestas. 

l. De re•abllltael6•. El penúltimo gnipo de respuestas se ori¡iinó con el argumento: 

> El de rehabilitarlos para su vida cotidimw y nonnal. 

Su porcentaje fue de 0.9o/o de respuestas del tmal. encontrándose sólo en el Bftlpo 

de prof"esionistas en el 2%. 

-'· La categoria de No contestó. formada por participantes que no dieron su respuesta. 

file: el 4.7% del total de enttevistados, estudiantes, 33.3% y prof"csionistas, 6%. 

Dimtrlbael6a por Gra- de Pobi.elóa. 

La distribución de las categorías de respuesta entte los gn.ipos de la población en 

estudio nos permitió observar, como se muestra en la tabla S.JS.J que el Bftlpo de 

prof'csionistas fue el que mostró un abanico de consideraciones con respecto a la 

pregunta ,c,.111 es d fl11 de I• etl•c•cl611 9ae t/e6e11 recibir 1- perso11•s co11 

tlls-cltl•tl1', dicho grupo es de la idea que la f"malidad es •....:•r sa 1 .. ,41-.:1611 ., 

-tilo escol•r. socl-1 y l•bond, E1tsell•rles • ser •-tlf/lc/e•'es y 1,..,..r 911e s,.,. lo 

.....,. l1ttlepe•tlle11,es posible; además plantearon que la finalidad deberla ser la Mls-

9ae ,,.,.. los c•p•cU•tlo, Prepo1Wrlos e-.:lo•-'-•" ,,.,.. que pMetl•• •tl"P'•rse •I 

,..,tilo; otta de las finalidades seria Ay-rlos • """r lo ...,,s cerc••o • I• .. o..-lltlotl y 

pl•,.,e•r/es 611e••s _"'-11.,.s. para que tengan confianza y superación en su futuro. 

así como esperar su •~ .. •bUil•cld& 

En contraste. el grupo de posgrado consideró S tipos de rubros, araumentando que 

el objetivo final era la ,,.,41,..cló• socl•I y l•bond; si consideran necesario E1Uell•rles 

M Sll!r i•Jepcftliienll!M,. W6Í 4.:UDIU 'fUt: LMI finalidad ,& /M lftÜ- 91U! P81W /uM C:fil#HM:il.JUll 

y 11re,,.,..r1os e-clo1t•l-1t'e ,,.,., su propl• •cepN1cló11 P9,... .,,.,.,•rse •I -"lo. 
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Tabla 5..15..l. l'l• de la ed•.,.cl611 a•e debe• recibir las -no•- CO• dlllca-cldad. 
--:--- ... ·- ... ... _ .. .. ... - ""E- - -... - 5'e 33.3 25 60 60 32 30.2 

~ - 33.3 l50 60 33.3 26 25 - 2• 50 50 33.3 50 96.7 21 19.8 - 22 60 12 11.3 
Le~ ........ 8 16.7 • 3.• 

~- 2 18.7 2 2 

~'°-~~-- • 2 2 - 2 33.3 2 2 
De 2 1 0.9 -- 8 33.3 .. 3.4 
T-1 . . . 100% 100% . 100% 106 100 

• Los respuestas no son excluyentes. 

En cambio, el grupo de nonnalistas considera en f"onna general que taJ finalidad 

es L• l11tqr.-.cl6,. socl•I y l•bo.-.1 asf como E11seA•rles • ser lllllepe•tlle•tes. El grupo 

de estudiantes considera que es E•s•••rl•s • ser hl4~•4k•les y ,,.,., • .,,es .,,,.,.,._. 

exp~cl•llv.s para su futuro. En cuanto a Jos integrantes de trabajo social. sólo consideran 

como única finalidad L• llltqr,.cl619 socl•I y l•bo.-.1, en contraste con el grupo de 

enf'cnncras que son de la idea de que la f""analidad involuc:ra dos aspectos. como son .z_. 

¡,.lqrr.l!ió,. escol•r y t.6or.I y E,.seA•rles • ser ""'-•.U.-•; las amas de casa 

seftalan que son L• 1 .. 1qrrwcló,. socl•I y ElfseA•rles • ser llltkpe•tlle•tes. 

De esta manera. podernos concluir a partir del análiais hecho a la pregunta en 

cuestión que: 

1.- Las categorias más mencionadas por 

importancia: T•lqrr.l!ló,. labo.-.1. 

111,,.,,,.,..tlle,.,_ e 1,.-.n1clóN .,.,.,.r. 

los participantes fueron. de mayor a menor 

1Nlq.-.cl6• sochll. E-·-- • s.r 

2.- Las categorias menos consideradas fiaaon: L. -- 9- ,..,... los .,.,._,u.tlos, 

expl!Cl.,l.,.s y tle ltell•6UU.clál9. 

3.- El grupo de prof"esionistas es el único que considera como f'malidad en su conjunto 

L. 1 .. 1-clóN t.bo,...,_ soc'-1 y d.u:--; los grupos de possrado, nonnalistas y 

trabajo social consideran como finalidad La 1111~~ soc'-1 y t.bo.-.1 las 

enf"errncras sólo L• ""-ció,. escolar >' t.bo.-.1 y las amas de casa sólo la 

TN1-n1elóN ...:t.I. 
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4.- El reducido porcentaje de 11.3% nos muestra que los participantes no consideran 

como prioritario el f""m educativo de la l•lq,.cUlri ea:o/•r, el cual se podria scftalar 

bien como Wl medio prioritario para alcanzar otras metas y no dcscart.arse del 

objetivo de la educación de este tipo de personas porque podría dejar a media luz 

muchas cosas qu6 imaginarse. como podria ser que la persona con discapacidad no 

puede abriaar la esperanza de poder superarse en el aspecto académico, sobuncntc en 

que Ja sociedad lo acepte y pueda adaptarse a ella. asl como ejercer 1U1 oficio para 

poder ser ,.,_,...,,,, • .,,.y bastar sus necesidades primordiales. 

5.16. ¿El pres•pu_.o que - emplea para la edueaelóa -peclal -•6 bien 

•tlllsado7 

Nos interesaba conocer por una parte. cuántos de los participantes en el estudio 

tenlan algtuJa idea sobre el presupuesto que: se dedica para el desarrollo de la educación 

especial, y por otra parte, las concepciones que han fonnado con respecto al uso que se 

da a ese presupuesto. Analizando el contenido de las n:spucstas. las clasificamos en las 

siguientes S categorias. cuyos porcentajes de aparición se muestran en la tabla S.16.1 

Tabla5.16.l 

¿El pre.•p•-•o q•e - e•plea para la ed•caeió• -peelal _.,. b- •tl ...... o7 
e -41.4% 

22.-
17.1% 

5.7% 

Como se puede ver en la tabla, encontramos que el 41.4% mcftala que no cst6 bien 

utilizado. Por otra parte, encontramos que el 22.9"'.4 de la población en estudio opinó que 

es insuficiente. el 17 .1 'Yo declaró no conocer cómo se maneja el presupuesto y el 12.9% 

no contestó a la pregunta. lo cual nos hace suponer que el 30"'.4 de la población del 

estudio no conoce la fonna en que se emplea el presupuesto. Por último, el S.7% 

declaró que el presupuesto está bien empleado. 
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La distribución de estas categorias de respuesta entre los dif"erentes grupos de 

población en estudio nos permitió observar. como se muestra en la tabla 5.16.2. lo 

siguiente: 

Tabla de di.trib•el6a 9.16.2 
·Ea ... bien emnlcado el -reaunucalo en cducael6n ca-elal~ 

~ .. - .. - -..-- -- ·- .. .. .. ~ ~ - -No 42 33.3 50 33.3 50 50 33.3 29 41.4 
1"9utlc ....... 28 50 33.3 16 22.9 
Oeaconozco 14 50 25 50 12 17.1 

SI 4 25 33.3 4 5.7 
NoconteelO 14 66.7 9 12.9 

Ta'81 . . . 100% 100% 100% 100% 70 100% 
• El % no concspondc al 1 <KKf. porque las respuestas no f"ucron excluyentes. 

A.. La categorfa No e•t• bien utllizmdo se encontró en el 4 t .4% de respuestas de este 

tipo del total de la población del estudio. distribuyéndose entre los grupos de 

rohlación como sigue: Normalista,;., trahajo !!Social y enfermera~ con el 50"/o cada 

uno; posgrado., estudiantes y arnas de casa con el 33.3% cada una respectivamente y 

el grupo de profesionistas. con el 42% de ideas sobre este aspecto. Ejemplos de este 

tipo de respuesta tenemos: 

> Considero que no. 

> No del todo. en instituciones como APAC hay pésimas instalaciones. mal 

salario y no hay material para niños. 

¡,;No. 

B. Por otro lado,. se originó otra categoría de respuestas en donde se menciona que el 

presupuesto era inauftcientc; como ejemplo tenemos: 

:¡.. Es insuficiente y no se ha dado la imponancia que amerita. 

; Pienso que se limita mucho a la E.E. porque se cree que no tiene objeto. 

invertir en ella. 

> Es insuficienlc 
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Respuestas como éstas se encontraron en el 22.9% de la población total del 

estudio, siendo el grupo de trabajo social el de mayor porcentaje, S~ amas de casa 

33.3% y proCcsionistas con un 28% con esta clase de argwncntos. 

C. Deac:oaozco. Al encontnu"sc respuestas corno: 

> l>esconozco si existe uno especifico a la E.E. 

:¡,. Lo iporo el presupuesto que se caté brindando. 

> Nolosé. 

Se f"onnó la categoria encontrándose el 17 .1 % de la población con respuestas 

similares. las cuales que se distribuyeron entre los grupos de población, siendo el de 

posarado y enf"enneras los de mayor porcentaje, SO"/e, respectivwncnte, el 2So/o del grupo 

de normalistas y un 14% de prof"csionistas. 

D. Decidimos agrupar bajo la categorla SI a las respuestas que giraban en torno a que el 

presupuesto si está bien utilizado, por ejemplo: 

:¡,. Completamente. 

» Creo que si. 

>SI. 

Se encontró un S.7o/o de la población muestra distribuyéndose como lo ilustra la 

tabla S.16.2. Un 33.3% de la población de amas de casa,. un 25% de posgrado y un 4% 

de la población de prof"csionista 

E. Por otro lado, la categoria de No co•lesl6 se encontró en el 12.9".4 de la muestra, 

entre ellos sobresalen el grupo de estudiantes con el 66.7% y el 14% de 

prof'csionistas, como se puede observar en la tabla de ref"crcncia. 

Conelu•lón. 

A partir del análisis que hemos desarrollado en base a la pregunta JEI 

pres-•eslo ,,_ se .,,.,,.,.,. ,,..,. I• --.clóls ~'-' -" 6"11 -"'-""'· podemos 

concluir: 
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t.- Los argumentos en los que se fundamentan las ideas de los entrevistados no son 

honloaáteos¡ se encuentran 4 tipos de ámbitos,, corTCSpondiendo a éstos 87.1% del 

total de respuestas. 

2.- Las reflexiones que siraron en tomo a lo ~sconozco y las que No co111esl•ran 

suman un porcentaje de 30-/o de personas que no saben cómo se maneja el 

presupuesto. 

3.- Son dos las catcgorias que aparecen con mayores porcentajes. las que argumentan 

que el presupuesto para la Educación Especial (E.E.) No ~sltl bl~n lldlll:otlo, con un 

41.4% y los que mencionan que dicho presupuesto es l11s~ck111e. con un 22.9"A. de 

la población en estudio. 

De esta manera. podemos pensar que las concepciones que se han fonnado 

nuestros entrevistados con respecto al uso que se le da a ese prcsupucKto es que, por un 

lado, no está bien utilizado a nivel cualitativo ni a nivel cuantitativo por que no se le ha 

dado la suficiente importancia que amerita, pues en instituciones privadas como APAC 

SU!i instalaciones son pésimas. no hay siquiera material para niftos. los salarios son muy 

bajos. hay ocasiones en que el "Departamento" no se da cuenta de las necesidades que 

requiere cada uno de los servicios y por otro lado. los recursos no son bien aprovechados 

como el material para tcn1pias. espacios recreativos. ck. Algunos otros participantes 

opinan que el presupuesto debe ser mayor. que el aobicrno debería -ar 
cconórn.icamcntc a este subsistema para cubrir las necesidades que se requieren para 

dotar de material aconle a las instituciones públicas y sobre todo que los prof"esionalcs 

que atienden estas áreas de la discapacidad se capaciten constantemente para cwnplir 

con los objetivos de la educación especial. 

5.17. ¿Ca61es .., .... e•pectathr .. q•e deben teaer laa pe.....- eoa .U.C.paeldad? 

Otro aspecto que nos interesaba explorar es el tipo de ideas que las personas. en 

este caso los entrevistados. consUUyen sobre lo que ellos piensan son las cxpcclalivas 

que tienen las personas con alsuna discapacidad. El 91 % de los entrevistados dio 

respuesta a la pregunta. El contenido de las contestaciones se refleja en las •iguientes 9 

catcaorias. cuya distribución se aprecia en la aráfica S.17 .1. 
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A) Se agruparon las contcstucioncs que hacfan 1nención a que las expectativas que 

dcblan tener serian el de superarse como personas. como Ser indcpcndicn1cs. útiles a 

Ja sociedad y a sf mismos. ele. y superar también a.."ipectos etnociorwlcs formándose 

a.'ii la catcgurfa Superación personal y emoclun•I, 1dcndo un 24.7% de lu población 

101al del estudio. Esta cateaorla se presentó en estudiantes con un 66.7%., trabajo 

social. 50%. posgrado. 33%. profcsionislas. 26% y nonnalistas .. 25%. 

0) Los nrgurnentoR que mcncinnarun que la.e¡ expectativas dcbian ser de participación 

plena en la sociedad, tales como trahajar y continuar e!UUdios académicos. se 

ugrupnron pum f'onnar la categoría La integ ... cl6n •oeial. educativa y labo ... 1. 

originada por el 20.8% de respuestas,. apareciendo en el SOo/u de los grupos de 

normalistas y trabajo social. arnas de ca.<Ul. 33%. prof'esionistas. 22.o/o y posgrado, 

16.7o/u. 

