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EJ presente ttabajo ret:Oll'la una de tas releciones que m'5 beneficio ha tenido. por las 
apon.ciones mutuas de las dimciplinaa que I• coofommn. ellas BOD: la Psicología y 
Educación. 
Con base en ca. rel8Ción oe pretendió ..,,.OC8r nueáro......, en uno de los - de 
llUl)'Or interés a nivel mundial actualmente. la Integración Educm:iva. 
Esta polltica pennice el ..,.,_, de todos los niftos. ~- de su condición. a la 
educación regular y se llUSICDta en la O...:lanción Mundial sohl"e edue8<:ión p.,. 
todos: Salisf"acción de laa ncc:esidades Básicas de Aprencüaue y Maco Teórico. 
real~ en Jomtien. Tailandi11. en 1990. Sin embar@o.es - 1994 en Salmnmlca. 
Espafta. con la Conf"erencia Mundial sobre Necesidades Educ:alivas Eopeciales. donde 
la polttica de lntegr-=ión Educativa se enfoca principalmente a los ni.nos con 
necesidades educmri,,,.. dlf"erentes .i oomlin. 
A pmtir de esta declmac:ióo comienza a tom.ar 1....- un nuevo concepto en la 
oc1...,..,;ón: Nccesidmks Educalivas Eopeci.Jes (NEE). que se vuelve mas ...,plio al 
considcrs no sólo a ndlos con alguna di~ sino a cualquier que por sus 
condiciones pmticulares constituya ,_ oecesi- educmtiva ~al. 
En México la Integración Educootiva inicia. según lu autoridades cducmh·as. antes -Je 
que se volviera politica educaltiva mundial. Sin arnbsgo. ret011181do que la 
integrac:ión queda adscrita a la declamción de Jomricn y Salmnanca. Jo lógico seria 
que se tealizsa mia adapmción de los - -ecidos.., éstas .,_..el conlexto 
edllealivo tnex.icano. y .unque &e han hecho cmn.bios. estos no ilnplican una 
plllne8Ción. ~ón y consaucción _.¡cu1ar de la in._...,¡ón en Méxic:> y 
mucho menos un buen resultado en este proceso. 
A Partir de lo -- y '-*>danos - el contexto de relación entre Psicologla y 
Educación.. el objetivo del presente tnlbttjo fUe: desc:ribir y mnalizar la situación de la 
ln,_;ón cducootiva.., Mt!xico coa fines de identifics las - de inci.-Cia de la 
Psicología y precisar con eUo. alaunas de las f"unci..._ propiu de la labor del 
Psicól<>IJO. P .. lo cual se llevó a cabo la búsq-. del -.i biblioptiico. la 
revisión y selección de la bibliopafla. el análisis de la m.isma. la recuperación de la 
expcriSICia a pmtir de -os de .--;es involua-.s -le en la 
- de inte-ión (padres de familia. doccnces. dlre<:tivos y personal de USAER) y 
f"'malmence la intqpw:ión de la infonnación. 
El cuerpo del trabajo se realizó a pmrir de poder entender. en primer IU@.81'". desde 
dónde se decretmi - politicas educativas. por lo que se expone a modo de 
referencia, cuAl ha sido el camino que ha llevado a la mctual política de Integración 
Educativa a nivel mundial.. en -.wado IU@• se ¡welCDdc enf"oc.- esta polflica 
educativa en el contexto educativo rnexicmno. y por último. este trabajo nos pennite 
detectar y exponer algwias de las Áreas de íncidencia del Psicólogo en la Integración 
EduCM:iva. 
Con base en el arnllisis de la infunnación bibliot!rifica nic:abada respa:to a la 
integración educativa en MCxico. así t;ODJo de testimonios de voluntm'ios 
entrevi-os. se proponen las - de in<:idenc:ia _. el psicólogo dentro de este 
cmnpo. precisando una serie de considenac:iones pertinentes ps. ello. 



INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del presente trabajo. indiscutiblemente recaerá principalmente en el ámbito 

educativo. sin embargo el aspecto psicológico seril el eje rector para su desarrollo. ya que a 

panir de ello es como se identificarán las áreas de incidencia para nuestra profesión 

respecto a la Integración Educativa (IE). campo donde considero que el psicólogo p.-tc 

desempeflar una labor significativa. 

A pesar de que sea el aspecto psicológico eje rector de este trabajo, no se debe de 

olvidar que finalmente. la pretensión fundamental del mismo es la rel..:ión Educación

Psicologia. 

Rel11Ció11 hicalollM EtlMc.c/ótt. 

Cuando hablamos de la rel..:ión Psicología - Educación. lejos de referimos a una relación 

lineal y simple. la ubicamos en una de las relaciones más sólidas y complejas por diversas 

razones, entre ellas. el beneficio mutuo y constante que se proporcionan. 

Y es que hace ya algún tiempo. ambas disciplinas han trabajado conjuntamente, 

aunque el trabajo entre éstas no hubiera sido reconocido, valorado y necesitado de manera 

explicita. sino hasta finales del siglo XIX. 

Sin embargo si nos remitimos a la historia según Coll (1995), ya desde Thorndike 

alrededor de los aflos 20's, se podla hablar de una relación entre Psicologia y Educación, 

siendo Thorndike el primer psicólogo que insiste en la necesidad de fundamentar las 

propuestas educativas sobre los resultados de la investigación psicoló~>ica de naturaleza 

experimental y el cual aconseja desconfiar siste .... ticamente de las opiniones pedagógicas 

que carezcan de esta base. De acuerdo a él. las expectativas depositadas en la Psicologia 

desde el campo de la educación se nutren fundamentalmente de los progresos realiz.ados 

durante las 1 "' décadas del siglo XX. entre estas áreas: las investigaciones experimentales 

del aprendizaje. el estudio y la medida de las diferencias individuales y Psicologla del nifto. 

Posterionnente9 cuando esta relación se encuentra más que consolidada. comienza a 

aparecer el término o concepco de Psicología Educativa o Psicología de la Educación. 

Entendiéndose por este coneeplo. todo lo que tiene que ver con la aplicación de los 
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principios psicológicos a los fenómenos educativos. esta disciplina se encarga de realizar 

contribuciones originales teniendo en cuenta al mismo tiempo. los principios psicológicos y 

los procesos educativos (Coll. 1995). 

Para oaus autores como Atncbcl. Noval< y Hancsian (1995) la Psicologia de la 

Educación o psicoeducativa (como ellos la llaman). es abordada desde un enfoque 

coanoscitivo y 9Cftalan que ésta se cncarp ele descubrir. ampliar. avcri.....- y clclenninar 

técnicas. metoclos y problemas que afecten o que ayuden al alumno en el únbito educativo. 

Otra definición mas abercati- ele lo que el campo de la Psicolo¡pa Educativa nos ofi'ecc. es 

considerarla a panir ele un abordaje multidisciplinario de los fenómenos educativos. es 

decir, a través ele la configuración prosrcsi- ele los conocimientos psicológieo>: con la 

finalidad de comprender y explicar los procesos de cambio componamental que se 

producen en los seres hwnanos como resultado de su panicipación en situaciones 

educativas. Ésta trata de comprender y explica.- cómo y bajo qué condiciones los 

aprendiz.ajes que promueve la educación -incluida por supuesto la educación cscolar

gcneran dcsanollo en el individuo (Palacios. Coll y Marchcsi. 1993 ). 

A panir de que la Psicol<>aPa educativa se considera como una disciplina. su 

principal objetivo consiste en comenzar a ocuparse progresivamente de todos los 

problemas y aspectos relevantes del fenómeno educativo . 

A finales del los aftas 40's y principios de los SO's. apanocen otras disciplinas que 

comienzan a cuestionar el Pf1JU80ftismo de la Psicologia Educativa dentro de las ciencias 

de la educación. tal es el caso de la Sociologia Educativa. Antropologia Educativa. 

Etnografla Educativa (Goctz .t Le Comptc, 1988). la Economia de la Educación. la 

Educación comparada y la planificación Educativa. que ponen de relieve la insuficiencia 

del anilisis psicológico para la comprensión global de los fenómenos educativos (Huscn. 

1979. en Coll 1995). 

Paralelo a ello. a finales de los so·s. se pn>ducen una serie de acontecimientos 

políticos y económicos de gran trascendencia en el campo de la educación. por 

consecuencia la mayoria de las disciplinas educativas experimentan un dcsanollo 

considerable durante las dos décadas siguientes. 

La Psicología Educativa en particular. comienza a suñir cambios respecto al modo 

de trabajo, ya que anteriormente se vela la relación entre Psicoloaia y educación con un 
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cadcier excesivamente unidireccional. al ignorar la Psicología las canu:teristicas propias de 

los fenómenos educativos; lo cual motivó un cambio urgente de perspectiva. 

Asi. en sus esfuerzos por comenzar a contribuir a la c:omprensión y mejora de la 

educación y la enseflan7.a y en iniciar un cambio de ~iva que f...,,. consruente con 

esto, los psicólogos de la educación adoptaron una diversidad de procedimientos que 

oscilaban desde una postura marcadamente psicologi:ainte. carac:teri7ada por reducir los 

fenómenos educativos a la yuxtaposición de los procesos psicológicos .,.,.icos que 

intervienen en ellos hasta la postura opuesta. caracterizada por la toma de consideración de 

las caracteristicas propias de las situaciones educativas y por la voluntad de analizar los 

procesos psicológicos en el contexto de las mismas. según Coll ( 199.S). 

Este mismo autor. considera la postura de Mialaret en 1971 • León en 1966 y Gilly 

en 1981. en la cual se precisa que. la Psicología de la Educación debe ocupar.le ante todo 

del análisis de los comportamiento~ y de los proccsm psicológicos que surgen en los 

alumnos como resultado de las intervenciones pedagógicas. de tal forma que se configura el 

proceder de este modo. en una disciplina cientlfica. ya que en la medida que procede de un 

análisis de las situaciones educativas con la ayuda de los métodos y conceptos de la 

Psicología. podrá realizar aportaciones originales y sustaneiales. tanto al conocimiento 

psicológico como a la pníctica educativa. Concepciones que hacen alusión a dejar de 

considerar a la Psicología Educativa como un simple campo de aplicación de la Psicología 

y comenzar a considerarla como la disciplina psicológica que cs. teniendo en cuenta 

también. que ésta mantiene relaciones de interdependencia-interacción con las restantes 

disciplinas psicológicas; ya que como disciplina educativa. contribuye con sus aportaciones 

a una mejor comprensión. planificación y mejora de los procesos educativos en una 

perspectiva multidisciplinar y como disciplina de naturalcz.a aplicada. incluye 

conocimientos de naturaleza teórico-conceptUal. tanto de planificación y diseflo. como de 

intervención pníctica. 

Como toda disciplina científica. la Psicología educativa. pene del principio de que. 

la Investigación en Psicología proporciona el conocimiento. que es de indole general y que 

puede aplicarse en consecuencia. tanto a la educación como a otras áreas de la actividad 

humana. ya que para estos psicólogos. lo que caracteriza a la Psicología de la Educación. no 
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es la naturaleza del conocimiento que maneja. sino el heeho de aplicarlo a los fenómenos 

educativos. 

Por ello. puede considerarse que la Investigación Educativa es la que aporta 

conocimientos más fieles al cunpo de la educación. Con relación a esto. la mayoría de los 

psicólogos educativos inmersos en la investigación de la educación. mas allá de responder a 

un encuadre o a los parámetros de acuerdo a su disciplina. utilizan técnicas o métodos no 

propios de la Psicologfa. Asi. algunos psicólogos al fundamentar su trabejo en datos 

observacionales y técnicas etnográficas, influyen y trabajan con la etnopafta educativa 

(Goetz & LeComple. 1988). En este sentido la interrelación de la Antropología y la 

Psicologia. que se establece a partir de la Educación. suele centrarse en cuestiones 

relevantes para los educadonos. dando origen a disetlos. métodos y tecnicas originales 

utilizables para mejorar la investigación educativa. De esta forma para Harrington. las 

técnicas de investiga-:ión deben considenine al margen de las disciplinas con las que 

tradicionalmente suelen asociarse; ya que el disefto de una investigación eficaz se basa en la 

elección de los métodos apropiados para las cuestiones planteadas (1979, en Goetz & 

LeCompte. 1988). 

ln~lón '" lftUflrwM!lóll Etlac..n. 

Es necesario sellalar que. a pesar de toda la investigación que se está realizando respecto a 

la integración educativa, la mayoria de ella se realiza en paises con una cultura y nivel 

social. polltico. económico y educativo diferente a la de nuestro pais. lo cual a nivel 

práctico no aporta mucho más que en idea. ya que el hecho de considerar estudios o 

investigaciones en este campo de otros países como la base para iniciar o poner en marcha 

programas educativos iguales en México. no es otra cosa miás que cegarnos a la realidad de 

nuestro contexto. 

Si bien es verdad que investigaciones sobre JE existen., una vez más se recalca que 

éstas existen en otros ptises. cuya característica principal es que pertenecen al 

autonombrado 1 ~ mundo, lo que los hace caer en el opuesto de nuestro contexto. sobre todo 

si hablamos del nivel educativo que indiscutiblemente se encuentna relacionado con el 

ámbito económico del pais. En México realmente es poca la investilll"'ión !!Obre JE que 

'ITSI3 CO.N 
FALLA DE OPJGEN 



s 

existe. Entre ella el trabajo realizado por la red nacional de investigadores y panicipantes 

sobre integración educativa en México. representa un intento de recuperación y amlisis de 

algunas respuestas teóricas y pnictica5 que se han dado en el campo de la Integración 

Educativa (véase Zanlcl & Villa. 1998; 1999 y Zardcl. Villa & Luna. 2000). Los estudios 

referidos en estas obras implican enfoques diversos y comprenden: renexiones del concepto 

de imegración educativa. descripción de acciones concretas llevadas a cabo para la 

integración de sujecos con NEE. experiencias sobre integración. seguimiento de algunos 

casos. algunas i-opuestas de trabajo, datos ""'-<!lsticos e históricos y lineas de 

investigación a desanollar en dicho campo. 

Siendo tan poca la investigación sobre JE que existe en nuestro i:-Js, considero que 

la existente. está orientada exclusivamente a la infonnación sobre lo que se ha hecho. sin 

embargo. casi ninguna de estas investigaciones C5tÚ1 dirigidas a aportar a la mejora de la 

integración educativa en nuestro país, para lo cual. el tipo de investigaciones que se 

necesitan y vale la pena considerar, son investigaciones a nivel propuesta. que están 

enfocadas y dirigidas al contexto educativo mexicano. por tanto. se deben hacer desde este 

contcx10. el cual incluiría considerar a los personajes implicados en la integración 

educativa,. que en este caso serian directivos .. maestros .. USAER. y madres y niftos con y sin 

NEE. 

Este tipo de Investigación en el campo de la JE es fundamental realizarlo. dado que 

pennitirian la facilitaeión de llevar a cabo satisfactoriamente en nuestro pais dicha tarea. al 

pretender que por medio de ella. se mejore el pensar y actuar respecto a la IE por parte de 

cada uno de los que estamos involucrados en este acto. 

El campo de la Psicologia. dentro de las investigaciones que pudieran y deben 

hacerse sobre la IE. nos puede ofrecer mucho, ya que sin restar importancia a lo que otras 

disciplinas u otros profesionales pudieran hacer o decir. es desde la Psicologia donde se 

puede proponer algo más allá que no haya sido ya propuesto o dicho. al ver y considerar 

desde esta lente. aspectos significativos e importantes trabajados en ñmc:ión del contexto. es 

decir. desde el campo de la Psicologia se puede proponer. a partir de la incidencia en áreas 

cuyas caractcristicas son propias del contexto educativo mexicano. 

En este sentido se pensó en la posibilidad de presentar algunas de la áreas que no 

han sido consideradas en la implementación del programa de IE y que desde el campo de la 
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Psicologla. son realmente significativas e imponantes. por el simple hecho de que la 

incidencia en estas áreas .. es a ,.nir de considerar las características propias del contexto 

educativo mexicano. así como a la población afectada o inmiscuida en el mismo. 