C) La categoría Depende de I• problemática se formó con aquellas respuestas que 

mencionaron que las expectativas que dcbian tener eran directamente relacionados al 

t.ipo de problcn1lL'i que presentara la di::¡capacidad de cada uno de ellos, encontrándose 

un 1 1.7~/a de respucsus del total de la 1nue!itra. Aparecieron los nonnalistas con un 

25°/o, y posgrado con 16. 7o/o. 

D) En cuanto a la catcgorfa La de todo ser humaao. se f'onnó por aquellas que giraron 

~n tomo a que dichas expectativa..-. debían ser las mismW' de cualquier ser hUJnano. de 

independencia, vida nonnal., escoger su futuro. de realización. cte.,. rcprc:n:ntadu por 

un 10.4o/o del total de respuestas de la muestra: enCenncra."5, S<Wo, ama....¡ de casa. 33%. 

normalistas. 25% y profcsionistas, 10%. 

E) Ruen•A con relación a •U pene1n•lidad. Se incluyeron en este tipo de categoríllA 

todns la.e; respuesta.o;;; que hacían mención en que la.~ cxpcctati"a..o;. ernn buenas con 

relación a su personalidad. encontrando un porcentaje del 10 4 % del total de 

n .. -spuestas de la muestra: Amas de casa, 33%. posgrado. 16.7%. prof"esionb&tas. 12%. 

F) lJn grupo de respuesta.-; que mencionaban que IAA cxpcctativaA de loa discapacirado• 

debían ser el ser aceptados. respetados y comprendidos por la sociedad. rorrnando 

con ellas otra catcgorfa del 6.5% de re..-.pucstas de la muestra. la de Ser aceptadoa. 

respetados y con1prendldoa. Estas ideas se pn:senlar<>n en el 16.7% de poSL.'Tildo y 

S'ró del grupo de profc:sionist.a.c;. 
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G) E.n el cnso de la categoría Independencia se ug.n.Jp¡uon las rC'$pucstas cuyas 

expectativas mencionaban el ser independientes; se: encontró un 5.2% <le respuestas 

de esta clusc:. Lo 1nc:ncionnron el 33"A• e.le las aunas de cusu y el 6o/n Je prnfc:sionistas. 

H) Oc: igual manera, se ·(Ormó la calt:goría Rehabilitación con el 1 .3% de rc::>pucst.as que 

1ncncionaban cxpcct.uth.·us Je: "'oh•cr a ser cnpaccs. Esta idea se presentó en cJ :.?~ó de: 

pruf-.:silinisius. 

1) Por ültilno .. lo. categoría de Nn contestó. for1nada por et 9% d~ participante:; que no 

of"recierc:tn ningún ti('O de resí'ucst .. : Enfc.~nnt.~r.ns 1 50"/o~ c-s.tudinntcs, 33 .3o/o y 

prorcsionistns,. lOo/o. 

Gr6flca 5.17.1 
Eapectativ•• haci• la• peraon•• con di•c•SMicid•d. 

100%1?:~"'-~~~~~~~~--'~~~~~~~~~~~~~--. 
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U LA lntcpoclón 
social. cducalJva )" 
lnbural 

C 0...~n.tu tk IA 
..-obh ... -.nlllkff 

D D1tcn•s "'••i'-·a.oc a ,.;u 
p:nonulk&.d 

1: 1 .. de &odu !lol.:r ............ 
F Ser 1H •• -Cfliladns,. 

.... ~~lldU!C)' 

.. -..n1rrcndidu"' 
CJ ·~-p:nt.kn.:111 
lt th:halwiti&a.i.:ión 

A continuación se presentará un análisis por grupos de población con la finalidad 

de ver si las rcspuc.:~UL.,. que nos proporcionnron los gn.1pos de estudio reflejan cuando 

mt:"nos una tendencia en cuanto a lus cx¡x.-clutivu.. .. de tus J>'=l"SOna5 con discapacidad y de 

las cuales nos inf'ormaron por medill de los contenidos de ~us n:spuesuis. 

En la tabla 5.17. l pudc::1nos observar que el grupo de profc:sionist.a.s fue el que 

mencionó cxpcctulivas. con 1nayor lipo de ámbitos,. ya que dio respuestas referentes a 

todas las catcgorius_ obteniendo rnayor consit.Jeración con un 26% lo referente a 
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s_,.clM --•I y •-.:1-•I; con un 22'Y•. la l•'*lt,.clM .acl•I, etl11e•#- Y 

l•6orwl, y ••e••s coa ~t.cló• • •• perso•-114~; c:on 12%, considerando éstas como 

los árnbitos más importantes para la población de profesionistas; podemos decir que 

dicha población considera que las expectativas que deben tener este tipo de personas 

s- b-•- #/• •c••rwlo • •• #llsc.,,.,ciltl•#I. buscan la ronna de ser útiles a la sociedad y 

a si mismos para poder salir adelante. 

Tabla 5.17.1 E•-tativa• oue de- teaer ._ düc:anaeltad-.. -,V-
... __ -V---- .... -_,, 
....... 
R9I • --

22 

14 

12 

10 

IS 

6 
2 

10 

33.3 25 118. 7 !50 

18.7 50 !50 

16.7 

16.7 

16.7 

25 

25 !50 

33.3 !50 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

19 

18 

8 

IS 

5 

24.7 

20.8 

'11.7 

10.4 

10.4 

6.5 

4 5.2 
1 1.3 
7 g 

1- 1~ 'I~ 77 '100 
• El % no f:OITCSpondc al 100% sxwquc las respuestas no Cucron excluyentes. 

En cuanto a la población de posgrado considenn cinco tipos de cateaoria.. 

siendo la de mayor porcenll\ie ,33.3%. Sl6p<lnu:idle ,...rst1•_, y •-'--"'• coincidiendo 

con los proCesionistas. El grupo de nonnalistas considera cuatro cateaortas. •iendo la de 

mayor porcentaje. 50%. la l•t .. n1ció• socüll, ..,,.,.,,_ y ,. .. ,..,. coincidiendo con 

posgrado y prof"esionistas. 

La tabla también muestra que los grupos de población de estudiantes. trabajo 

social. y mnas de casa son los que menos categorías abarcaron en sus consideraciones: 

amas de ca.<ll&S un 33.3%. coincidiendo en tres categorías con prof'esionistas. en que las 

expectativas son O. l•t/lpe•tll.chl. en que son •--e- _,..,,.._ • •• ,._. a la 

de I•~• soc'-1, , • ......, y d.c-"- y L.a 111 c-14.U.r ser •-o. Un 66. 7'% de 

los estudiantes muestran las mismas ideas que los nonnalistas, posgrado y pn>fesionistas 

en la categoría de s..,..r.cl6'r -rso••I y •-.:'-•1; el grupo de trabajo social, con 

SO-/o de sus respuestas, coincide con nonnalistas. pospado y prof"esionistaa en que las 

expectativas deben ser de l•~cló• socüd. ni.e.,_ y,.,,_,.,_ En cuanto al arupo de 

170 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



enf"enneras. con10 .., puede observar, sólo consideró una clase de expectativa ,,.... los 

discap11CÍC8doa, i... 6-#lo •• , .. _ .... 

C-ehul69 
Podemos concluir en base al análisis hecho a la pregunta JC...U•• -• 1 .. 

exp«:-1-. •- tl•Ñ• l•••r W. tllsc-cll•tlas?, que: 

1.- Los ámbitos de expectativas mlis mencionados f"ueron: la S~,.cl610 p•no10•I >' 
•-la•tal y ,_ ,_,_,,,...,,.,,. sacl.I, d,..,.11.,. >' l•6ond. 

2.- Las catcgorfas menos c:onsidcradas fueron: S•r •c~s. ...,,,.~.. JI 

ca-r.10tl~. S•r llltlqe•llkntes y Ser r•••blllt-"a. 

3.- Los grupos que consideraron mayor número de expectativas Cucron: proCesionistas, 

posgrado y normalistas. 

4.- Otra conc:lusión es que el 91% de los participantes nos proporcionaron con sus ideas 

que lo que deben abrigar en adelante como objetivo final a sus demandas~ es el 

conseguir la l111~,..cl6• pleno 111nla social,. loborol col'f'IO ~tl11ca1l1'•· 

S.18 JI.a• peno••• c:oa diacapaeldad deberian casarse y tener llljoa? 

Encontrarnos que de f"onna general. el 97.1% de los participantes nos 

proporcionaron una respuesta y algunas veces más de una; el 2.9"}-ó Caltantc no contestó 

ta pregunta en cuestión. Considt..-rando los contenidos de las rcspuesla!I, se clasificaron 

éstas en R dif"erentcs categorías, aclarando que se dividieron.en 2 tipos de respuestas, una 

con respecto a C•••ne y otra con n:spccto a Te•er Al.Jos. · · 

Respuestas con contenidos del primer tipo, C~•rse, se clasificaron en tres 

categorías: 

A. Depende del tipo. arado y severidad de la dlacapacklad. Se originó de reflexiones 

rererentes a que debfan de casarse, dependiendo de la problemática de su 

discapacidad; por ejemplo: 

> Casarse según la di!KO&pacidad. 

> Claro que si. pero no creo que un debil mental profundo 

> Depende de la discapacidad y el b'Tado. 

El porcentaje de este tipo de respuestas es del 28.8% del total de la muestta. 
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GRÁRCA 5.18.1 
¿Oet»rWn c•••ree y tener hijoe? 

27% 

Tener hijos 

A. Depende del tipo. grado y severidad de la D. 0&P9nd• del grado, tipo, etc., de la 
dlsc•pacidad dlsc•pmc-

B. No, sin eapecfflcar E. No can n-gos gentM.icos 
c. c-•• F. con e<lucmcion. ¡ntmg,.clón •ocl .. y labormt 

G. Con problem•• ~os aert11 decisión 
dela·--.,.¡• 

H. No contesto 

B. c ... rse 111 5c agruparon en torno a~ los dlsc•pacilados .le!llwrl•• c•-.rt11?, por 

ejemplo: 

» Casarse si 

~ Co1no todo sec hu1nano. 

)..- Debe casarse el que quiera. 

Se encontró un 27 l!/o de respuestas de es.te tipo~ como lo muestra lu gráfica S. 1 R. t 

C. No. •in especificar se ronnó de respuestas qu~ mencionaban que no d~bl•n c•s•rse 

estas personas, ejemplas de ellas son: 

;¡;. Cn:o que no. 

¡;.. No, por el problema que presentan. 

; No. 

Se encontró un 2.9% de n:spuc:ttas ~on esta ~lasc de ideas. 
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Respuestas con contenidos del segundo tipo .. lf!ner hijos se clasificaron en cuatro 

categorías. 

D. Depende del gr•do. tlpo. etc.. de la discapacidad. se originó de a.rguinc:ntos en 

tomo si hcchu de tener hijos., que dcpcndia de la. discapucidadT H..'i{ como de su tipo, 

grado y severidad, fueron "tiemplo: 

>- Según el caso 

;. Según los casos .. procrear. 

);.-- Creo que la persona ciega, !llnrdomuda e inválida si JKldrfa y con respecto a las 

demás~ necesito la opinión médica. 

RespuL~tas como éstas se encontró en un 16.3% del total de la muestra. 

E. ;.Tener hijos? No con rie.acos 1&enéticos, si.! originó de argumentos ref'erentcs a que 

no debían tener hijos si su discapacidad podia ser hereditaria; ejemplos: 

;. Si la discapacidad es gcnCtica no tener hijos. 

; Depende de la inf"onnación genética y In ro!li:ihilidad de procrear un hijo con 

malfonnución. 

;;,¡.... 1-lay que tomar en cuenta los caracteres fisicos y genéticos. 

Respuesta.-. co1no é..'ita....., se cnconu-aron en un 1 1 .5°/o del total de la pahlación del 

estudio. 

F. Con educación. integrae16n •oclal y laboral se fonnó de las idC88 de que los 

discapacitados podrían tt,:ncr hijos si éstos pudieran educarlos y mantenerlos 

económicamente., así como darlc..4' seguridad, umor y estabilidad a sus hijos. 

Ejemplos: 

; Si pueden dar una buena respuesta af"cctiva a !'IU pareja, y ver como padres sf. 

)loo Depende de que si pueden proveer el aanbicntc ae¡;uro para el dcsan-ollo del 

1ni!'lmo. 

}.oo SiT pueden hacerlo siempre y cuando tengan la preparación para hacerlo. 

Se encontró un 9.6o/a de! total de respuestas. 
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G. Coa proble•a• pa~ta- -ria deebi6• de .. pareja se fonnó de la rempucsta de un 

participante. que es la sisuiertte: 

> Con pn>blcmas hereditarios seria decisión de la pareja. como _, puede 

observaren la~ S.18.1. 

H. En cuanto a la c:alCgoria No eoa.-6 se fonnó de los participantes que no 

contesuoron la pregunta en cuestión. reprcsc:ntada por el 2.9% del total de la muestra. 

Oa.tribacl6• de Catesorfas - Gn1- de Pob .. cl6a. 
La distribución de los tipos de respuesta., de acuerdo al tipo de pablación 

estudiada,. con respecto al rubro de la catcgoria c-•rse !Ú la podemos apreciar en la 

tabla S.18.1. 

Aqul podemos observar argumentos referentes a que SI debe• c-rse, siendo dos 

grupos. trabajo social y amas de casa. con el mayor porcentaje. 100-/e, enseguida el 

grupo de profesionistas con un -%; y estudiantes con un 33.3%. En cuanto a la 

categoria No. •I• e-"'Uk•r. vemos al grupo de cnfcnncras con un 33.3% de respuestas 

que No de,_rl•• ~rse sin especificar; el grupo de nonnalistas con un 2S% y 

profcsionistas con un 2% con ideas de este tipo. En el ocaso aq,.,.,,_ del ........ ,.. •• 

s111erllhlll. de.. 11• I• lllsc•• '# '*· vemos al IP'UPO de posarado con el mayor 

porcentaje. 83.3%. de menciones referentes a Dellert.• c ... ,... tl#lpe•dle.ulo de ,. 

dlsc-cül•d ••I e- de •• ,_.,,._,., •• ( .... •Nilo• .,.,.,.,_,,. cte.). Un 7So/o de 

nonnalistas. un 40-/o de proCesionistml; dos grupos con 33 .. 3%. cnCenncras y estudiantes. 

tuvieron las mismas ideas. 