Cabe seflalar que con la detección y especificación de las áreas que se consideran 

fundamentales. se pretende dar pauta a que en lo futuro. al poner en marcha programas de 

magnitud parecida al de la IE. se examinen los aspectos que al respecto se mencionaran. 

Otra de las finalidades al proponer estas •reas de incidencia. es que tanto el 

psicólogo como los demás profesionales de apoyo. asl como los demás personajes 

implicados puedan por medio de la detección. abrir su panorama respecto a la integración y 

la imponancia de teoer presente éstas. Es necesario puntualizar. que cuando me refiero a los 

personajes. hago alusión a todas aquellas personas que esün implicadas directamente en el 

proceso de Integración Educativa. como son: directivos. docentes o maestros. penional de 

apoyo (USAER) ast como s-dres de familia. 

lmporlanle precisar que el PTe&elUe estudio comprende parte de una línea de 

investigación re.ipecto a: º/...a /nlegración Educa1Wa ~ la perspeclilla de los actores 

S<>C1a/e..s encargados de SM impJemen1ación ··(Mares.2001); por lo que en tercer capú.Jo se 

consideran te.stimon1os exrraídos del lftQlerial il?fonnal1110 generado por esta 1nvestigac1ón. 

El presente trabajo se desarrolló a partir de la ncccsidad de poder entender. desde 

dónde se decretan detenninadas pollticas oducati~. por Jo que en el primer capítulo se 

expone. a modo de referencia. cuál ha sido el camino que ha llevado a la a.:tual politica de 

lnte(p"aeión Educativa a nivel mundial. ti~se el capítulo -0c Ja Educación Especial a 

la Integración Educativa .. ; después se pretende ent"ocar esta politica educativa en el 

contexto educativo me><icano. por lo que en el segundo capitulo se aborda este aspecto 

.. Integración Educativa en México"" y finalmente este trabajo nos permite asentar las bases 

para el tercer capitulo. donde se exponen las ideas referentes a las -Áreas de incidencia del 

Psicólogo en la Integración Educativa ... 
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CAPITULOJ 

DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA 

L a educ.ción escolarizada es uno de los temas de mayor inlerés mundial hoy en dla; 

ello como consecuencia de la implicación que éSla tiene en lodos los ámbitos del ser 

humano. Y es que cuando hablarnos de educación. se habla del instrumento peñccto en la 

transmisión e inleriorización de valores. creencias. actitudes y pautas de comportamiento; 

pero principalmente ésta refiere. como menciona Ardoino (1980). el sostén y la 

reproducción del aparato ideológico del estado. cuya función esencial es la uansmisión de 

la ideologla dominante. 

La educación cumple por lo menos. una doble función M>Cial: trata de satisfacer no 

sólo la .-:esidad de enseflar las diferentes pautas existentes en una sociedad. sino tambien 

la .-::esidad de n:gular de este modo. el comportamiento de los miembros de la misma. En 

el primer aspecto. la educación es la manif-ión institucionalizada del fenómeno de la 

socialización; en el último aspecto. la educación es un imponante medio de control social 

(Munne. 1971 ). 

Aspectos como los seflalados. nos dan cuema de la importancia de la educación 

como institución en el ser humano. pero sobre todo nos ayuda a comprender cómo ésta 

Ilesa a cobrar diversas dimensiones. ftmdamentalmente de orden polltico. ideológico y 

social. 

Congruente a ello. considerarnos que la educación queda enman:..ta en la 

singularidad de los diferentes siscemas socioeconómicos. pollticos e ideológicos exislentes 

en determinada época en la sociedad. todo ello en aras de responder supuestamente a las 

nuevas necesidades de ésta. sin embarso. es necesario considerar esta dimensión social 

junio con el orden común de la educación institucional. el cual es n:presentado por las 

pollticas educativas in1ernacionales que emanan de orpnizaciones mundiales y que n:flejan 

la visión y metas de la educación que habdn de normar. al menos a los paises que inlegran 

tales organizaciones. Conceptuada de esta forma la educación escolari7ada constituye una 

estrategia de inlegrmción normalizadora con ~to a la pretendida IMxnoglcneidad 

cultural. 

TESiS CCl~ 
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J.J. As¡#cl- HúUrieos tk 1#1 E•c..:ió" EllJWCÜIL 

Cuando uno refiere la historia de un acontccimicnto o hecho. es necesario considerar que 

ésta sólo puede ser comprendida a partir de las interpretaciones de otros. interpretaciones 

que están carpdas de subjetividad; pero sobre todo se debe considerar que la historia nunca 

es el hecho fiel. ya que es la reconstrucción de hechos de acuerdo a la persona y época. 

considerando ademis. el posicionamiento desde donde la persona lea la historia. es decir. 

desde ¿dónde?. ¿por qué? y ¿para qué? ésta; sólo asi se podrá comprender tanto la finalidad 

explicita como implicita de lo que hay que transmitir. 

De acuerdo a lo anterior se aclara que. lo descrito a continuación es inf"ormación 

referida por autores que tratan de construir o reconstruir la historia de la Educación 

Especial. En el caso del presente trabajo. la finalidad de presentar una breve historia de ésta 

es la de describir cuál ha sido el camino a 9CIJUir. para llepr a lo que ahora se conoce como 

lnle11f11ción Educativa. esto de acuerdo a los autores revisados. Sin emt>arao. se parte del 

principio que los datos han tenido un continuo pma formar lo que se dice que es la historia. 

pero que a nuestro parecer. éstos pudieron darse de manera totalmente desligada. aunque 

por conveniencia han sido releci~ entre si. por lo que se prefiere considerar a todos 

ellos. no como la historia de acuerdo a tal o cual autor. sino como aspectos históricos que 

en momentos paniculares se les otoq¡ó significancia con el tema a tratar. 

En la anlig11edad la educación era parte fundamental en la formación del hombre al 

mismo tiempo que determinante. y al igual que en la época actual. desde un principio ésta 

adoptó una finalidad. es decir. aquello que debla ser enseftado. Asl. la educación se encauzó 

hacia la preparación o formación de hombres para la vida en el seno de la sociedad 

juridicamente regulllda por el estado. tal como en la época de los sofistas. Posteriormente, 

la educación cambia volviéndose mis moraliSta gracias a Sócrates. 

Siendo la educación privilegio de WIOS cuantos. puede deducirse que la educación 

especial, tema que nos atalle. en esta época no era considerada. Existen varias referencias 

respecto a las personas con altenociones flsicas o psicológicas en la antijJOedad. muchas de 

ellas se fundamentan en el hecho de que eran seres i¡pK>nldos. rechazados. desplazados, 

perseauidos y explotados lXJr la sociedad. ya fUera a causa de la itp10ra11Cia o del temor. 

sufrían la depadación de vivir en condiciones de extrema pobreza e incluso. llepban a ser 

TESIS C~l~ 
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asesinados deliberadamente por creérseles poseldos por malos espiritus o victimas de 

brujeria (Luna. 1995). 

Por su parte !barra (2000), menciona que a estas personas se les vela desde dos 

visiones opuestas; se les consideraba desde seres superiores en la antigüedad hasta algo 

decadente. como en el caso de Espana. donde los arrojahml por el Monte tájatos en nombre 

de la peñccción de la raza. En Roma. por ejemplo. los escritos aluden a los .. locos .. como 

sercs para la diversión de los ricos senadores. 

Existen algunos planteamientos filosóficos de pensadores como Sócrates y Platón, 

respecto a las capacidades humanas. que nos muestran indudablemente la relación entre de 

las diferencias individuales y su determinación en el éxito o ftacaso de la realización social 

de las personas. considerando de esta forma. aunque sea en idea, la consideración de las 

personas con alteraciones flsicas o psicológicas en esa ép:>ea. 

En la edad Media. la visión del mundo estaba fUertcmente influida por los valores 

cristianos~ las diferencias fisicas., sensoriales o intelectuales debian ser toleradas., dados los 

valores cristianos de caridad y piedad. Estas personas comenzaban a recibir atención por la 

caridad religiosa. en conventos y hospitales donde se alojaban y se les cuidaba; sin embargo 

seguia manifestándose miedo hacia las per.¡onas diferentes. y a todo lo que no se 

comprcndia se le solla atribuir a poderes sobrenaturales y a las artes de la brujeria. Incluso 

algunas personas con algún tipo de alteración se les llegó a someter a exorcismos y algunas 

otras cuantas fueron a la hoguera (lbarra, 2000). 