Con respecto a las catcgorias de Te•er "U-.. tenemos: No ca• ri- .. ,.hlco 

con el mayor porcentaje. 33.3%. del grupo amas de casa. como lo muestra la misma 

tabla. mencionando que No ,,.,_,_,. 'e•er "#Jos .,,. los c-s e• .,_ t. tllu:.,.cldad 

p-11• ser llerel/ll•ri•. pensando lo mismo un 2m'e de profcsionistas y un 16.'79/e de 

posgrado. 

En cuanto a la categoria ~· d ~. 11,po, de., de t. ~e~. vemos 

que todos los tipos de población del estudio, con excepción de amas de casa. son de la 

idea de que el hecho de le•er llUos 4-•tlerúl lle t. dlsc.,,.u:ltl#NI ~ co- de •• 
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proM•--*k•. encontnllldo el mayor porcentaje en dos grupos normalistas y trabltjo 

social con SO% cada uno; posgrado, estudiantes y erúenneras. con 33.3% cada uno y WI 

20% de posgrado con ... mismas creencias. 

Tabla 5.ILI ¿Lo• dbic•paclt•d- deberian easar11e y tener lllJoaT 

1# 1# 1# 1# 1 1# 1 ) 1 ~ r .. "' 1 # 
F 

:;.;.--...:: 40 83.3 75 33.3 33.3 30 211.8 .,_ ---.,_.. .. - 33.3 100 100 28 27 --- 2 25 33.3 3 2.9 

..._.._ 
~91c..d91e 

20 33.3 l50 33.3 l50 33.3 17 18.3 

No.conne.go 20 18.7 33.3 12 11.5 

Con- 18 11!1.7 33.3 10 9.IS 
T- ... *:'!'ud6o' - Con- 2 1 1 ... y= -- .. 33.3 3 2.9 

T- . . . . . 100.. . 1CM 100 . El % no c:oneaponde al % porque lu respuestas no fueron ex1:luycntes . 

En el caso de la cateaoria e- •tl•c•cl6- • ,.,, .. ,...,,..,. soct.I , ,. .. ,..,. 
encontramos al arupo de estudiantes con el m•yor porcentaje,, 33.3%. de respuestas en 

tomo a que pot#rl•• '•••r lof}as si ~" p'4H1nltlo. _,,..,_,, __ ,.JI -~" ,,.,..,..,,.. 
• I• ""'1• soct.I JI protl...,,,_, WI 16.'79.4 de posarado y el 16% de profcsionistas tuvieron 

iguales ideas. La categoría Ca11 proM•-•••blcas • .,,. 11.clslllle • I• ,..-i.. en esta 

categoría sólo obtuvo se encuentra un 2% de respuestas, cocrcspondiendo al pupo de 

profesionistas. En cuanto a Na ca- se encuentra un 33.3 % de estudiantes y un 

4% de profesionistas del total de la población de la muestra. 
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Coael ... 611. 

En base al análisis hecho a la presunta -'Los tlbc.,,,.cu..los ,,.,..,,.,,_ _..rs•" 

,.,,,, llQosP, podemos concluir que: 

1.- Los 6mbitos de cateaorfas más menciolllldos fueron: Que las penonas con 

discapacidad SI t*Nrl•• ,,_•rs• y 0.,.11# • ,. llbc.,,.cltl""' IUf eo- ., 

.--. ..... ,, -rll*H# dc., •hrt.. .,_,... En CUlllllO a -·r llU-So la c:ateaorfa 
mlb mencionada file O.,.llM 11• ,. #lüc1p•~tl, -' eo- *1 ~ •(po " _,..,,.,. ,,.,._ 

2.- Los rubros de la catcgorias menos consideradas por los puticip1111tcs f\lcron: a- .... 
bNrt.. c .. .rs., No ••••r llljos si p,_.,,..,,._ los,,.,,,_ ri•••• •••hlc:- fl•• si 

pot#rl•11 ••••r llljos si •-~rso11•• c••11 .. 11 co11 p,._r.c'611 ,..,. 11..:•rlo" ••lt/11 

,_,,.nl#los • I• Wll#I soci.l" p~...:11-. Co11 proM•- ••11hlc:os -~ *clsl611 de 
,.,..,.je. 

3.- Todos los grupos de poblllción mencionaron uaumentos de todos los tipos de 

catc&orfas obteniendo mayor porcentaje: ~ #Id llfpo, •rwllo. _...,_, lle I• 

~"*"'• ll•hrM• ,,_.rs., seguida de la catcaorfa c-rs• Sly por úkimo. en 
cuanto a r ... , ,..._,,.._.~d.,.,.,,._.,., .... '*'-1•,.tlOc:11 ._ .. 

5.19 ¿a-a d6ade ..t6 d .. p•- la_........ a permitir la lateraeei6a ~ eoaYlveacla 

eoa laa pen-- e- dlmeapaeldad? Se encontró de f"orma aeneral que el 97.3% de los 

participlllltcs DOS proporcionaron una respuesta y algunas veces mis de una. mientras el 

2. 7% restante no contestó la pregunta en cuestión. 

Considerando todos los contenidos de las ........-aas. se clasirlClll'Oft ~ en 9 

dif"crentcs caacaoriaa,. siendo las sÍIPIÍc:Dtcs: 

A. Urse eduear a la eladadaala. Se oriainó de rcftcxioncs en torno a que la sociedad 

dcbcria recibir cierto tipo de educación llObrc las pcnionas con disc.pacidad; 

respuestas de este tipo 6-on: 

> Depende de la persona. hay que ectw:.rlos a travc!s de los medios de 

commiic:ación. 

> Dcsaf"ortunadunente la sociedad Do estll preparada .,__ esto, pero yo creo que 

el gobierno deberla concientizar a todos. 
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> Hay primero que educar a Ja sociedad y quitar prejuicios. 

Como este tipo de respuestas fue encontrado en un 2!5.7"'.4 de Ja población total de 

Ja muestn, esta categoría fue Ja de mayor porcentaje de todas. 

a. A-.lae• ... eo• U..ltac:loan. ae ronnó de respuestas cuyos contenidos f\ac:ron en 

torno a que la población con discapacidad actualmente: eslA limitada pua ser 

aceptada por la sociedad; ejemplos de esta claae de 8J'8Wllento5 son: 

> Aún con Ja dif'Usión actual. existe rechazo pero se vislUlllbra positividad. 

> Creo que hoy en dla no es muy aceptada aún. 

> Actualmente con muchas limitaciones. 

Se encontró un 23% de respuestas del total de Ja muestra. 

C. No esü dbpunta, esbte rec:ltazo. Las respuestas que dieron oriacn a esta categorfa 

fueron aquellas que encerraron ideas acerca de que la ciudadanfa no está dispuesta a 

interactuar y mantener una convivencia con las personas con discapacidad. como por 

ejemplo: 

> Actualmente existe un rechazo hacia la mayorfa de ellos. 

> Es poca, casi nula, somos muy tajantes y discriminatorios. 

> No existe disposición por parte de la sociedad en aceptarlos. 

Ideas de este tipo se encontraron en un 13.!5% del total. 

D. Falta coaoc:lmleato .obre e.tos •rapos. Se rormó de los argumentos que: hicieron 

énrasis en que la ciudadanla deberla estar inrormada acerca de la discapacidad en 

general, para asl poder aceptarlos y relacionarse con ellos; ejemplo de este tipo de 

respuestas son: 

> Creo que desconocernos de ellos, como que los considcnunos anonnales. 

> En la medida que haya más difusión habrá más aceptación 

> Hay poca disposición y es debido a la ignorancia de c..aa padecimiento. 

Argumentos como estos fueron encontrados en el 10.8% del total de respuestas. 
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E. Actualmente •e d• I• oportaaidad. Se f"onnó de respuestas que se rcf"crian a que 

actualmente se está dando" la oportunidad a las personas con diacapacidad de 

involucrarse en la vida con las personas nonnalcs; como ejemplos tenemos: 

> Actualmente se está dando la oportunidad. porque anteriormente la sociedad 

los tomaba como un objeto inútil e inservible y porque el presidente les abrió 

la oponunidad. 

> Es nuestra tarea conjunta con ellos. 

> Ahora ya hay mll)'or accpaación al proporcionarles espacios e infraestructura 

para que puedan asistir a lugares públicos. 

Con este tipo de respuestas encontramos un 9.5% de la población total. 

F. Hasta donde ae pueda. Las respuestas que originaron áta dieron sus argumentos en 

tomo a que tanto la interacción y la convivencia de personias con discapacidad se 

llevarlan a cabo hasta donde se pudiera, encontrándose un 8.1% del total de 

respuestas como las siguientes: 

> Hasta donde el discapacitado quiera. 

> Hasta donde ambos, sociedad y discapacitados quieran. 

> Hasta donde tú los puedas integrar a la i¡¡ualdad. 

G .. La categorfa No ••be se fonnó de contestaciones como: Lo ignoro. quién sabe. etc .• 

de las cuales se encontró un 4°/o del total de respuestas de la población en estudio. 

H. En cuanto a la categorla u .. ra •u 61ti•• maatr-ae16a, las respues1aB que la 

originaron airaron en torno a que lo interacción y convivencia con las personas con 

discapacidad deberla ser sin limite y hasta su última manif"estación; ejClllplo de éata 

son:· 

> No tiene manif'estaciones. 

> Sin limite, deberla la sociedad pens..- asi. 

Respuestas como éstas se cncontran>n en.., 2.7% del total de Ja población en 

estudio. 
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H. En cuanto a la catcgorfa No conte11tó,, ésla se originó de los participantes que no 

dieron su respuesta a la pregunta c:n cuestión. siendo el 2. 7% del total de la muestra. 

La distribución de estas 9 categorfas antL.-s mencionadas lus podemos apreciar en 

la gráfica 5.19.1. 

A B e D E F G H 

E. ~lnwnte _,da.. d8d 
F.H-tadonde-

G. ---s H. Haat8 -.a l'.'llttmm rn 
l. No contestó 

A) u,.., edMcor o lo ci-11d11nl11. En la tabla S.19.1 podemos observar que son dos los 

grupos,. posgrado y nonnalistas, entre los que se encuentra el mayor porcentaje,. 50% 

en cada uno, de respuestas cuyos argwncntos son c:n torno a que la ciudadanfa debe 

ser educada con el objeto de concientizar a todos para pennitir tanto la intcraeción 

como la convivencia con las personas con discapacidad~ en ae¡iuida se encuentra la 

población de amas de casa con 33.3o/o y los prof"esionistas con el 26o/o en este tipo de 

ideas. 

B) Actu•l-•le co• llllftl111clo•~s.. En esta catcaorfa tenemos a 5 tipos de población con 

porcentajes altos,. siendo de mayor a menor: trabajo social, con el 100-At de sus 

respuestas. las cuales que argusnentan que la relación de convivencia e interacción 
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con las personas con discapacidad actualmcnlc ca muy limilada; un 33.3% de 

cstudiantes y lllllllll de casa con el mismo · planteamiento Y . llMXlllAliata8 Y 

pn>Cesioniata8 con 25% y 24% respectivamente, con catas clases de ideas. 

C) No ..,,,, ~.--. ~ 1NCll-u. 11e distribuyó entre 4 Sf11POS: nonnalia ... 5~ 

estudiantes, 33.3%, posando, 16.7"'/e y proCcsionistas, 12%, de ideas acerca de que la 

sociedad no es~ dispuesta a convivir con las personas con disc:apM:id8d ya que 

todavla existe recbaz.o de parte de la ciudedan!e. 

La distribución con respecto a la categorla D) F-. CO.IH:,_.,,lo _,,,. .

plllpO .. fue distribuida entre dos poblaciones: un 14% de reapues ... del pupo de 

proCesionislaS y un 16.'79/e de las de estudiantes con pospado, quienes sostuvieron la 

idea de que a la sociedad le ralta conocimiento de las personas con discapacidad. 

La distribución de la categoriaa entre los IP'\IPOS de población estudiada la 

podemos ver en la tabla 19, en donde podemos apreciar a dos arupos; ttabajo social y 

enrenneras con un 50% de aus respuestas cllda &ma, con ideas de la cate&oria E) 

At:I-'-- - tl#a t. ..,._ltlatl. y con un 10% del arupo de proCesioniata8, siendo 

éstos los grupo& de población que mú consideraron que actualmente se esda dando la 

oponunidad a 1aa persorwa c0n discapacidad para que exista una caU'CCha relllci6n con la 

sociedad. 

En cambio, la eateaoria F) H- .._,. - ,._,,. se distribuyó enuc amas de 

casas y proCesi~ con pon:entajes de 33.3% y 10"/e RllpCClivamente, reCercntes a que 

la sociedad está dispuesta a convivir con personas con discapacidad ..._ donde se 

pueda. 

En la cate&oria G) No .. k. los pmtici........,. que respondieron no saber al 

respecto de la pregunta en cuestión pertenecen a los pupas de enCenneraa. 5~ 16.7% 

de pospado y al 2% de proCesionislaS. Con respecto a la categoría H) H- •• ~ 

-Vesl#lt:"'-• el único ¡pupo que mencionó argwnentos de esta clase f\&e el de 

proCesionistas con un porcentaje del 4%. En cuanto a la cate&orla n No~ icomo 

lo 1nuestra la tabla 19, un 33.3% de estudiantes y un 2% de proCesionistaa no dieron 

respuesta alguna a la pregunta en cuestión. 
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Tabla5.19.I 
a .... d6•d• .... d .. •- la 80Cled•d • -rmoltlr la lateraccl6• w eo•Yi'Ve•cla. .,_.. -r- - - ----- ~ .. ·- ... .. .. .. ~ -

~'!*J!W'·• 28 50 50 33.3 18 25.7 

•ca 1 =•cmn 24 25 33.3 100 33.3 17 23 

=-=--~-· 12 18.7 50 33.3 10 13.5 =-=----- 14 18.7 8 10.8 

ACll 
1 ---dm 10 .. 50 50 7 8.5 

¡~donde- 10 33.3 6 8.1 -- :z 18.7 50 3 4 --- 4 2 :Z.7 .._w_ 
No 2 33.3 :z :Z.7 
T- . 100% . 100% . 100 .... 100% 74 100 
•El% no corresponde al I~ porque las rc•pucstas no fueron excluyentes. 

Conclu•lón. 

Podemos concluir a panir del análisis hecho a la pregunta J.H•sl• tl611tle esttl 

dispu•sto lo socl•d"d o P"nNltlr I• 1111•,...ccldll y co1111l-11cl• co11 los dlsC•JHlclt•tlos?, 

que: 

1.- Las categorías más mencionadas por los participantes f"ucron: u,.e ell•~•r • I• 
socl•tlod. Aclu,.1-111" co11 llllllloclo11es. No esttl tllsp11eno, exlsl• recll•zo y F.tto 

co11ocl,..¡ento sobre estos •'flPOS. 

2.- Las categorfas menos consideradas fueron: Actll-1-111• s• ti• I• -r11111hl•tl. 

H..sto dondes• P"""" y Hado SM Mii- -11if•st•cl611. 

3.- Las ideas de los gro.pos de población que más coincidieron entre sf fueron 

precisamente U'lle ell1t1e•r • I• sociedad. AclM•l,..11te co• 11,,.¡i.clo•es, No edtl 

dlsPM•slo, "-'<ist• recltazo y Act11ol-11t• s• •sltl tlo11tlo lo -r11111hl•tl. 
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S.20 Loa padreA con blj08 que presentan discapacidad- ¿qué preferir6n, que su• 

hijos -l•lan a una escuela reaular o a una de educación especial'!' 

Se encontró de f"orma general que el 96.4% de la población total del estudio dio 

una respuesta y en ocasiones más de una; el 3.6% restante no dio respuesta alguna a la 

pregunta en cuestión. 

Considerando el contenido de cada una de las respuestas., se clasificaron éstas en 

8 dif'crcntt..-s tipos de catcgorfa,, cuyos porcentajes pueden ser observados en la gráfica 

siguiente. 

GRÁFICA S.20.1 
La escuela que,.,. ....._de dlacapacltaclo• ..... 

A B e o e F G H 

A. EducaclOn regul• E. Depende ta aceptaoclon de la socl- y 
laafacllid--u--

B. Depende el tipo de problema F. Pri ...... E.E. y deSPUéaeclucaciOn r_.iar 
c. Educación e_.,¡at G. Depen-•a ......,.on __. 
D. Depende da los padrea H. No contesto 

A. Educación rqular se ori&inó de rcspw:atas cuyos contenidos mencionaban que 

dichos padres enviarían a sus hijos a una escuela de educación regular. Como 

respuestas de este tipo tenemos las sig.uientes: 

>- A una de educación regular. 

>- A una de educación regular por las expectativas que oñ-ece dsta para sus hijos. 

» Los que quieren hijos independientes. c&cucla regular. 

Respuestas de este tipo se encontraron en el 36.1 % del total. 
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B. Depeade el tipo de problema surgió de aquellas respuestas cuyos argumentos 

giraron en tomo a que la preferencia por una especial o una regular dependla del 

problema de la persona con discapacidad; como respuestas de este tipo tenemos: 

> Debcrfa ser de acuerdo al tipo de problema. 

> Depende de cada caso. 

> Dependiendo de la incapacidad 

Este tipo de respuestas fue encontrado en un 18.1 % del lotal de la población del 

estudio. 

C. Educación especial. Se f"onnó de respuestas cuyos argumentos se referlan a que 

dicho tipo de padres mandarían a sus hijos a una escuela especial; como ejemplos de 

esta clase de respuestas tcnemo5: 

)¡o- A una de educación especial ya que en ella se le apoyará adecuadamente. 

>- En teoría, a la educación especial. 

» Yo como padre de paralitico cerebral digo que debe ser en especial. 

Respuestas como é.4itas fueron encontradas en un 17% del total de respuestas de la 

muestra, pudiéndose observar este porcentaje en la gráfica S. 20.1. 

D. En el coso de la catc¡iorla Depende de los padres. se Connó de respuestas en las que 

se argumenta que la inclinación por una u otra clase de escuela depende de la decisión 

tomada por los padres de las personas con discapacidad; ejemplos .de este tipo de 

respuestas son las siguientes. 

> Depende de la preparación de los padres. 

> Los padres no aceptan el problema y se empellan en llevarlos a una escuela 

regular. 

Se encontró en el 8.4% del total de respuestas de la muestra. 

·E. Continuarnos con la catcsorfa Depende le aceptaci6• de la sociedad y las 

facilidades arqultect6alcas; ésta 11\ll"gió de argumentos que se reCcrlan a que la 

decisión por uno u otro tipo de escuela está relacionada con la accptac:ión de la 
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sociedad a personas con discapacidad asf como de la arquitec::tura de la escuela que 

Cacilitc el desplazamiento de la persona con discapacidad; como ejemplos de ésta 

tenemos: 

> Depende del arado de aceptación de esos padres. 

> Ocpcnde la aceptación de los padres. 

> Depende de las Cacilidades arquitectónicas. 

Encontramos un 8.4% de respuestas como éstas en toda la población del es~io. 

F. Pri•ero educacl611 -pec:lal y de8puéa educacl6• resu .. r. 

De la misma manera se encontró un porcentaje bajo de 4.8% de respuestas tales 

corno: 

> La mayorfa de los padres buscan que sus hijos asistan a escuelas especiales 

hasta cierto nivel para después cambiarlos a escuelas regulares. 

> Primero especial y luego regular. 

G. En el caso de la catcgorfa Depende de la •ltuaei6n eco•6mlca. se originó de 

respuestas que mencionaban que la decisión por estos tipos de escuelas dependía 

dircctarncnte de factores económicos; ejemplos de ésta son: 

> Depende el nivel socioeconómico. 

> Dependiendo de la situación económica en que se encuentren. 

Fue sólo un 3.6% del total de respuestas de Ja población del estudio con esta clase 

de ideas. 

H. No contat6 se Connó por participantes que no dieron respuesta alguna a la pregunta 

en cuestión. siendo el 3.6% del total de la población de la muestra. 

En el siguiente apartado se dará cuenta de la distribución de las respuestas entre 

los gnJpos de población del estudio .. 
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La diattibución de los tipos de respuesta de acuerdo al tipo de población estudiada 

con respecto a la cale¡p>r(a • _,,_,.,...,,.,.,se puede ver en la tabla 5.20.1, en donde 

se muesll'a que lodos los grupos estuvieron de acuerdo, con excepción de las 

enfcnneraa, en que los padres de hijos con discapacidad prefieren llevarlos a una cacucla 

de educación reptar, cncontrindose el 66.~ del pupo de estudiantes, el SO-/e de 

nonnalistas, el 50% del pupo de trabajo social, un 33.3% del pupo con estudios de 

pos¡¡rado, otro 33.3% de amas de casa y un 44% de profesionistas con este tipo de ideas. 

Con respecto a la categoria o,pe.11, '' lipa ñ pro61,_, se obscrvmn 3 tipos de 

poblaciones: pos¡¡rado, estudiante y amas de casa con el 33.3% cada uno, de respuestas 

que mencionan que la preferencia por un tipo de educación depende del tipo de 

problema que presente la persona con discapacidad; en sepida aparec::e el pupo de 

nonnalistas con 25% y el grupo de profesionistas con 209/o de respuestas de este tipo. 

Con respecto a la categoria A d...:11e- '~Üll, encontramos que los IJIUIX>S de 

nonnalistas y enfcnncras presentaron un SO-/o de respuestas cada uno, con esta clase de 

argumentos; en seguida, los grupos de estudiantes y amas de casa con 33.3% cada uno, 

con esta misma clase de argumentos y el grupo de pn>fesionistas con 18% de respuestas 

del mismo tipo. 

Observando a la catcgoria aqe..- ti' lo#I ,,.,,,_, encontramos que el grupo que 

dio mayor número de respuestas argumentando que tal pref"crcncia depende de diversos 

factores de parte de Jos padres, como nivel económico entre otros, fUc el de trablüo 
social con un SO-/e, sipiéndole el gnqx> de posarad<> con un 16.~ y el pupo de 

profesioniatas con un 10% de respuestas de esta clase. 

En la ca1eaoria 0.,,.11, ,_ •c'l'*lc"'- n ,_ ~ ,, 1-6 f..:~ 

.,..,.u,ad•lt:-, aparece el grupo de amas de casa como el que muestra el mayor 

porcentaje, 33.3% de respuestas, el cual considera que la preferencia de una u otra clase 

de escuela está relacionada con la aceptación social de las ~ con discapacidad asl 

como de la f"acilidad que ofrezca la arquitectura de la constnlcción para su 

dcsplazanliento; el grupo de nonnaliatas aparecen con el 25% y profesioniatas con un 

10'% con esta clase de reOcxioncs. 
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En cuanto a la categorla PrlWH!ro ell11c•cltht es¡wcl•I " llesp~s ftl11e•cl6'f 

rewMl•r. observ11111os que el grupo de estudiantes es el que presenta el mayor porcentaje. 

33.3º/o de respuestas de este tipo de categorfa; en seguida, el grupo de prof'esionistas con 

6% de respuestas de esta clase. 

Continuamos con °'IH""' lle I• sl•11•cld" wco•d""c•; se puede ver que en el 

grupo de enfenneras se muestra el mayor porccnbtje de sus respuestas, S0-..4, que 

mencionan que la pref"erencia por una u oua escuela está relacionada con la situación 

económica de la f"amilia. siguiéndole el grupo de posgrado con 16.7".4 y el grupo de 

prof'esionistas con el 2% de respuestas con esta clase de argwncntos. 

Por último. tenemos a la categoría No co•*dó; cabe decir que el 6% de 

participantes y pertene<:ientcs del grupo de prof"esionistas, f"ueron los únicos del total de 

la población del estudio que no contestaron a la pregunta en cuestión. 

Tabla 5.20.l La e9Caela aue - nadrea nreflerea. .,_ - - - - T=- --.. -- - F-. ... ... ... ... ... 
-~ - -... 

Ae-. - 33.3 !50 ... 7 "° 33.3 :so .... , --~$ adltelttpa 20 33.3 25 33.3 33.:S , .. 1a.1 

~ 
,. !50 33.3 "° 33.3 14 17 

o ........ 'º 10.7 llO 7 . .. 
~-- 'º 25 33.3 7 •.. --w --PrtnwnJ E.E 1' .. 33.3 4 . .. 
---E.R -- 2 18.7 "° 3 3.8 ----- ~ . 3 3.8 
T- ...... . ........ , ....... . a:s 1DO . . El Y. no concspondc al 1 00% porque las respuestas no f"ucron excluyentes . 

A continuación se da a conocer un análisi:s por grupo de población. 

Mediante la tabla S.20.1 se puede apreciar que el grupo de proCesionistas file el 

que, abarcó con sus argumentos todos los rubros de las categorías de respuesta de la 

pregunta en cuestión. de lo cual podC01os desprender que las ideas de esta población es 
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que al&WIOS padres prefieren la educación especial,, otros la regular,, otros que la elección 

depende del problema de discapacidad que se presente. que tambio!n depende de los 

padres de o!stos. de la aceptación de la sociedad a este tipo de población asl como de las 

f"aciliclades arquitectónicas; también depende de l:i situación económica de la f"amilia ya 

que las escuelas especiales privadas son muy costosas y que primero deben recibir 

educación especial. para despun integrarlos a una educación regui.r. 

En cuanto a las ideas del grupo de posgrado. es que los padres de personas con 

discapacidad prefieren que sus hijos asistan a una escuela de educación regular. que esta 

decisión depende del problema de la persona. asl como de la decisión de sus padres y de 

la situación económica de éstos. 

En cambio,, el grupo de normalistas tienen la idea de que prefieren la educación 

especial y algunos otros la educación regular; también de que depende del problema de 

la discapacidad as( como de la aceptación de la sociedad y las f"acilidades 

arquitectónicas. Todas estas ideas las comparten con el grupo de prof"esionistas. 

Con respecto al grupo de estudiantes. también son de las mismas ideas que los 

grupos de prof"esionistas. posgrado, y nonnalistas con respecto a que pref"erirfan que 

asistieran a educación especial, algunos otros a educación regular y algunos m6s que tal 

decisión depende del tipo de problema de la discapacidad. 

El grupo de trabajo social piensa que Jos padres pref"erirúl educación regui.r y 

que depende directamente de la decisión de los padres, en contraste con el Bft1PO de 

enf"cnneras, ya que éstas piensan que pref"erirlan educación especial para hijos con 

discapacidad y que twnbién depende de la situación económica de la f"amilia. Algunas de 

las amas de casa piensan que pref"erirfan educación especial. otras que educación regular, 

algunas m6s que esta decisión depende del tipo de problema y que tambio!n depende de 

la aceptación de la sociedad y de las f"acilidades arquitectónicas. 

Coaela916a. 

Podemos concluir a partir del análisis hecho a la pregunta ¿Los,,.,,,_ .,.,. llflos 

"'" ,,_,.,.,. tlac.,_Mlad, ,,,.~ preferlrtl,., ,,,.,, • ...,. lll)o• _,_,. • -• esc-1• 
rTfl_,.r o•-• tle ..,...,..,~ especW7, que: 

T'ESlS CON 
FALLA DE ORIGEN 

187 



1. Las catcgorlas más mencionadas por los participantes f"ucron: A •tlMC•cl<IR ,..,,.,,.,. 

0.-1111• •/tipo ti• probl•-y A -"•c•c"*- •.,,.Cl•I. 

2. Las cateaorías menos mencionadas f"ucron: ~ti• 11• los p.-tln•• D.,,_,.,,, I• 

.-C•pl•citl• d• I• socld•d y I•• f•clUtl•tl•• •'9""t..,ttllelc••• Prl,,..ro ftluc.c"'

....,11al y l•qo •d•c•cl6n r.ir•lor, y D-•tl• I• •11~16• ec-d-'c• tld I• 

f--'1,._ 

3. Las ideas entre los siupos de población que más coincidieron entre si fueron: L• 

pnf•r•ncl• _, ,. wd11c•cl6• rer•l•r, ,,. ... 11. ,,., pro61- de ,. p•rso•• co,. 

tl~c/tllltl, y L. p,..f.,.•cl• por I• .,¡..,.c161f ..,,_:l•I, siendo estos tres f"actores 

los más dctcnninantcs para la decisión de una escuela especial o una de educación 

regular. 