En esta época. las doctrinas filosóficas y religiosas consideraban que la razón era el 

atributo divino que separaba a los hombres de los seres irracionales. A los hombres que se 

conducian irracionalmente se les consideraba como si fuesen animales y se les trataba en 

consecuencia. Nació la ciencia y fundamentalmente con el desarrollo de las disciplinas 

médicas. principalmente la fisiologia. estas concepciones fueron debilit&ndose. Sin 

embargo como plantea Foucault ( 1967), para llegar al conocimiento objetivo de lo que se 

concibe como deficiencia mental entre otros trastornos y de su relación que ¡iuardan con el 

contexto histórico cultural social. se hizo necesario el desarrollo de la Psicología y la 

Sociología. 

TESIC' ('r•;.1 
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A panir del desanollo de las ciencias humanas, las capacidades y trastornos 

mentales empiezan a explorarse en forma racional y ordenada. resultando de ello el 

reconocimiento y justificación de las diferencias individuales. 

De 11euerdo con Crany (1973). para finales del siglo XIX y comieDZDs del XX 

figuras corno Cattell, Terman. Spearrnan. Binet. entre otros. impulsados por exigencias 

planteadas por la necesidad de realizar la selección de individuos según sus capacidades. se 

propusieron investigar y detectar las cap11eidades personales. Con esto se suponía, se 

estableceria el lupr jerárquico del individuo y su aptitud para una u ocra actividML 

En 1904 Binet en colaboración con Simón ( en Anastasi, 1968). prepararon la 

primera escala de inteligencia destinada a dar un indice general del nivel de funcionamiento 

intelectual del individuo. En 1908 apa~ió la primera revisión de dicha escala. en la cual 

las pn¡ebas estaban asrus-Sas en niveles de edad. 90bre la ti.se de ensayos empiricos. Fue a 

panir de esta escala donde se empezó a referir el concepto de coeficiente intelectual (CI) o 

razón entre la edad mental y la cronoló¡Pca. Con ello se consigue la diferenciación de los 

niftos normales y retardados en el lámbito educativo. Posteriormente. prosiguiendo con la 

lógica de las primeras pruebas, se desarrollarán y perfeccionarán los instrumentos a 

emplear en la identificación y clasificación de las personas con deficiencia mental. 

1.2. La EMM:.clóll ~~p'**9 Etllu:M-l~IUll& 

La educación especial. como pnáctica educativa institucionalizada. tuvo que pesar por cieno 

proceso histórico para ser considerada corno tal. Asl. determinados hechos son los que 

marcan la pauta para lograr lo antes enunciado. En este sentido, se retoma lo anunciado por 

Flores ( 1984) respecto a los acomecimientos "'*5 significativos para lograrlo. 

Uno de los primeros casos ligado al Dr. Pereira. se da en 1730 aproximadamente. Él 

decidió recurrir a métodos científicos. para lograr en su hermana sordo-muda una 

recuperación. al no estar conforme con la forma en que eran atendidas en todo tipo de 

sector estas personas. 

Posteriormente. se realiza el primer llamado a la ciencia a favor de los limitados a 

través de un médico francés llamado Juan Marco Gaspar ltard. Dicho médico realizó un 

~SlS CON 
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experimento con un nifto,. que más tarde se hizo celebre con el nombre de salvaje de 

Aveyron. el cual fue encontrado en los bosques de Francia.. donde había vivido privado de 

todo contacto social hasta la edad de 12 aftos. Al encontrarse solo, su alimentación era a 

base de bellotaS y su único lenguaje era la emisión de sonidos incomprensibles para la 

gente socializada. Pinel. un celebre psiquiatra de esa época. emitió un informe sobre el 

nifto, dictaminándnlo como un idiota esencial, ante lo cual ltard no estuvo de acucrdo4 Éste, 

comprueba la idiotez pero no ve en ella un hecho de deficiencia biológica. sino de 

insuficiencia cultural. Dicho caso llegó a ser significativo para lo que posteriormente se 

conoció como ciencia de la Educación. debido a que el ..... lisis reali-.do por ltard sobre el 

comportamiento del salvaje de Avcy.-on. sacó a la luz ideas que ahora son familiares pero 

que siguen siendo la base de la educación. y sobre todo. de la reeducación de los limitados. 

En 1837 Seguin. médico. neurólogo y educador. apoy•ndose en el método de 

ap!'endizaje sensorial de ltard. su maestro, abre en Paris una escuela para niftos débiles 

mentales. definiendo su método como método psicológico; educación del nii'lo todo entero. 

Conviniéndose el método de Seguin en el primer intento sistem•tico de educación de la 

debilidad mental según Strauss & Lehtinen ( 1974, en Flores, 1984 ). 

El primer psicólogo interesado por estos niftos, filé Alfred Binet fundador del primer 

laboratorio de Psicología. Éste desarrolla un test Binet-Simon., conocido en América como 

.. escala de inteligencia .. Stanford-Binet. el cual es sumamente imponante aún en nuestros 

días. Binet junto con Pereira. ltard y Seguin.. formaron el grupo de los cuatro grandes que 

cum1cn::an a atender a los niño.~ limitados~ además de considerárscles como los 

precursores en la educación especial. 

Nombres como Montessori. Freud. Wallon y Piaget. contribuyeron y aponaron de 

alguna manera a la Educación. no obstante estos apones no recayeron directamente en el 

interés por los nillos con alguna deficiencia o limitación., ya que estuvieron mlÍ5 orientados 

a explicar y sellalar cuestiones sobre la Educación en general. lo cual no desmerita el hecho 

de nombrarlos por la imponancia que tuvieron para sentar algunas ideas respecto a ésta. 

Es notable la contribución de Borel-Maisonny entre los allos 80's y 90's; ya que por 

ella nace en Francia. la noción de dislexia y ünofonia. Creó un método de lectura fonética 

y gestual. técnicas para reeducar la mala onografla y test que permiten apreciar el nivel 

mental de los nillos sin lenguaje o sacar a la luz los déficit de percepción auditiva y de 



12 

estructuración especio-temporal. Borcl-Maisonny ha uabajado tanto con niilos de 

coeficiente nonnal así como con los que tienen deficiencias mentales. Sus aportaciones a la 

educación CSJ>C4;,':iaJ son altamente valoradas, ya que en sus obras se encuentran estudios 

extremadamente precisos y muy útiles. 

Estos hechos m'""-"lron la pauta para lograr que la educ..:ión especial fuera 

considerada como práctica educativa institucionaliuda; ya que lógicamente <:<>n las 

primeras acciones de natw"alcza psicopcdagógica que se llevaron a cabo para dar respuesta 

a la enscilanz.a de sujetos con niveles de inteliscncia inferior al promedio, asl como los que 

por algún impedimento, flsico o sensorial no podlan ser asistidos en una C9Cuela regular, se 

daba lugar a la Educación Especial. 

Espcclficamente en 1800 comienza a consolidarse la era de las instituciones, 

construyéndose a las afueras de las ciudades lugares para proteger y cuidar a las personas 

diferentes, sin cmt.rgo, se les rnantenla en un hcnnctismo tal, que no podian tener <:<>ntacto 

con el exterior. Ejemplo de lo anterior es la escuela creada por Seguin para los débiles 

mentales y de la cual ya se ha hecho mención. Pero no es hasta principios del siglo XX 

cuando comienzan a aparecer escuelas de educación especial propiamente (Ibarra, 2000) y 

en 1966 se puede ubicar el inicio oficial de esta pnctica educativa ya institucionalizada. 

Este tipo de escuela (EE), hasta antes de asumir una política de integración 

educativa, se caracterizaba por atender a los niflos que a razón de una incapacidad no 

podían beneficiarse con los métodos de enscllanza propios de la escuela regular. Situación 

que si bien representa un avance en la edUCllCión escolar de este tipo de personas, como 

prácticas institucionales segulan contribuyendo a la exclusión de sus beneficiarios y al 

mantenimiento de concepciones peyorativas respecto a éstos (Ruiz & Guiné, 1991; Sola & 

Lópcz, 1999). 