4. Por último. podemos desprender del análisis hechO a la pregunta en cuestión que 

nuestros participantes son de la idea de que loa padres de hijos con discapacidad 

pref"crirán que sus hijos asistan a una escuela de educación regular; con este hallazgo 

podriamos suponer que se podría cwnplir con unos de los objetivos de 111 educación 

especial. el de la integración educativa. pero no es tan f'ácil como parece; podemos 

damos cuenta de que existen otros f"actorcs que hay que totnar en consideración como 

son: El tipo lle probl•- 911e p~-•M I• ,..,...,.,. C08 lllsc.,...clHll asf corno L. 

111cq>t•cl6• de '• societl- y L•s f11eUl6tl•• ,.,..,.,, __ ,.k_ tfl•• ,.,...,,.,. ,. ---· 
donde van a estudiar así como bajo qué tipos de prognunas, niveles y esttateaiaa se 

les van a ofrecer a estos estudiantes. 

5.Z1 En •• oplalón ¿Pie•aa u•ted que an macatro ao .... albta mt6 -paeltado para 

ateader por laual a •18- y al ... eoe y ala dl8c:apacidad'! SI. No. ¿Por qui:'! 

De acuerdo a la información proporcionado por los participantes del estudio ante 

la pregunta en cuestión, se encontró de f"orma acncral un 96.2% de rcspucstaa del total 

de los cntrcVistados. quienes dieron una respuesta y en oc-iones ma\s de una. por lo que 

el número de respuestas excede al número total de participante•; el 3.8% restante 

corn."Spondc al porcentaje de respuestas que no se obtuvieron de parte de los 

participantes, debido a que no contestaron la pregunta de rcf"erencia. 
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Tomando en consideración cadu uno de los argumentos de los entrevistados.,. se 

clasificaron éstos de acuerdo al contenido en 1 1 diferentes nibros de los cuoles 4 

corresponden a las respuestas negativas No. par9Me.,. 4 a las respuestas afinnativas Sf, 

porque y 3 correspondientes a respuestas Gener11les siendo las siguientes.,. c;::uyos 

porcentajes se pueden aprecoiar en lo gráfica 5.21. l: 

No -rau6 

ORAFlcA 
21.1.A 

A 

··-~· 

-~ 
•B 
•C 
•D 
•E 
•F •G •H •• •J 
OK 

54.4% 
5,1% 
:s .... 
2,5% 
10,1% 
2,5% 
1,3% 
1,3% 

11,4%. 
3.8% 
3.8% 

A) Su formacion no profundlz• •• aducaclon E) Solo h8y que actu .. lzarse y 
Especia1. aolo tiene pntpar.aon P•• aln Dl.; __ _,;....lld. 

comprom __ 

B) Se necesita be ... mr6dlcas, psicológica•. F) Deben eat• p._r.ctos -ra 
Soci•les v -4mnAnicas. todos. 

.. ....-..i:;ier • 

C) No, .in espec:ltlear. G) SI. cuando tomen conciencia " -. ..--. 
O\ La mAVorla no son aenalblllzadoa. H> SI llln car. 

Oen.ra ... 
n Creo nue neceaitm'\ C8111~ h~. 
.J unos •f otros no . 

A. Su f"ormaciún no prof"undiza la cducacl6a especial. solo tlcae preparación para 

(personas) sin discapac:klsid; de lo misma t"orma. se agruparon las que haclan 

mención a que un normalista no tiene formación para prof"undizar una educación 

especial. corno es el caso de la discapacidad: sólo esta preparado para casos 

nonnolcs. Respuestos de este tipo se encontraron en un 54.4% del total. 
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0. Se aecealtaD bases m~dlc- psleolóalea-. sociales y peda ....... e9peclalea; se 

agn¡paron las respuestas cuyos argumentos giraban en torno a los f"aetorcs de dicha 

c:atcgorla. encontrándose un porcentaje de 5.1 % del rotal de respuestas de la muestra. 

c. La categoría No, al• e9peclflc:ar, se f"ormó de aquellas respuestas neaativas que no 

especificaban la negación. respondfan simplemente con un No. o creo lf~ •o; se 

encontró un porcentaje de 3.8% de respuestas de este tipo. 

D. La •ayorúl •• aoa --lblllaad-; de la misma manera. se agruparon reflexiones en 

base a esta categorla. que L#I _..n. ~. l#n -·-• ~~ •o -
••-lbUb-. encontr1Uldose un 2.5% del total de respuestas de la muestra. H

aqui son categorías con respuestas negativas. 

En c11811to a respuestas afirmativas tene111os: 

E. Si. a61o -y q•e act-lizarae y COD11pronaeterae; se agruparon los argumenlOs que 

mencionaban que un maestro nonnalista si puede atender alumnos con disc8pacidad. 

.,,,,. • ..,..,_ •Cl-'#ua,.. y co_,..,_,.,..,, siendo el 10.1% de las respuestas del 

total de la población en estudio. 

F. Otra categoría ÜU11lativa es Debe• -r prepnrad- pnra •tender • todo9; ladas 

las respuestas que se ref"erlan a que los normalistas td es#ll• _,...,..,. ,...-, --•r • ,,.,_._ • NHt. ,,,_,.., se agnJp11n>n y se f"onnó dicha categorla, 

encontrúldose un 2.5% de respuestas como éstas. 

G. La aarupación de respuestas que rnencionmon que los nonnalistas td _,ill•• ••••r 
• llkll• ~ldll ,_ro e-•,.._,.. co•cl••cla y 1- •e,,,,_,.., dio origen a la 

c:ategorfa SI. ., .. •do to•e• c:o•c:lenela y 9- •c:epteD, cncontr6ndose 1.3% de 

respuestas como éstas .. 

H. En cuanto a la eategorla SI. ala -pec:lflc:Dr, se formó de respuestas que mencionaron 

simplemente "•/". siendo un 1 .. 3% de respuestas de este tipo. 
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Con respecto a las respuestas que no son arannativas ni negativas se fonnaron dos 

tipos de catcgorlaa: 

l. Una de argwnentos que giraron en tomo a la Nft:,,,l#l•tl ti' c•IHl•tl ,,,._,.., que dio 

oriaen a la cateaoria Creo q•e aeceslta• calld- •••••-. siendo un 11.4% de 

respuestas como éstas . 

.l. Las respuestas: .,..,.os •l. ..,_. ••· dieron origen a la catcaoria Alau•os al, «>troa 

ao. encontrando 3.8% de argumentos de este tipo. 

K. La categoría No coat-t6 apupó a los participantes que no contestaron a la pregunta 

en cuestión, siendo el 3.8% del total de la población del estudio. 

Podernos observar por medio de la tabla 21, que con respecto a la categoría S11 

for-cl6• ,.o prof-tll- I• 'd11c•cl6• ,_cl•I, "1610 1¡,,., piY-,..clM _,.. si• 

düc._cltl•d, que todos los grupos de población del estudio mencionaron en sus 

respuestas argumentos referentes a que el maestro nonnalista no tiene f'onnación 

profUnda para atender la educación especial, sólo esta preparado para niftos sin 

discapacidad. obteniendo por gn.ipos los siguientes porcentajes: de mayor a menor 

tenernos, cnf'enneras con el 100°/e, posa,rado. estudiantes y arnas de casa con 66.7% cada 

uno, de respuestas de este tipo, profcsionistas con 600.4, nonnalistas y trabajo social con 

50% cada uno, con los mismos ar8UJl1Cfttos. Se puede concluir que este rubro es 

altamente considerado por todos los grupos de población y por lo tanto se trata de una 

catcgoria que tiene mucho peso y que por ello hay que considerarla en este estudio. 

Dlstribael6a de Cateaoriaa por Gra.,... de Poblacl6a. 

La distribución de respuestas de acuerdo al tipo de población la podemos ver en la 

tabla S.21.1. 

Analizando la catcgoria s, ,.,ceslla,. /Nis'• fteh/W-, plllcol6-I~. !!IOCÜll'"' y 
petl••6•k.,, ,_cl•les, podemos darnos cuenta que los grupos de población de 

posgrado, estudiantes, trabajo social, enfenneras y arnas de casa, no mencionaron en sus 

respuestas esta clase de rubro. siendo los únicos arupos, normalistas con un 2SY-. 

profesionistas con un 6%, de respuestas los que reflejan su opinión acerca de que un 
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maestro nonnalista no está capacitado para atender a niftos con discapacidad; para ello 

se ftecnll•• hses ..Wdlc•s, pslcoldgü:- ..cl•les J1 ~ll•tltrlc•s .,,,,,.cl•les. 

Con respecto a la categoria No,. sU. ~c4fü:•r,. encontrarnos como único grupo a 

profcsionistas con un 6% de respuesta de esta clase. 

En cuanto a la categoria L11 ....,,.n. •o ._,. se11slblll::;ados,. podemos darnos 

cuenta que sólo son dos los grupos; posgrado con WI 16.'79'/o y prof'csionistas con un 2%. 

cuyas respuestas mencionan que los maestros •o trSlllle se11slbUiz•llos hacia la población 

minoritaria de nillos con discapacidad,. lo cual les ocurre: a la 1nayoria de los prof'csorcs 

normalistas. 

Tabla 5.21.l ¿El aormalillta tieae ea.,.eklad .,..,.. atender aillo• eoa y sin 
disca-eldad? -- --~ 

1m> ee.7 

1 10 SS.3 ea 88.7 

ªEl % no corresponde al 100% porque las respues&as no fUeron cac:luyentea. 

No___._ ... ·---A) Su forrnac:IOn no profunc:llZ• le Ed.,.,_. E) - hlly q--uallz- Y 
E-al. -o---On pani aln 
01----act. 

campl'Oll ____ 

•3 .. 
:s 
2 

• 2 
1 
1 

• 3 
3 

79 

.. -....... 
5.1 
3.8 
2.5 

10.1 
2.5 
1.:S 
1.3 

11.4 
3.11 
3.8 

100 

B) Se necesita ba- m6dlcaa, palCOIOgicaa, 
F) DabMl - --· para -· --V S. --C) No, 8ln __.,¡ficar. G) SI, - ......., - ...... y --. 

0) La mavorta no ..,,., .....ibillzadoa. :Hl.SI ein -•• Creonue_callclad......._. . ... unos al aan. no. 

En el caso de la categoría Sdlo 11.,, •- ..:1..Uuirse J1 coMpro-lerse, también 

se observan sólo dos grupos, nonnalistas con un 25% y prof"csionistas con 14% de 
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respuestas. que mencionan que los maestros nonnalistas si edtl• c.,,..cllMo• porque su 

prof"esión es enseftarlcs a los niftos y lo que I•• F•INI " •cl-'luirs•,, ,,.,,,,, __ ,,.,_ 
En cuanto a los arupos de población f"altantes, no mencionaron en sus respuestas esta 

clue de -.umentos. 

Por otro lado, tenemos la categorla D•""' •M•r p,..r.tl#n ,..,.. -~•r • •~o 
como se muestra en la tabla S.21.1, en que sólo un grupo, el de prof"esionistas, de los 7 

que f"orman la población del estudio, es el que muestra un 4% de respuestas que 

mencionan que SI, el maestro normalista tl•k ,,., p_,,.,..,,o _,.. pot/•r ••••ll•r • 

1tlllos d• lotl• t. socl•tl•tl y las personas con discapacidad f"orman pane de ella. En la 

categoría SI. c,,,.•llo lowaen co•cle•c'- .Y los •c•pl••• podemos ver sólo al IJl'Upo de 

amas de casa con un 33.3%. siendo el único con ideas acerca de que los maestros 

nonnalistas si •Slll• c~ll~o• para atender a las dos clases de niftos, pero condicionan 

esla idea mencionando que c;_.,tlo •o-,. co•cl••cl• ti• I• potw.cl6" ti• •lllos co• 

dlsc-c"'-'l y - •c•,U•. 
Se encuentra otra categoría. SI. sht ..-c~r. en donde vemos como único 

grupo a la población de trabajo social, con el 50-/e de sus respuestas, af"umando que los 

maestros normalistas SI pueden atender a ambas clases de niftos, pero "º ~·• 
por .. ~. En cambio, en el caso de la categoria C:rwo ,,_ .,..,.....,, callillMI •--. los 

grupos de ~. nonnalistas y enfermeras no mencionan que los nonnalistas 

N•c..U.• c•üt.tl •11-••; en cambio, el grupo de amas de casa lo mencionaron un 

66.7% en sus respuestas, el de trabajo social en un 50%, estudiantes, en un 33.3% y 

profesionistas con el 10-/e de esta clase de reflexiones. 

En la categoría A.l¡/-os si, oh'os "º• vemos que sólo el 6% de respuestas, de la 

población de profesionistas, mencionó por un lado que algunos maestros d ..,,_ 

c.,,,.ch.ulo• para cnsetlarles a niftos de 11111bos tipos, pero por otro lado taanbim hay 

maestros que "º ,,..._ c_,.cu.11-. Por último, tenemos la cate&oria No c-...S, en la 

cual podemos ver que los participantes que no contestaron pertenecen a los arupos de 

estudiantes, un 33.3"°o. posgrado, un 16.7%, y prof"esionistas, el 2% de participantes. 
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Aa61i.la por Gnopoa de Poblacl6-. 

Mediante la tabla 5.21.1 se puede obscrvw que las respuestas del llftlpo de 

prof"csionistas mencionmon aspectos muy hetcro&o!ncos. abarcando asf los 10 rubros en 

los que se claaifiC4U'On las respuestas. diondo mayor impcxtancia al hecho de que el 

maestro normalista •o .-11 c.,,.clllfflo para atender a niflos con discapacidad porque su 

f"onnación •o prof-tllul I• _,..,,.._ • - cllue ti• •Ulos. sólo esW. prepanulos para 

enseftar a niflos sin discapacidad. Otros pllrticipantes del mismo srupo consideran que 

•o .:.11111 prqHfnld- ,,.,. .,,,.,,,, t11sc..,,..,1t19d.:.. pero sin embargo ,,.,, 9•• 
..,._,luir a estos maestros para que puedan comprometerse en ese tipo de atención. asf 

como tambim S••sl61/lvarla. • •- tell .. ,. -• -}or Cllllthltl "-•• ,,.,. co• llu 
,_ __ co• tl~ltl#uly para con loda persona que asista. 