La visión que se construyó respecto a la educación de estas personas, distaba mucho 

de considerarlas como personas con derechos. no sólo el Mnbi.to educativo._ sino en el 

social. Por el contrario, mlás que una príoctica educativa benéfica para ellas, era un pwKtica 

segregacionista que scllalaba directamente el porque el sujeto se encontraba cursando ese 

tipo de educación al no cumplir los requisitos mlnimos para cursar la educación regular, 

etiquetándolo de manera clara, por y para la sociedad. La supuesta finalidad de este tipo de 

construcción. fue crear en la gente una visión respecto a que estas pcnonas debian ser 
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valoradas. respetlldas y consideradas. por lo que se realizaría un esfuerzo por llevar a cabo 

una educación lldec....U a sus ca.,.cidedes y habilidades, encubriendo el hecho de que 

dicho minuniento no comprendía su consideración como personas con derechos siendo la 

intención impllcita.. lograr con la puesta en prioctica de la Educación Especial. el 

mantenimiento de estas personas al margen de aquellos que podían cursar la Educación 

regular sin ignorarlos por completo. Ejemplo del trabajo institucionalizado es la incursión 

de los sujetos discaJJM:itados a la escuela común. 

Todo lo mencionado en lineas anteriores. asl como la nueva visión y los diversos 

intereses políticos. económicos y sociales de la é¡x>ca sirviéron de premnbulo para dar luaar 

a que la educación "'5ica institucional en nuesuos dlas, apucntemente en el únbito 

mundial. se encuentre suscrita a una política de Integración Educativa. Política a panir de la 

cual cobra espmcio el concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE). como 

aponación nueva en la conceptualización de la educación de personas. que hasta ahora eran 

llamadas: deficientes. discapacitadas. minusvíilidas. entre ouas. En el concepto de NEE 

subyace el principio de que los fines de la educación deben ser los mismos para todos los 

alumnos, aunque el grado en que cada uno de ellos alcance esos fines sea distinto, asl como 

el tipo de ayuda que necesite para lograrlo. La educación por tanto. se concibe como una 

sola. con sus ajustes respectivos para dar respuesaa a ta diversidad de necesidades de los 

alumnos, de ahí que ésta deba proveer los medios necesarios par.. proporcionar la ayuda 

que cada alumno requiera. denuo del contexto mú normalizado posible (León. 1999). 

1.2.l. Sob~ d col/ICqtD lle Nft:~ EtlMc#lllVflS Esp«:iala. 

Cuando nos referimos a conceptos uriliz.ados en la educación, como la mayoría de las veces 

éstos contienen un grado de relatividad y el concepto de Necesidades Educativas Especiales 

no es la excepción. En este sentido, es necesario comprender el origen de éste, para poder 

entender de manera clara lo que trata de signifircarnos. 

Antes de este concepto, se hablaba de Necesidades Educativas. que en su definición 

más simple se entiende como todo aquello que la persona precisa para acceder a los 

conocimientos. las habilidades, las aptitudes y las actihldes socialmente considemdas 
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básicas para su integración activa al enlomo que penenece. como persona adulta y 

autónoma. 

El concepto de Necesidades Educativas Esi-:iales (NEE) comenzó a utili7.11Be en 

los aftos 60's; sin embar¡jo en ese momento no se modificó por completo la concepción 

dominante que se tenla acerca de las personas que presentaban deficiencias. Fue hasta 

1978, cuando el concepto se popularizó a partir del repone Warnock. que fue el estudio 

realizado en Gran Bretalla pera describir cual e.a la situación de la Educ.ción EsJ-:ial. De 

sus resullados se deriV1111 muchas normas legales. En las palabras propias de dicho informe 

se plantea la situación de la siguiente manera: 

••En lo sucesivo. ningún niito debe ser considerado incducab/e: la educación es un bien que 

1odo.s tienen derecho. Los fines de la educación son lo.'f mis,,,os para todos. 

independien1emen1e de las venl~jas o desvenlqjas ele los d~ferentes nillos. Estos .fines son: 

primero. aumemar el conocimiento que el niilo tiene del 1nundo en que vive. al i~I que su 

comprensión ilJliaginativa. tamo de /cu posibilidades de ese 11111ndo como de .s&O' propias 

responsabilidades en é/,· y el .segundo. proporc1onarle toda la 1ndependenc1a y 

aUlosu.ficiencia que sea capa::. enseltándole con este fin lo necesario para que encuenlre 11n 

trabaJo y esté en disposición de controlar y dirigir su propia vida. Ev1deruemente los ni;to.s 

encuentran diferentes obstáculos en su Calftino hacia ese doble fin; para algunos. incluso. 

los obstáculos son tan enormes. que la distancia que recorrerán no será lftUJI larga. Sin 

embargo. en ellos cualquier progreso es significatwo ••. 

l.:J. F11rwla-1110 y a-- Filosófica" lüol,,.,ca di! I• l111qtwelá11 Eacatl,,. 

Como ya se ha seflalado, actualmeme la politica imperante en la educación básica a nivel 

mundial es la Integración Educativa. Dicha polttica es consecuencia de cambios que se 

eslán dando en el mamdo que van mU all• del únbito educativo. Congruente con ello 

podemos hablar de que cuando se realiza un cambio de visión, en cualquier únbito del ser 

humano, éste no nace de la nada y mucho menos es fortuito. Por el contrario. va 

acompallado de una serie de implicaciones en el resto de los lámbitos del hombre. pero 

principalmente. tiene una finalidad. En el caso de la Educación. podemos observar que la 

nueva politica de Integración Educativa. es el pn>ducto de cantbios de visión en ideología. 
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lo cual es consecuencia de lo que se pretende cambiar para responder a ciertas necesidades, 

no de la población. sino de otros intereses que por el momento. tampoco ataflen a la 

educación. 

De acuerdo a lo anterior. la nueva ideología dominante es plantear a la filosofia 

humanista como eje rector de esta nueva era. Desde esta perspectiva~ el punto de referencia 

central del humanismo es que toda expresión con la que sea denominada la discapmcidad. es 

relativa. ya que lo esencial es la persona. En este sentido. la cducac;:ión tendría como 

función esencial propiciar el desanollo de cada individuo. brindindole todas las facilidades 

posibles, para llevar a cabo la reali7.ación de su proyecto de existencia. Desde esta visión se 

concibe al hombre sin discriminaciones relativas a caractcristicas fisicas. pslquicas o de 

otra lndole. sino como un sujeto situado en el mundo con igualdad de posibilidades para 

participar en la comunidad. realizarse y recrearse individualmente y en compromiso a sus 

posibilidades con la sociedad. 

De los razonamientos anteriores se deduce que. la sociedad al estar conform..ta en 

la diversidad, necesita de todos sus miembros. a la vez que estos tendrian que tener en 

forma natunal y justificada un lupr ~ participación y pcnencncia en la sociedad en la cual 

han nacido y se han desanollado. Al aplicar este ideal a los individuos con alguna 

discapacidad. se estarla planteando el derecho que tienen estas personas a una vida social 

activa. como cualquier miembro de la sociedad de la cual son panc. De aqui. la nueva 

filosofia intew-cionista, ya que como dice Kcith: la Integración como filosofia significa 

una valoración de las diferencias individuales ( 1975, citado en Luna. 1995). 

Al plantear que las discapmcidmdes pueden pensarse desde el punto de vista de una 

rcvaloración de las diferencias individuales, también es cieno que la noción de 

discapacidad en un sentido amplio9 hace referencia a limitaciones o desventajas con 

relación a una norma. Desde el punto de vista de la filosofia humanista,, estas limitaciones o 

desventajas no son exclusivas del sujeto que las padece, sino también del entorno social al 

cual penenecen. Por ello es que desde una filosofia humanista integradora del ser humano 

a su medio, se enfatiza la unión en lo diverso. la igualdad en la diversidad. 
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J.3.J. Priiu:lplos FUOMJ.flcos ~ ltüolótlkos t*,. l~ll El/MctUI.,. 

En los difercntcS paises. el principio filosófico que sustenta la corriente de integración 

escolar es el mismo: Derecho a la diferencia y al trato igualitario. aunque no en todos se ha 

puesto en práctica este proceso de igual forma. ya que en algunos de ellos se plantea como 

un sistema paralelo que intenta un acercamiento progresivo al sistema regular .. mientraS que 

en otros. surgida del propio sistema educativo general. pretende llepr a una escuela .,.... 

todos o escuela inclusiva. 

En este sentido los principios filosóficos e ideolósicos sobro: los que se tundamenta 

la integración escolar son: la normalización. scctorización e individualización (León. 1999). 

El principio de normalización tiene: una serie de implicaciones en la realidad social. 

tales como: mayor aceptación de la diferencia en todas sus manifestaciones y un descenso 

en los prejuicios sociales; nuevas formas de ot"ganización de los servicios con un enfoque 

eminentemente multiprofesiooal; mayor individualización de todos los servicios y un nuevo 

modelo de crecimiento y desarrollo social sustentado en el principio de normalización. Es 

ese sentido. normalizar la escuela e><ige tomar medidas .,.... que éstas se adapten a las 

necesidades de cada sujeto. con el fin de que todos y cada uno. con su diferencia. puedan 

desarrollarse en ella de forma óptima. De ahl que la normalización de la escuela consista en 

organizar toda una serie de opciones para que el sujeto con NEE encuentre la respuesta más 

idónea a sus exigencias de aprendizaje. 

Con el principio de individualización de la enscftanza se pmnc de la premisa de que 

el sujeto con NEE es único y. por tanto. la educación debe respetar en todo momento las 

peculiaridades fisicas y psicológicas que los caracterizan. Por ello. tanto la metodología 

como la programación educativa deben ajustarse a las peculiaridades de cada individuo. 

Pam asegurar el principio de individualización de la enscftanza se requiere un 

curriculum abieno y fle><ible. que permita establecer distintos niveles de adaplaCión a éste. 

En este sentido. la indi~~dualización de la enseflanz.a se contrapone a la ensei\anza 

individual. 

Asimismo con el principio de scctorización se pone de manifiesto que .,.... rebajar 

los costos de la desinstituciona.Jización y la nonnaJiz.ación de las personas con NEE en el 

seno de la comunidad. es imprescindible acercar los servicios asistenciales donde se 

produce la demanda. 



17 

Por ello. la sectorización se concibe como la aplicación del principio de 

nonnaliz.M:ión a la prest.ación de servicios a las personas con NEE en el entorno en el que 

viven. Este concepto seflala la necesidad de que la atención educativa se realice en el seno 

de la propia comunidad. 

En el contexto educativo este principio implica. desde el punto de vista del alumno. 

el derecho a que el sistema educativo responda a sus contexto personal. familiar. de 

residencia. entre otros. y en cuanto a la organización. el de evitar los desplazmnientos de 

dichos sujetos a lugares lejanos a su enlomo geognifico. 

Examinando los fundamentos de la posición integracionista, se observa. que este 

proceso de cambio, no se limita al •mbito escolar promoviendo un mero rcordenamiento 

del sistema de prestación de servicios educativos a niflos y jóvenes con NEE. Se relaciona 

con cambios muchos mis fundamentales que involucran los valores y normas sociales y 

por tanto. los juicios eticos que de ello se desprenden. Podria decirse incluso que la mayor 

presión social por la integración ha provenido del aniálisis o propuestas de carácter 

sociopolirico (eliminación de toda práctica discriminatoria) o etico (movimientos en favor 

de los derechos humanos) y no de las consideraciones o postulados que promuevan el 

desarrollo o respeto de las necesidades educativas de los individuos. La integración dentro 

de un contexto histórico. puede ser considerada como el producto final de un proceso que 

ha suftido cambios a nivel social. filosófico y lepl. es decir. del concepto de supervivencia 

de los mis aptos. pasando por el surgimiemo de la filosofla Humanista, se ha llegado al 

concepeo de nonnalización; asl el trato a las personas actualmente denominadas con NEE. 

ha transitado desde el abandono. pasando por la segrepción, hasta la actual integración 

mediante su incorporación a los sistemas educativos regulares. 

1.4. Dl!r:,.,..,,._, Acolll«:l..._:s y~~- Polldco:s m.cltHM/lo:s COll la 

I~~. 

Desde este punto de vista en donde se plantea una nueva concepción respecto a las personas 

con alguna alteración fisica o psicológica, en cuanto a sus necesidades. la igualdad y el 

respeto por la dif"ercncia, debla de consideranc que no solamente era necesario un cambio 

de visión. ya que si bien se pane de una ideologla, sin fundamentos que sustenten a ésta. es 
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inútil un cambio de visión; por tanto. comenzaron a darse cambios ya no sólo en idea. sino 

en hechos; todo ello a panir de diversas declaraciones y decretos. en donde de manera 

oficial quedan setlalados algunos de los derechos que poseen estas personas. 

Por ello. WK> de los principales cambios en cuanto a la construcción de los derechos 

de estas personas. se situó fundamentalmente en la educación. ya que al hablar del 

desarTollo en una sociedad. sin duda se debe de hablar de cubrir cienas neeesidlides bUicas; 

entre ellas por supuesto. la educación. 

De acuerdo a la nueva ideología dominante que concibe al humanismo como rector. 

se erúatiza el hecho de que esta visión "e al hombre independientemente de condiciones 

fisicas. psicológicas o socioeconómicas. corno un ser con derechos. En este sentido se habla 

de que tal como lo seftalan decretos oficiales internacionales. uno de los principales 

derechos que indiscutiblemente tiene el hombre. es la educación. 

Para responder a tal fin y bas.ándose en principios humanistas. la Asamblea General 

de Naciones Unidas. proclama la ""Declaración Universal de los Derechos Humanos"". el IO 

de diciembre de 1944. En ella se postulan 30 artlculos. de los cuales se retoman el 1 º y el 

26º por ser los más representativos de lo que posteriormente serán los fundamentos de la 

lnteiiración EducativL 

ARTICULO 1° 

.. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y. todos como 

están de razón y conciencia. deben portarse fraternalmente los unos con los otros"". 

ARTICULO 26º 

.. Toda persona tiene derecho a la educación'". 

Esta visión del hombre respecto a si mismo y sus derechos. se evidencia cada vez 

más al comenzar a considerar a las personas con alteraciones fisicas o mentales. conocidas 

como discapacitadas. en ámbitos donde se desenvuelve el común. Aunque el considerarlos 

no signifique necesariamente la aceptación de su condición y persona. 

El 20 de noviembre de 1959. es aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas ... La Declaración de los Derechos del Nillo"". Asi comienz.an a surgir principios y 

decretos. tanto en diferentes paises como de diferentes orpnizaciones. 

En Suecia. por ejemplo. surge la Ley de la Normalización como un objetivo para las 

personas de requerimientos especiales. aprobada por el Parlamento en 1969, ley enman:8da 
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en la filosofia de los Derechos hwnanos. la cual otorga el derecho a toda persona con 

necesidades especiales a l!Ozar de una vida cotidiana nonnal y la posibilidad de realización 

personal en todas las esferas de la vida social; salud. trabajo. recreación. vida religiosa. Esta 

ley es consecuencia de los principios como el de normalización. establecidos a finales de 

los afias SO's por el danés Bank-Mikkelsen. director en ese entonces de los Servicios 

Sociales dedie8dos a los Deficientes Mentales de Dinamarca. 

Posteriormente .. comienz.an a ser consideradas de una fonna propia. las personas con 

alguna alteración fisica o psicológica. al proclamarse en 1971 por las Naciones Unidas la 

.. Declaración de los Derechos del Retrasado Mental .. y al ser aprobada la "Declaración de 

los Derechos de los impedidos .. por la Asamblea General de las Naciones Unidas. el 9 de 

diciembre de 197S; en donde se considera a éstas no independientes a su condición y 

principalmente con derechos de lndole social. psicológica. médica. etcétera. sobre su 

persona. 

El 26 de mayo de 1980 en Winnipeg Canadoi.. el Comité de Rehabilitación 

Internacional emite la "CARTA PARA LOS AÑOS 80 ... El objetivo de ésta es proponer 

metas en materia de prevención y rehabilitación en el ámbito mundial y nacional. entte las 

que destacan acciones tendientes a la intepmción en el imbito familiar. educativo. social y 

laboral de las personas con necesidades especiales. 