En cuanto al grupo de posarado. como se puede obsavar. los -aumentos de 

mayor importancia recaen en el hecho de que '-f.,_,.._ del_.,.,_ 110,_,,_• •o 
prof-tll- '- ,,,...,_,. _.,,.,. sólo tienen preparación para la educación regular. Las 

ideas de nonnalistas. estudiantes. trabajo social. cnf'enneras. y arnas de casa son las 

mism- que las anteriores. 

c-cl1U1611. 

Podemos concluir a partir del análisis hecho a la pregunta en cuestión que: 

1. La mayor parte de las respuestas de loa participantes mencionaron argumentos que 

giraron en torno a la categoría S• f-cúl• •o prof-tllul '- etl1M:•~ ..,eclol. 

s6lo ti••• p,..,..,..,u .. ,,.,.. si• tlbaqHu:ltlotl. e,... •- ••c•dl- collMll 11-•• y 

Sdlo ,,.,, ••• •ct-llulrse y co...,,ro-erse. 
2. Categorfas menos mencionadas: Lo _,,arlo 110 ,._ s••sl6lll-"-. De,,._ .,.,,,, 

p~-n1tlos ,,.,. .,, .. ,,., • •--· ~ c-•tlo -• co•d-clo y los • .,.,_ ... y ... ,. ___ ,, __ _ 
3. S•fo,_cldll •o prof-tll- I• •tl--141• _..,1o1, stllo ,,.,. ... ,.,,..,,..,,.,,.,,.,_si# 

tllsc_.,lthltl. fue la idea de más del 50"'/e de las respuestas que prevaleció en cada 
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uno de los grupos de la población. en las que se argumentó que los PrD/lr#llftOS no 

e!d~n ll&e••llos ca,.., ,,,.,. e•f~lll•rlos, que I• fo,.,,..cld11 di? #locenles no 

co111e,.,,,I• •sl611•t11nu co• este .fl•, le f•lt• t•~"" I• c,,,...cldtHI ,y I• 11Súle11cüa ,. 

l•6o,..1orlos para tener una idea clara de lo que se pretende con una persona con 

discapacidad,. asl como la habilidad necesaria para abordar problemáticas tan diversas 

que implica el abordaje de cada discapacidad, por lo que debe prepararse 

profesionalmente en las diversas áreas de la discapacidad para saber cómo conducir a 

estos alumnos en la educación, ya que son muy sensibles. por lo que se necesita tener 

mucho tacto en su trato. Para esto se requiere mucha habilidad. capacidad y mucha 

calidad humana de parte del proCesor. Estas ideas nos hacen pensar que realmente. 

cuando menos que el maestro que asista a wua persona con discapacidad debe tener 

for-cl6• profe.sio••I especl•llzad11, sobre todo para llevar a cabo la intearaeión 

educativa. 
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CONCLUSIONES 

Como se mencionó en el capitulo correspondiente a los antecedentes de la 

educación especial, sabemos que dW"&llte mucho tiempo las personas que presentaban 

algún tipo de discapacidad eran tratadas de fonna poco humanitaria· por la sociedad; asl 

la educación especial fue pasando por varios periodos y épocas. hasta llesar el afto de 

1970 que es la época en que surge la propuesta de intesración escolar de las alumnas y 

los alumnos con necesidades educativas especiales. 

La tradición de una escuela elitista y segregadora fue construyendo nociones tan 

arraigadas como equivocas acerca de las necesidades y exigencias de la cscolaridad y 

sobre lo que se entiende por nonnalidad; sin embargo. los nuevos vientos de la 

democracia, con una apuesta superior hacia la tolerancia y el pluralisR10. conllevan 

nuevos retos a la comunidad educativa. Uno de ellos, quizás el esencial, es que la 

democracia escolar debe ser absolutamente respetuosa con la diversidad de todas las 

situaciones educativas. En esta nueva tesitura no sirve el discurso de que continúan 

existiendo f'ranjas minoritarias de alumnas y alwnnos que no se adaptan a la institución 

escolar. ya que es ésta la que debe adaptarse y dar respuesta satisfactoria a todo el 

ahunnado. Ello implica necesariamente una mayor atención y dotación de recursos por 

pane de la institución y un cambio de actitudes de todos los agentes educativos y 

sociales. 

De esta manera. el marco conceptual que estructuraba el sentido y la finalidad de 

la educación especial ha canibiado por el marco conceptual que propone la intcsración 

escolar el cual parte de la premiso. opuesta de que " es obligación de la escueta. del 

sistema escolar en su conjunto. adaptarse a las necesidades educativas de todos ellos. 

desde un contexto educativo común integrador, la ayuda que necesiten, toda clase de 

alumnas y alumnos con discapacidades. alumnas y alumnos de alto rendimiento y 

considerados nonnales. sin importar raza, nivel social, religión". En fin una educación 

para todos. 

En paises como Espafta, el Reino Unido, Estados Unidos, etc., ya existe este 

modelo de educación escolar y sus programas han tenido éxito. Nosotros en México no 

debemos pilotear sus estrategias de educación y aplicarlas en nuestro pafs. ya que 
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cometerimnos un error; lo que se necesita es seguir investigando en torno a la 

integración escolar, sobre todos aquellos aspectos que de alguna manera estm 

involucrados con la misma; como se ha venido haciendo hasta ahora, existen 

investigaciones al respecto como son las de Jenkis y Odon (1985), sobre los efectos en el 

desarrollo y en la inte¡¡ración social; los de Robens, Pratt y Leach (1991), comprobaron 

conductas de interacción social dentro del salón de clases, existen otros estudios cuyos 

tópicos est6n vinculados con los efectos que se producen asociados al desarrollo, a la 

integración. a la aceptación social. a las conductas de interacción al promover la 

educación en grupos integrados, el tipo de actitudes que tiene alguna población 

especifica hacia las personas con discapacidad y el análisis y evaluación de prognunas 

educativos. 

Planteada la idea de que si bien estos tipos de estudio dan cuenta de los resultados 

obtenidos en estas acciones. hacia falta la realización de investipciones que 

permitieran conocer de antemano las actitudes e ideas que las personas han construido 

con relación a la discapacidad aún antes de haber participado en acciones de integración. 

Los fundamentos anteriores fueron los que me snotivaron y sne llevaron a realizar 

un trabajo que siguiera la missna linea de la integración; escolar, dándome cuenta de que 

no existia una investigación que tratara sobre las ideas o representaciones de las 

personas vinculadas con la discapacidad y su posible integración me pareció snuy 

interesante e importante poder desarrollar uno con esos ranes. Es decir. corno ac ha 

venido mencionando en este trabajo de investiaación. nuestro interés ha sido conocer 

cwlles son las representaciones o ideas que han construido en torno a las personas con 

discapacidad y su posible integración. tanto profesionales cosno personas legas 

vinculadas al cmnpo de atención de individuos con discapacidad. Otro de los propósitos 

del trabajo ha consistido en analizar si dichas representaciones son propicias y estml 

cercanas para el desarrollo de un proceso de integración de las personms que presentan 

alguna discapacidad. o bien si prevalecen aún en los distintos grupos sociales ideas mú 

cercanas a la segregación de personas con discapacidad. 

Para ello una de las apn>xirnaciones que nos facilitaron el conocimiento de esas 

ideas file el estudio de las representaciones sociales la cual que es una fonna de 

estnlctura coanitiva cuya fi.anción es el procesmnicnto de ta inConnación. asf como 
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también las teorias impllcitas las cuales pcnniten oaorgarte un sentido al medio y el 

servir de gula o plan para las conductas, sirviendo asf corno modelos o teorias para los 

estudios del comportamiento social. 

Para poder recopilar inf'onnación para nuestro estudio utilizamos un cuestionmio 

de presuntas abiertas y de datos personales del participante; el cuestionuio ftac 

elaborado en base al marco conceptual y tos objetivos. obteniendo de esta manera 

obtuvimos inConnación clara y precisa. 

En base a los datos personales pudimos desprender que muestra población de 

estudio estaba Connada por proCcsionistas con licenciatura,. proCcsionistas con posarado, 
nonnalistas. estudiantes. trabajo s<><:ial. crú'enneras y amas de casa, todos ellos 

vinculados de alguna manera con la discapacidad. 

Cada una de nuestras presuntas fue anali7.ada. considerando tos argumentos e 

ideas, agrup6ndolas de acuerdo a su contenido en diCcrentcs categorlas, según 

conviniera. Las categorias nos permitieron apreciar en cada iilnbito de interés el abanico 

de tópicos en que se han desplegado las ideas y creencias y además conocer las posibles 

variaciones de éste entre grupos de participantes, asl como también permitió realizar un 

amilisis lanto cuantitativo como cualitativo de las ideas del total de la muestra. como por 

grupos de población. 

Una de las conclusiones que podemos hacer es que este análisis nos ha permitido 

dar cuenta de los distintos aspectos que se pueden encontrar relacionados con las 

personas con discapacidad y su posible integración,. cclucativa, social y laboral. 

El anAlisis por grupos de entrevistados fue hecho con la f"analidad de observar por 

medio de <!I si las respuestas prupon:ionadas reflejaban una tendencia en cuanto al tipo 

de aspectos que incorporan corno argumentos y contenidos de sus respuestas. 

El cuestionario tipo entrevista estuvo Connado por 21 preguntas, conteniendo 

aspectos que giran en torno a distintos tipos de discapacidades, asf corno educativos. 

sociales y económ.icos. 

Los datos obtenidos y presentados a lo lago de nuestro estudio nos permiten llegar 

a las siguientes conclusiones. con relación a las hipótesis y objetivos que fUcron 

planteados para la realización del mismo. 
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Con respecto a las preguntas que giraron en tomo a los dif"erentes tipos de 

discapacidades y que guardan relación entre ellas, tenernos: ¿~ entiende por 

discapacidad?, ¿Qué tipos de discapacidades conoce?, Explique en qué consiste: Retraso 

mental. panllisis cerebral, sordomudo, slndromc de Down,, ciego e invalido, ¿Cuáles son 

las escuelas de educación especial que usted conoce? 

Ante este grupo de preguntas pudimos desprender que las representaciones o 

ideas nos muestran que están relacionadas con el pasaje histórico de 111 educación 

especial. Las representaciones o ideas nos muestran que éstas no han pennanecido 

estáticas sino que se han desarrollado y evolucionado. Asi, el concepto de discapacidad 

como el de nonnalidad no ha sido siempre el mismo sino que canibia, dependiendo del 

momento histórico, de los valores y actitudes de los diversos arupos sociales asi como 

del esfuerzo, trabajo y difusión del desarrollo cientlfico, etc. Por otro lado, los términos 

utilizados por los participantes para dermir lo que entienden por discapacidad son 

muchos, a tal grado que no existe un ténnino único con el que se haya podido dcf9anir el 

concepto, existiendo de esta manera un amplio abanico de términos que en allJWIOS 

momentos parece reflejar las características transitorias, permanentes o resttingidas del 

concepto de discapacidad. 

Por otro lado cuando les preguntamos ¿Qué tipos de discapacidades conoce?, el 

mayor nWnero de respuestas se concentró en las subcategorias: Auditiva, visual, 

lenguaje, cognitivas. motoras, parálisis cerebral, sindromcs, psicolóaicas y sensoriales. 

De lo cual desprendemos que hoy en dla se conocen muchos tipos de discapacidades que 

hace algunos aftos no se conocian, lo cual demuestra que el pensamiento con respecto al 

conocimiento acerca de la discapacidad ha evolucionado, quedando dcmosvado en las 

representaciones de nuestros participantes. Las prilneras acciones encaminadas a la 

atención a personas con discapacidad estuvieron dirigidas a los sordos. los ciegos y los 

deficientes mentales; en base a ellos se aprendieron métodos y técnicas especiales para 

lograr su educación. Poco a poco se fueron abriendo nuevas attcnaativas pma estudiar 

más acerca de las personas con discapacidad. Hoy en dla las idea» o l"CJ'R'SClltacioncs 

que muestra la población en estudio demuestra cómo perciben nuestros entrevistados el 

mundo de las personas con discapacidad de fonna dif"ercntc a como se pcrcibla en los 

primeros albores de la educación especial; hoy el conocimiento acerca del tema es más 
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amplio. de un mayor número de discapacidades. El 97.7'"..4 de nuestra población conoce 

al menos un tipo de discapacidad Cuando preguntmnos en qu<! consistfa cada tipo de 

discapacidad, el porcentaje bajó al 80.7%, nosotros penSIUllos que Ja dif"crencia de 

porcentajes es debido a que existe diferencia entre conocer tipos de discapacidades y 

saber en qué consisten. Ante la pregunta ¿Cuáles son las escuelas de educación que 

usted conoce?, el 91.6% dio conocimiento de ellas. reOejéndose por un lado un 

conocimiento mayor acerca de más tipos de discapacidades y por otro de instituciones 

abiertas para su atención. En México la primera escuela para la atención a personas con 

discapacidad fue brindada a los ciegos y sordos y más tarde surgieron otras en el Distrito 

Federal, Guanajuato etc.,. de discapacidad intelectual,. con problemas de aprendizaje, etc. 

hoy en dfa existen otras más modemas, como las de aprendizaje de las matemáticas y la 

lengua escrita, originando el que se actualice a la planta docente de primarias del pais, 

Unidades de Servicios de Apoyo a la educación regular (USAER), etc. 

Estos datos reportan que los csf"'uerzos tanto sociales como gubcnuuncntalcs, asl 

como estudios cicntfficos acerca de la educación especial han impulsado que el 

pcnsainiento de las personas cambie a Cavor de las personas con discapacidad, que ya no 

sean las mismas que en los primeros albores y con ello se puedan seguir abriendo 

brechas hasta llegar realmente a una educación digna para todos. 

Ante las preguntas que guardan relación cntno sf considerando aspectos de 

educación, tenemos: 

¿Cree usted que las personas con discapacidad necesitan una educación especial? ¿Cree 

usted que las personas con discapacidad puedan estar integradas en una escuela rcgubu'? 

Si, No. ¿por qu<!? ¿A qu<! tipos de escuela deben ir las personas con discapacidad? 

Ante este grupo de preguntas. la suma de ideas, actitudes. valores y conocimiento 

que nuestra población de estudio se ha f"orjado acerca de las personas con discapacidad 

nos muestra por un lado, que tas representaciones o ideas acerca de si las personas con 

discapacidad necesitan una educación especial fueron hornog<!ncas en el 74% de los 

entrevistados, quienes consideraron que necesitan una educación especial. Las ideas del 

23o/o de la población total del estudio reflejaron tener mayor inConnación acerca del 

marco conceptual de la integración, ya que mencionan que las personas con 
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discap11Cid8d pueden est.r intepados en una escuela regular, pero dependiendo del tipo, 

snido y mcvcricbd de la di..,.,,...,idad que se -te. además de que pueden asistir a 

cualquier tipo de escuelas como secundarias técnicas, CECATJ, etc. Por otro lado, las 

representaciones de nuestra población de estudio nos demuestran que las ideas con 

respecto a las necesidades de las personas con discapacidad ya no son las mismas de 

hace 100, 50 ó 25 aftos. que ha habido cambios Cavorecedores; al ~urrir el tiempo. 

las ideas han evolucionado a travc!s de generaciones con respecto a la discapacidad. Por 

ejemplo. antes los expertos en educación se preguntaban ¿Qué sipificaba que un 

alumno tenfa necesidades educativas especiales? En f"onna general esto queda decir que 

presentaba algún problema de aprendizaje a lo largo de su escolarización. Más tarde. a 

partir de que se utilizó el concepto de nonnalización. en f"onna distinta a la que se 

utilizaba en educación especial, empezaron a surgir los movimientos para la integración 

educativa. 

Los estbcrzos que se han hecho para lograr que las personas con discapacidad 

tengan mejores condiciones y fonnas de vida que se aproximen lo más posible a las 

circunstancias de vida vigentes para toda la sociedad. han inOuido en el pensamiento de 

las personas que están vinculadas directa o indirectamente con la discapacidad. 

reflexionando en la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan estar 

integradas en una escuela regular. queriendo no decir con ello que dejarán de tener 

necesidades especiales y se convicnan en personas normales, como al¡¡unos padres de 

niftas o niftos con discapacidad creen algunas veces. 

La educación intepativa plantea que las personas con discapacidad tienen acceso 

a servicios educacionales en escuelas nonnalcs con apoyo especial. tales COIDO maestros 

itinerantes. salones de recursos. clases especiales. etc., dependiendo de la discapacidad 

de que se -te asl como del arado de la misma. Para ello se han planteado diferentes 

grados y niveles en el proceso de intcaración de las alumnas y los alumnos con 

necesidades especiales, por ejemplo el Sistema de Cascada descrito por Deno (1970). 

siendo uno de los trabajos m6s modernos y su importancia se debe en aran medida a que 

se ha puesto énfaais en las posibilidades educativas y del aprendizaje de alumnas y 

alumnos. no en las clásicas taxonomías de la deficiencia; con estos tipos de modelos, las 

personas con discapacidad pueden asistir a cualquier tipo de escuela de su elección. 
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secundarias técnicas. CECA TI. etc.. como lo muestran las ideas de la población de 

estudio .. 

Por otro lado. otras de las ideas que nos mostraron f'ucron el que algunas personas 

con discapacidad (dependiendo del tipo. grado y severidad de la misma). pueden asistir a 

WlB esc:uela de educación especial y WlB vez capacitadas. pueden integrarse a una 

escuela de educación reautar. Estas ideas tienen mucho que ver cuando se habla de 

estrategias y niveles pues no se puede llevar a cabo la integración educativa sin 

introducir técnicas psicopedagógicas y adaptaciones curriculan:s que constituyen 

programas de desarrollo individual. además de necesitarse tratamiento oraanizativo y 

didáctico especifico en forma de apoyo educativo en el aula ordinaria y aún Cuera de 

ella. como lo proponen Marchesi y Martín (1996). 

En México ya existen tipos de programas que manejan desde niveles de 

integración educativa hasta los que promueven la mayor intesnción de sus alumnas y 

alumnos. ofreciendo diversos recursos según el grado y la naturaleza de la discapacidad. 

respondiendo la oraanización a una relación inversa entre la discapacidad y la 

integración. o sea que el nivel más integnulor es el 1 y el menos intearador el nivel 6. 

que es el hospital o asistencia en el hogar. siendo la asistencia de tipo médico 

básicamente. porque aai lo requiere la discapacidad por su tipo. arado o severidad de la 

misma. Estos prognunas se impartian por la Dirección Gcncral de Educación Especial 

(Ochoa. C. y M. y Torres. 1996). 

Por otro lado. un 74% de las ideas de los participantes en el estudio fUcron de que 

las personas con discapacidad si necesitan una educación especial; cuando se les 

preguntó que si podian estar inteanutos a una escuela de educ.ción regular. sólo el 

64.8% lo identificó como posible. y a qué tipos de escuelas deben asistir. baja a 54.3%. 

Concluyendo según nuestro punto de vista. que el 64.5% de entrevistados son de la idea 

que necesitan atención especial. que sólo tienen necesidades especiales,. sin si¡¡niC'tcm' 

con ello que necesiten estar en una escuela de educación especial. 

Para una posible integración se toma en cuenta que las personas con discapacidad 

si necesitan de una atención especial pero en un siatenta intcpador,. f'actor que autores 

como Alvaro Marchesi y Elena Martin (1996). Heprty (1994). Medrano. (1986). cte .• 

toman muy en consideración al hablar de intearaeión escolar o educativa. 
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C>tro llJUPO de preauntas, que al igual que las anteriores, guardan aspectos 

rcbicionados con la educación y estmi relacionadas entre ellas son: 

¿Cómo se les educa? ¿En qué es igual o dif"crentc la educación que se imparte en una 

escuela rcaular y una de educación especial? ¿Cómo son los maestros que se dedican a 

la educa.:ión especial? En su opinión, ¿Piensa usted que un maestro nonnalista está 

capaci1ado para atender por igual a niftas y nillos con y sin discapacidad? Sf, No, ¿por 

qué? 

Encontrarnos que el pensamiento que ha construido la población de estudio en 

base a lo que han vivido directa o indirectamente con respecto a la escuela de educación 

especial asl como en la escuela de educación regular. lo reflejan en sus representaciones. 

las cuales. encontramos a f"avor de la educación especial. ya que los argumentos de los 

participantes con respecto a ¿Cómo se les educa? hicieron su anclaje en las categorías 

Conociendo sus problemas, con programas métodos y técnicas especiales y como 

cualquier ser humano; en cuanto a la pregunta ¿En qué son iguales o dif"erentes ambas 

escuelas?. argumentan que la educación especial es diferente a la cduc:ación reguler en 

los sistemas, métodos,. prognunas, y técnicas, también en el tipo de personal que es 

especializado en educación especial, en que la educa.:ión es individualizada e integral y 

enfocada a personas con discapacidad y adcm6s los grupos son menos numerosos. Con 

respecto a ¿Cómo son los maestros que se dedican a la educación especial?, el 77.6% de 

las ideas reflejaron que los maestros que se dedican a ta educación especial tienen una 

fonnación especializ.ada, cuentan con calidad humana y pueden ser prof"esionistas 

(Psicólogos, Pedagogos o Terapeutas). Con estos argumentos podemos datnos cuenta 

que los participantes reconocen que la escuela de educa.:ión especial est4 equipada PIU'B 

atender las necesidades de las personas con discapacidad. Cuando les preguntamos que 

si un maestro normalista está capacitado para atender por igual a niftas y nillos con y sin 

discapacidad desprendimos que un 54.4% de las ideas hicieron su -claje en que la 

f'onnación de un maestro normalista no profundiza la educación especial. que sólo tienen 

preparación para personas ain discapacidad. 

Ef"ectivamentc, la escuela de educación especial ha loarado avances como la 

extensión del uso de pruebas mentales que obligó a reconocer las necesidades· de 
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servicios especiales. se produjeron importantes avances legislativos. suraieron las 

asociaciones de padres y constantemente se están promoviendo prognunas educacionales 

basados en nuevos desarTOllos y estrategias. ek:. A pesar de que le debemos mucho. se le 

ha criticado debido a que no pudo alcanzar los objetivos propuestos que eran que las 

alumnas y alwnnos de educación espec:ial se integraran a la sociedad. debido a que dicha 

población segufa pennancciendo marginada mientras estuviera en una escuela 

segregada, aún teniendo y contando con recursos para sus necesidades educativas; esta 

población tiene que salir a convivir con la sociedad en su ambiente natural pero sin que 

se dejen de atender las necesidades especiales que presenta. 

La educación especial. como lo demuestran las representaciones de la población 

de estudio. cuenta con progra.nias. métodos y técnicas asl como con material didáctico. 

con proCesores especialistas en diferentes discapacidades y con todo lo necesario para un 

aprendizaje especial. 

Pero. sin embargo. a la educación especial le f"alta lo que la escuela regular tiene. 

que es un mundo real. al que ellos n~esitan integrarse. La educación regular tampoco 

estaba f"uncionando. profesores y proCesionistas dieron cuenta de ello obligándolos 

hacer un replanteamiento de sus objetivos. dando origen a un nuevo modelo de 

educación. la integración escolar. 

Con este tipo de educación todas las alwnnas y todos los alwnnos salen 

beneficiados. tanto los que tienen alguna discapacidad. como los que asisten a una 

escuela ordinaria, asf como también alumnas y alwnnos de alto rendimiento. 

Con respecto a los resultados del análisis por grupos de población de las 

preguntas en cuestión. muestran que las n:pn:sentaciones de los participantes reflejan 

una tendencia positiva hacia la escuela de educación especial; las ideas de los pupas de 

profesionistas. posgrado, nonnalistas. estudiantes. trabajo social y antas de casa. 
coinciden entre si. en que los maestros que trabajan en la escuela de educación especial 

son maestros con Connación especial; en cuanto si los maestros nonnalistas estúl 

capacitados para atender ambos tipos de alumnas y alwnnos con discapacidad y sin 

discapacidad, las ideas de todos los grupos antes mencionados son negativas. porque 

argumentan que los maestros nonnalistas sólo tienen fonnaci~ para la atención de 
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personas sin di...,_cidad y por lo tanto su preparación no profundiza la educación 

especial. 

Todaa las representaciones antes mencionadas las cuales pudimos desprender de 

los aqpunentos proporcionados por los .,-rticipantes, son consideradas en el marco de la 

intearación escolar. Asi, cuando se habla del aspecto de los maestros que no están 

preparados para atender alumnas y alumnos con discapacidad, a menudo se sienten mal 

equipados para responder a las dificultades emocionales y de comportamiento que 

presentan las alumnas y los atwnnos con problemas diversos que muchas veces en lugar 

de disminuirlo lo aumentan. Por ello, los programas de inte-ión proponen la 

uronnación de equipos de apoyo" 

Hanko (1995), ha elaborado métodos de apoyo al maestro los cuales están 

relacionados con todo lo que implica la f"ormación y el desarrollo prof"csional y cualquier 

tipo de obstáculo que pueda frenar dicha f"ormación; para ello propone la posibilidad de 

desaJTOllar grupos de orientación de maestros asf como los principios que deberla 

inspirarles a la factibilidad de los nlismos. Las personas capaces de iniciar tales grupos 

podrian surgir de los gabinetes psicopedagógicos de los mismos colegios y entre los 

profesores. o podrian venir de afuera como los miembros de los servicios de apoyo 

psicológico. asesores locales o tutores pertenecientes a cursos de f'onnación prof'csional, 

todos ellos serian capaces de compartir algunas de sus habilidades y conocimientos, de 

manera que pudieran ser aplicadas dentro de la linea educacional de cada maestro. 

Con respecto a las preguntas de aspecto social tenemos: 

¿Cree Ud. que pueden integrarse a la vida productiva? ¿En qué tipos de empico y por 

qué? Ud., ¿Cómo podria ayudar a una persona con discapacidad? 

Encontramos cierta relación en cuanto a las ideas que encierran los contenidos de 

las respuestas de los participantes, reflejándonos la f"onna como perciben el mundo 

según sus experiencias y lo que han construido en relación con la vida laboral y 

productiva de las personas con discapacidad. El 64.8% de tas ideas se muestra a Cavor de 

que pueden integrarse a la vida laboral y productiva, pero condicionando la idea con 

"sólo en algunos casos". Cuando se preguntó ¿en qué tipos de empico y por qué?, los 

porcentajes casi fueron los mismos; cuando menos el 700/e dio W1a posibilidad de 
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asociación laboral, demostrando que las ideas ante 'tas dos preguntas nos reflejan la 

posibilidad de que las personas con discapacidad puedan integrarse al trabajo laboral y 

productivo; por lo general. la actividad que mejor podria desempeftar cualquier tipo de 

discapacidad fue la manual. Hay en dla nosotros pensamos que con una educación de 

calidad y capacitación este tipo de personas pueden desempeftar más variedad de 

trabajos. 

Esto no era el caso en el pasado cuando a la penona diferente se le mantenla 

aislada o escondida. Posteriorn1ente se les sacó de su aislaunicnto. pero se les mantuvo 

en instituciones especiales, otra f'onna de aislamiento, aunque menos severa. 

Entre el afto de 1960 y 1970, período del Optimismo Renovado, fUeron 

cuestionados los problemas acerca del mercado laboral para las personas con 

discapacidad. Con los principios de la integración educativa, la Confederación Mexicana 

de Asociaciones a Favor de las Personas con Discapacidad Mental (1992) presentó cinco 

objetivos espcclficos, uno de los cuales guarda relación con la integración al trabajo 

laboral, "incrementar las habilidades y destrezas que le permitan participar y contribuir 

de manera útil dentro de su comunidad". 

Actualmente nos hemos preocupado por inte¡p11rlos no sólo a la escuela sino 

también al mercado laboral; mientras estén en la escuela, los educadores hacen un 

esfuerzo por capacitarlos e integrarlos al mundo laboral. si no puede suceder lo que dice 

Soder (1985), que "aún después de haberse producido un proceso satisCllCU>rio de 

integración escolar, se produce una dificil incorporación a la sociedad". Esto es lo que 

los estudiosos de la educación integral tratamos de que no ocurra. que la educación 

integral no sea una utopla. 