En 1981 se celebró el afta Internacional de los Impedidos y en 1982 se formuló el 

programa de Acción Mundial para los impedidos. en donde por decreto. las personas 

afectadas por discapacidades tienen derecho a iguales oponunidades de participación en las 

actividades del sistema sociocultural en que viven; pero. enfrentándonos a la realidad. las 

barreras flsicas. sociales. económicas y psicológicas conllevan graves consecuencias para el 

ejercicio de sus derechos teóricos. 

Aunado a todo lo anterior. también existe la creación de las ligas intemacionales 

que apoyan estas declaraciones como son: La liga de deficientes Mentales. Federación 

Mundial de Sordos. P.,.lisis Cerebral, Rehabilitación Internacional. etc. 

De acuerdo con declaraciones sobre estudios hechos por la Orpnización Mundial 

de Salud. existe una población sisnificativa que sufie alsún tipo de discapacidad y que 

tomando en cuenta los fundamentos filosóficos. es necesario atender sus necesidades. Ante 

tal situación. diversos orpnismos internacionales han procurado analizar y proponer 
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estrategias y acciones acordes a las necesidades eapecificas de prevención y atención a las 

personas que presentan alpna desventaja con respecto al resto de la población. 

Posterior a todo lo anterior, en Espatla y Tailandia se dan dos de las declaraciones 

que más Ñertcmente influyeron en la polltica de lntepación Educativa. no obstante, la 

declanición de Jomtien sea el antecedente directo de la lntetl'll"ión Educativa. 

Declaración de SimdBe~. 

Espalla es WK> de los paises pioneros en c_,.IO a cambios pollticos, y por ende 110Cialcs, en 

beneficio de las personas con alguna alteración de la lndole que Ñera. Asi, el gobierno 

cspaftol, en ~118&. del 2 al 7 de noviembre de 1981. Ol'pniza la Corüercncia Mundial 

sobre las Acciones y EstralCgias para la Educación, Prevención e Integración de los 

minusv•lidos. Para lo cual, se consideran como fundamento la Declaración de los Derechos 

Humanos, la Declaración de los Derechos del nitlo y la Declaración de los Derechos de los 

im~idos y de los retrasados Mentales. los cuales sirven para sustentar los acuerdos de 

dicha conferencia. 

En esta declaración. se subraya que la PRVcnción es una forma muy importante de 

acción. Se insiste en la rehabilitación y la integración de las personas discapacitadas, con el 

fin de reducir los efccl05 de la minusvalía. para que la integraeión a la sociedad sea lo más 

completa posible, desempellando un papel constructivo con mayor ¡:mnicipación en la vida 

social. También se destaca la uracncia de ampliar los principios en que se inspire el plan de 

acción a largo plazo del Comité Asesor de las Naciones Unidas, para el Afio Internacional 

de las PCl'!iOl1aS Disminuidas. AdemU se afirma que los poderes públicos.. las 

organizaciones competentes y la sociedad tienen que tener presente planear a corto y largo 

plazo, cualquier actividad sobre la situación de las personas con necesidades especiales, 

conforme a los principios de: Participación, Integración, Personalización. Descentralización 

(sectorial) y COOt"dinación interprofesional. 

D«:l#llWICIMI. J..-k11. 

La tendencia de la polltica social internacional durante las dos décadas pasadas ha sido 

fomentar la integración y la participación de todo individuo respecto a la educación y, por 

ende, lucMr contra la exclusión (Slatic, SailOI' y Gce, 1996). La intc¡p11Ción y la 
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participación se han considerado parte esencial de la dignidad humana y del disfiute y 

ejercicio de los derechos humanos. Por ello. el derecho que cada individuo tiene de recibir 

educación se ha proclamlldo en la Declaración de Derechos Humanos y ha sido ratificado 

en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos. 

En Jomtien. Tailandia. del Sal 9 de marz<> de 1990. se llevo a cabo una Conferencia 

Mundial sobre Educación para Todos. la cual fue convocada por los jefes ejecurivos del 

Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF). el prosrama de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). la Orpniz.ación de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial. Dicha conf"erencia. fue 

copatrocinada ade""'5 por 18 gobiernos y orpniz.aciones celebrada en territorio Tailandés 

por invitación del aobiemo Real de Tailandia. La conferencia reunió en Jomtien a 1500 

particii-ntes. entre delegados de Estado, autorict.des nacionales. especialistas de la 

educación y otros sectores importantes. adem~ de funcionarios. y especialistas que 

participaron en calidad de representantes de orpnismos gubemamenlales y orpniz.aciones 

no gubernamentales. Todos ellos, examinaron en 48 mesas redondas y en sesión plenaria 

los principales aspectos de la Educación pua Todos. El Comité de Redacción elegido por la 

Conferencia examinó los textos revisados y las enmiendas presentadas por los delegados. 

Finalmente. los textos de los documentos modificados por el Comité de Rc:dacción fileron 

aprobados por aclamación en la sesión plenaria de clausura de la Conf"erencia el 9 de marzo 
de 1990. De esta forma. es proclamada la~ M•IWIMI ..,,_ EtlMcedMI ,_,., 

T°""s: ~a:cl611 M ,_ Net:~ ~ lle ApnllWll~e >' el M•rr:o lle Accl6111
• 

Tanto uno como el otro son el resultado de un vasco y sistem*tico proceso de consulta 

iniciado en octubre de 1989 y que se prosiguió hasta fines de enero de 1990 bajo los 

auspicios de la Comisión lnterinstituc:ional establecida para organizar la Conferencia 

Mundial. 

En esta Declaración se formulan tanto los objetivos como las condiciones necesarias 

para cumplir éstos. es decir el marco de acción. todo ello decretado en 10 articulas. los 

cuales se seftalan a continuación. 

' ~ Mundial llObn: Educm<:ióll _.. Todos. s.n.&.ción de N~ de ~ BUi<:o y 
Marco de e<>Ción. J<Jllllien. T.w.ndia. mm-zo.1990. Nueva York. UNESCO:WCEFA. 1990. 
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EDUCACIÓN PARA TODOS: OBJETIVOS. 

ARTICULO 1 º. Satisfacción de las necesidades básicas de Aprendizaje. 

EDUCACIÓN PARA TODOS: UNA VISIÓN AMPLIADA Y UN COMPROMISO 

RENOVADO. 

ARTICULO 2° Perfilando la visión. 

ARTICULO 3° Univcnaliz.ar el acceso a la EdUC8Ción y Fomentar la equidad. 

ARTICULO 4° Concentrar la atención en el Aprendizaje. 

ARTICULO Sº Ampliar los medios y el ale>ancc de le EdUC8Ción Básica. 

ARTICULO 6° Mejorar las condiciones de Aprendizaje. 

ARTICULO 7º Fonalccer la conccnación de Acciones. 

EDUCACIÓN PARA TODOS: LAS CONDICIONES NECESARIAS. 

ARTICULO 8° Desarrollar Pollticas de Apoyo. 

ARTICULO 9° Movilizar los Recursos. 

ARTICULO IOº Fonalecer la Solidaridad Internacional. 

El marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de Aprendizaje. que se 

deriva de la Dcclanu:ión Mundial sobre Ed.-ción para Todos. considera ucs grandes 

niveles de acción conccnada: l)llcción directa en distintos paises; 2)coopcración entre 

grupos de países que comparten cienas características e intereses; y 3 )coopnación 

multilatmal y bilateral en la comunidad mundial. 