En cuanto a la forma de ayuda que pueden proporcionar, un 78.2o/• de ellas son: 

de cooperación y aceptación, capacitación laboral, educación especial, rehabilitación y 

terapia, trato iaualitario. desarrollo e integrarlo para la vida, siendo estos araunsentos 

unos de los principios en los que se fUndamenta la integración educativa. Todas las 

personas vinculadas o no con la discapacidad, debemos conocer acerca del tema y de esa 

manera poder ayudar a este aector de población, ésta fUe una de las idella poco 

mencionadas por los participantes pero a mi juicio, muy importante. Cumpliéndose con 

estas Cormas de ayuda., será más Cácil integrarlas al trabajo laboral. 
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En el ~&\lisis por grupos enc~ntrarnos semejanzas en las ideas en cuanto a que las 

personas con discapacidad. "Si. pueden integrarse a la vida laboral'"• pero sólo en 

algunos casos. en los grupos de prof"csionistas. posgrado. normalistas. estudiantes,. 

trabajo social y amas de casa, con un 35.2%. Hubo un aspecto que fue poco considerado 

por la población de estudio, el cual fue la "calidad de la educación". siendo ésta uno de 

los objetivos importante para la integración educativa, ya que es la que da respuesta a las 

necesidades individuales potenciando al máximo el desarrollo de las capacidades del 

individuo de tal f'onna que le pennita desenvolverse de manera autónoma en la sociedad 

en la que vive asi como lograr mejores tipos de actividades y no sólo aquellas de tipo 

manual. 

Promediando los porcentajes de la categoría de "No contestaron" de cada una de 

las preguntas en cuestión, tenemos un 22% de participantes. Nos llevó a pensar que tal 

vez no han pensado sobre este aspecto lo suficiente para poder emitir una respuesta. 

Otras de las preguntas de aspecto social son: 

1) ¿Cuál debería ser el papel de la sociedad ante las personas con discapacidad? 

2) ¿Cuál es el fin de la educación que deben recibir las personas con discapacidad? 

3) ¿Cuáles son las expectativas que deben tener las personas con discapacidad hacia su 

educación? 

4) ¿Hasta dónde está dispuesta la sociedad a permitir la interacción y convivencia con 

las personas con discapacidad? 

Estas preguntas guardan cierta relación entre ellas. 

La muestra de estudio nos proporcionó un gran abanico de ideas con respecto a 

estas preguntas, las cuales desprendimos y analizarnos cualitativmncnte y 

cuantitativamente. Sumando los porcentajes más altos con respecto a la pregunta ¿Cuál 

deberla ser el papel de la sociedad ante las personas con discapacidad?, el 77..2 % de las 

ideas que ha construido nuestra población de estudio reflejan que la sociedad deberla 

preocuparse en o&ecer factores de comprensión. accpeación,. apoyo, trato igualitario. 

integración tanto a la vida social como laboral, educar a la sociedad e inConn11r y educar 

a los padres. Este último aspecto es muy importante ya que está contemplado en los 

programas de equipos de apoyo a la Camilia de la persona· con disc-cidad, 
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proporcionándole a los padres un conocimiento objetivo de la situación en que su hijo se 

encuentra,. siguiendo muy de cerca la marcha del proceso educativo ya que son ellos los 

que en muchas ocasiones tcndrian que ayudar a sus hijos a superar algunas dificultades; 

para ello los equipos de apoyo deben enscftar a los padres las técnicas que se empican 

para su caso especial. proporcionando una infonnación muy valiosa para conocer y 

comprender mejor a la nifta y nifto en su globalidad. 

Por otro lado, en cuanto a ¿Cuál es el fin de la educación que deben recibir las 

personas con discapacidad?. el 71.5% de las ideas nos reflejan que es el de la integración 

escolar social y laboral. En cuanto a las expectativas que ellos consideran SC8Úfl sus 

experiencias vividas en tomo a la discapacidad, el 91% de esas ideas conducen a la 

integración educativa social y laboral, muy semejante a la pn:gunta anterior. En 

contraste con la prcaunta ¿Hasta dónde está dispuesta la sociedad a pcnnitir la 

interacción y convivencia con las personas con discapacidad?. swnando los porcentajes 

más altos de las categorlas encontramos que un 73% de las ideas son: Urae educar a la 

sociedad. actualmente existen limitaciones. existe rechazo y Calla conocimiento acerca 

de este sector de la población. Concluyendo en base a estos datos. tenemos. por wi lado 

que las personas con discapacidad en base a lo que les hemos ofrecido en educación y 

capacitación valoramos que ellas pueden integrarse a la vida educativa, puesto que lo 

han demostrado al poder educarse y superarse como persona; han delnostrado también 

que pueden desempeftar un trabajo más digno capacitándose, pero de que esta 

preparación pueda llevarlo acabo en el mundo real. asl como inlqp'aae a la sociedad, en 

este momento según estiman nuestros participantes, aún la sociedad no está Jo suficiente 

preparada para aceptarlos al 100%, nos Calta mucho por hacer. 

Tal parece que lo que las personas con disc..,acidad sean capaces de aprender 

nunca será suficiente, hasta que los demás las aceptemos como son. Ello implica 

necesariainente wt c:arnbio de actitudes de todos los agentes educativos asi como 

sociales; la solución para que exista una democracia escolar que sea absolutmncnte 

respetuosa con la diversidad de todas las situaciones educativas SOll'IOS todos: prof'esores. 

Camilias y ciudadanla. 

Con respecto al análisis por grupos. la categoría que recogió mayor pon:entaje de 

ideas de los grupos de proCesionistas, posgrado, nonnal-. estudiantes y trabajo social 
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con respecto a las expcctadvas que deben tener las personas con discapacidad. según los 

puntos de vista de dichos grupos de participantes fue s~ ... cúfa _,._.,,, e-.:1-.i. 

En cuanto a la catesorfa La intesración escolar social y laboral, todos los srupos 

compartieron esta idea,, excepto el grupo de estudiantes. 

En el caso de la educación que deben recibir las personas con discapacidad el 

srupo de profesionistas fue el único que consideró la intesración educativa, social Y 

laboral. 

El reducido porcentaje de 11.3% no consideró como prioritario el f"'an educativo de 

la intesraeión. 

Las ideas que reflejan tener los participantes del estudio según sus experiencias,, 

valores y conocimientos acerca de si las personas con discapacidad pueden casarse y 

tener hijos. un 72.1 % consideran que si pueden casarse y tener hijos,, pero dependiendo 

de la discapacidad, asl como del arado y severidad de la misma, como es en el caso de 

una persona con discapacidad motora severa que no podría, porque requiere de atención 

personal pennanentc para todas sus actividades. por las caractcrfsticas cm~ionales que 

presenta como irritabilidad, cmnbios repentinos de ánimo ( risas, IA¡pimas enojo, etc.). 

son inseguros y tienen una baja autoestima, sintiéndose rechazados por los demás. Como 

podemos darnos cuenta, unos padres con estas caracterfsticas no podrlan atender 

adecuadam.cnte a sus hijos. 

Un 1 1.S% de ideas nos reflejaron que si la pareja presenta riesao genético, no 

deben tener hijos; un 9.6% además de sumar las ideas anteriores. considera que para 

tener hijos deben haber tenido una educación integral asl como intesraeión social y 

laboral. 

Las personas con discapacidad están colocadas en condiciones de igualdad como 

el .-oto de los ciudadanos, por lo tanto tienen los mismos derechos que tienen todaa las 

personas con o sin discapacidad; por ese mismo hecho est6n sujetos a cU111plir con las 

nonnas que contiene el Códiso Civil, con .-opecto al matrimonio. En el p6rrafo IV del 

capitulo VII sobre el matrimonio dice: Que se deberá presentar un certificado mo!dico 

que asegure bajo protesta de decir verdad que los pretendientes no padecen slfilis, 

tuberculosis, ni enf"ennedad alguna crónica e incurable. que sea además cont.aiosa y 

hereditaria. Las ideas que reflejan la población del estudio se -san en aran medida al 
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regl11111ento del Código Civil cU1111do se menciona por qué no deben casane si la .,.....ja o 

uno de los miembros pnosenla riesgos genéticos. por lo que argumentan que sólo 

aquellos casos de personas con discapacidad no muy severas. Por otro lado toman en 

consideración la preparación de la pareja y que está> intearsdos tanto a la vida social 

como laboral. todos estos aspectos son los mi111nos que se le podría pedir a cualquier otro 

pareja con discapacidad o sin discapacidad o con aplitudes sobresalientes. 

Finalmente. todos los grupos estuvieron de acuerdo en que deben casarse y tener 

hijos. pero dependiendo del tipo. grado y severidad de la di...._.,idad. aclarando que 

unos participantes estuvieron en mayor o menor grado tanto en acuerdo ccxno en 

desacuerdo. 

Con respecto a la pregunta que encierra aspecto de tipo económico tenemos la 

siguiente: ¿El presupuesto que se emplea para la educación especial est4 bien utilizado? 

Las ideas que mostraron tener según lo que han construido al respecto. son las 

siguientes: el S.7% nos muestran que el presupuesto cst6 bien utilizado. en contraste con 

el 41.4% que no está bien utilizado; por otro lado el 22.99~ indica que es insuficiente y el 

17 .1 % no conoce como se maneja el presupuesto. 

Todos los grupos reflejan>n semejanzas en lss ideas con respecto a la categoría 

'9No est6 bien empicado el presupuesto". 

Las concepciones que se han f'ormado nuestros participantes es que el presupuesto 

no está bien utilizado cualitativanicnte ni cuan.titativuncnte, porque no se le ha dado la 

suficiente intportancia que amerita; existen instituciones como APAC. cuyos 

instalaciones son pésimas. no hay siquiera material de ninguna clase para las niftas y 

niftos; en cuanto a los salarios tanto para el personal educativo eo1110 administrativo son 

muy bajos y muchas veces son precisamente ellos los que tienen que cooperar pana el 

material u otras cosas. Hay ocasiones en que el Departamento requerido no se da cuenta 

de las necesidades que requiere cada uno de los servicios. Por otro lado, en ocasiones los 

rec;:ursos no son bien utiliz.ados y aprovechados. c:om.o el material para terapias. espacios 

recreativos. etc. Algunos otros de los participantes muestran que el gobierno no apoya 

económicamente a este subsistema para cubrir las necesidades reales que se requieren. 

210 TESIS.CON 
FALLA DE.ORIGEN 



El mantenimiento de la educación para las personas con necesidad especial es 

muy caro; la mayorfa de las escuelas especiales se manejan por donativos y su personal 

tanto administrativo como proresional la mayoría de las veces son de tipo voluntario, y 

otra son los padres de 1- niftas o los niftos con discapacidad; por ello, las personas 

vinculadas con la disc-idad piensan que se requiere de mayor techo f"lnanciero para 

dotar de materiales acorde; a las instituciones públicas y sobre todo. que se dé apoyo a 

los profesionales que atienden estas &Veas para que se capaciten constantemente y de esa 

manera poder cwnplir con los objetivos que se propone la educación especial. 

En base a las representaciones, ideas y creencias que ha construido nuestra 

población de estudio, con respecto al presupuesto, encaja con lo que mencionarnos en el 

marco teórico acerca de educar a niftas y niftos con deficiencias cuesta tres veces más 

que educar a ni.ftas y niftos "nonnales''. pero podría demostrarse en ténninos de 

economfa que la asistencia mantenida durante toda una vida de las personas con 

discapacidad resulta todavfa más costosa. Por ello. es necesario tcnninar con el sistema 

de educación doble; para ello se requiere de la voluntad y el apoyo por parte de las 

autoridades en diversas áreas taJes como la legislativa. el estudio de necesidades y 

recursos. la infraestructura, la revisión de la cUrTfcula, la capacitación en servicio y 

f"ormación previa del proCesorado y la sensibilización social. De esta manera se seguini 

planificando la integración. que hasta el momento sigue siendo desde 198S la única 

solución que ha acordado la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) y que tiene una prospectiva al afio 2010. 
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ENTREVISTA 

Sexo: 

Edad: 

Escolaridad: 

Ocup11Ción: 

N""ionalicS.d: 

1.- ¿Qué entiende usted por discapacidad? 

2.- ¿Qué tipo de discapacidad conoce? 

3.- Explique en qué consiste: 

a) Retardo mental 
b) Parálisis cerebral 
c) Sordomudo 
d) Slndromc de Down 
e) Ciego 
f) Inválido 

4-. ¿Cree usted que las personas con discapacidad necesitan una educación especial? 

S.- ¿Cree usted que las personas con discapacidad puedan estar integradas en una 

escuela regular? Si o No, ¿Por qué? 

6.- ¿Cuál deberla de ser el papel de la sociedad ante las personas con discapacidad? 

7.- ¿Cree usted que pueden integrarse a la vida productiva? 

B.- ¿En qué tipo de empico y por qué? 

e) Retardo mental 
f) Parálisis cerebral 
g) Sordomudos 
h) Slndromc de Down 
i) Ciego 
j) lnvlilido 

9.- ¿Usted cómo podria ayudar a una persona con discap8"idad? 

JO.- ¿Cómo se les educa? 
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11.- ¿A qué tipo de escuela deben ir las personas con discapacidad? 

12.- ¿CuAlcs son las escuelas de educación especial que usted conoce? 

13.- ¿En qué es igual o diferente la educación que se impane en una escuela regular y 
una de ~ión especial? 

14.- ¿Cómo son los maestros que se dedican a la educación especial? 

IS.- ¿CuAl es el fin de la educación que deben recibir las personas con discapacidad? 

16.- ¿El presupuesto que se emplea para la educación especial está bien utilizado? 

17 .- ¿Cuáles son las expectativas que deben tener las personas con discapacidad hacia su 
educación? 

18.- ¿Las personas con discapacidad debcrian casarse y tener hijos? 

19.- ¿Hasta donde está dispuesta la sociedad a pennitir la interacción y convivencia con 

las personas con discapacidad? 

20.- Los padres con hijos que presentan discapacidad qué preferirán ¿que sus hijos 

asistan a una escuela regular o a una de educación especial? 

21.- En su opinión,. ¿piensa usted que un maestro nonnalista está capacitado para atender 

por igual a nillos con y sin discapacidad? Si o no,. ¿por qué? 
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