1.5. IA lftUllrru:ldn Eacelive CO#fO Polldc• I~_, ~n el •ntblto Et/Me.ti..,, 

Una de las muchas .-lidadcs de los siSICmaS de educación nacional es que fracasan con 

millones de niflos. ya sea por carecer de prestaciones educativas apropiadas para ellos o por 

excluirlos completamente de la enseftanza escolar. A partir de la Declaración Mundial 

sobre Educación para Todos, el interés ,,_yó principalmente en aquellos niflos y jóvenes 

denominados .. minusv•lidos··. y especialmente en los que presentan deficiencias físicas y 

sensoriales. Actualmente estas denominaciones. son consideradas como limitadas. debido a 

que existe por otra parte. un grupo de niflos mayor que suscita preocupación. y es el de los 

niflos que por diversas razones. tienen dificultad para aprender en la escuela sin que ello 
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reciba reconocimiento oficial. Ellos. que hasta antes de la Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educalivas Especiales. eran una población inadvenida con necesidades 

especiales. ya que en la medida que no se les reconoce ni se atiende a sus necesidades 

educativas. no logran hacer realidad su potencial educativo y por coDSC<:uencia muchos de 

ellos abandonan la escuela durante los estudios primarios. Y aunque. la "Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos .. constituya una marco para avanzar en este tencno. 

ésta no garantiza el avance. 

Es asl que tomando como antcccdcnte lo antes enunciado y reconociendo el derecho 

que todas las personas tienen a la educación. y ademis recordando las diversas 

declaraciones de las Naciones Unidas. se presenta el proyecto de Marco de Acción sobre 

Necesidades Educativas Especiales en la conferencia Mundial sobre Necesidades 

Educativas Especiales. or¡¡ani.zada por el gobierno de Espafta.. en cooperación con la 

UNESCO. en Salamanca del 7 al IO de junio de 1994. Esta se basa principalmente en la 

experiencia acumulada mediante los propamas nacionales dwante los dos últimos 

decenios .. que se exponen en varios documentos preparados por organismos del sistema de 

las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernarnentales. en particular las Nonnas 

Unifonnes sobre la Igualdad de Oponunidades para las personas con Discapacidad'. Tiene 

en cuenta también las propuestas. directrices y recomendaciones formuladas por los cinco 

seminarios regionales de preparación de esta Conferencia Mundial. Su propósito es servir 

de referencia y orientación para los BCJbiemos, las orpniuciones internacio..Jes. los 

organismos de ayuda bilateral y las organizaciones no gubemamentales. para ayudarlos en 

la formulación de sus planes de acción sobre NEE, en panicular para crear escuelas 

integradoras. 

Este marco de Acción comprende las siguientes panes: 

o Nuevas ideas sobre Necesidades Educativas Especiales. 

o Directrices de Acción en el plano nacional. 

- polltica y orpnización 

- factores escolares 

- capacitación del personal docente 

' Nomws Unif"ormm de lu N.a.,._ Unidas sobre la 1_....i ele Oponunidmdes _. lu - con 
diocap.cidmd. A/C. 3148/L. 3, 1º de oaubre de 1993. 
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- servicios de apoyo exteriores 

- aireas prioritarias (prestaciones es.,_,iales) 

- perspectivas comunitarias (participación de la comunidad) 

- recursos 
o Cooperación regional e internacional. 

Con rcs.,_,to a la población beneficiaria. el marco de acción decreta que: 

Las escuelas deberian dar cabida a todos los niftos. indepcndientcmcnle de sus 

condiciones fisicas. intelectuales. sociales, emoci.,_les, lingOisticas y de otro tipo. 

Deberían acoger a nillos discapacitados y nitlos bien dotados. a nitlos que viven en la calle 

y que tra~an. nitlos de poblaciones remotas o nómadas. nitlos de minorías lingülsticas, 

étnicas o cultwales y nitlos de ottos tpUpOS o zonas desf"avorecidas o IDUlPnados. Todas 

estas condiciones crean distiDIOs niveles de NEE que pueden calificarse de médicas. 

sociales. psicolósicas o educativas. Tocios los niftos pueden experimentar dificultades de 

aprendizaje y tener por lo tanto NEE en algún momento de su vida; por tanto las escuelas 

tiene que encontrar la manera de educar con éxito a todos los nitlos. incluidos aq\lellos con 

discapacidades graves. En el contexto de este proyecto de Marco de Acción, la expresión 

''necesidades educativas especiales .. atalle a todos aquellos. nitlos o jóvenes. cuyas 

necesidades dimanan de discapacidades o dificultades de aprendiz.aje. 

Nuevas Ideas sobre Necesidades Educativas Especiales 

En los últimos decenios la tendencia general en el sector social ha sido luchar contra 

la exclusión y Comentar la integnción y la participación. Esta actitud 

antidiscriminatoria es patente en una amplia gama de servicios: en el sector 

sanitario. en el sector educativo. etc. En el ámbito de la ensetlanza especial. los 

paises ., • ..., llegando a un consenso acerca se la integración educativa., social y 

funcional de nillos y adultos con NEE. 

Asf las escuelas intejp'lldoras se basan en el principio fundamental de que todos los 

estudiantes de una comunidad deberian aprender juntos, haciendo caso omiso de sus 

discapacidades y dificultades. 
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En lo posible, los niflos con NEE debcrian asistir a escuelas ordinarias y recibir el 

apoyo complementario que requieran s-ra que aprovechen plenamente la 

enscflanza. La integración deberla considerarse un medio esencial de establecer 

vlnculos de solidaridad entre nillos con discai-cidadcs y sus condiscípulos. 

Se dcbení retirar a los niftos de las clases ordinarias únicamente cuando quede 

demostrado que la ensciwn- en éstas c:on el suministro y apoyo suplementario no 

puede responder a las necesidades educativas y sociales del estudiante. o cuando 

haya claros indicios de que el retiro parcial o total es deseable para el bicncaar del 

niflo o de otros nillos. 

Si bien la voluntad de intepación existe en la mayoria de los paises, la ma¡¡:nitud y 

la calidad de la tarea varia de un pals a otro en fimc:ión de la situación particular de 

la educación ~ica y el contexto aeosr*fico. cultural y sociocconómico. Por lo que 

las creciente restricciones económicas requieren f"onnas más innovadoras de 

im.-rtir enscftanz.a a todas las personas con NEE. 

Considenindo que el marco de acción es amplio, en seguida se traaañn de seftalar 

los puntos más sipificativos de éste, teniendo claro que todos y cada uno de estos puntos 

son ...,.. intesrante y por tanto importante del marco. 

Directrices de Acción en el pl111to nucional 

Po!fti~ y orpniz.ación. 

DadA ID magnitud del problemll y sobre IA b;a:;c de los principios de integración y 

pmticipación. ID educación integrada y ID rehllbilitAción Dpo}-odll por la. comunidad 

son dos métodos complementlU"ios de impmtir una cnseftarwl bien fundada y eficaz 

en fimc:ión de los costos o los personas con NEE. Paro conse¡¡uir la iaualdad de 

llCCc:;o ll lll cdU<:DCión para todos }' llepr t.a.a los excluidos, se invita a los paises a 

que elaboren una amplia esttate¡iia aJobal y consideren la posibilidad de adopear las 

medidas sipientes en materia de polltica y orpnización del sistema de ensetlanza. 

La legislación deberá reconocer el principio de itJUBl.ad de oponunidades en la 

cnseftanza primaria. secWldaria y superio.- s-ra los niftos, jóyencs y ..tultos con 

di-.-cid9dcs. en establecimientos integrados. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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La integración de los niftos con discapmcidad deberá en lo posible fonnar parte 

integral de los planes de ~educación pua todos ... Por ianto las pollticas educativas 

gubernamentales, provinciales y reaionales debed declarar que, c8da vez que sea 

posible. un nifto di_,,..,itados deberá asistir a la escuela de su barrio. 

La rehabilitación apoyada por la comunidad fonna parte de una estrategia general 

desti...ta a impartir una en.ctlalu'a y una cas-:iución eficaces en fUnción de los 

costos para personas con nu:csidadcs educativas especiales. 

Las pollticas y los criterios de financiación dcberian fomentar y propiciar la 

integración. Las autoridades nacionales se encarprin en panicular de supervisar la 

financiación externa y cerciorvse de que esté en consonancia con las pollticas y 

prioridades nacionales. 

Factores escolares 

La mayorta de los cambios deseables no se limitan a la integración de los niftos 

discapmcitados: se refieren al mejoramiento general de la calidad y la pcninencia de 

la enseftan7.a y a la promoción de un mejor aprovechamiento escolar por .,.ne de 

todos los alumnos. Toda reforma que promueva un cambio de un sistema rlgido a 

otro Oexible, redundani en provecho de la infC81'aeión. Tales como: Oexibilidad de 

los programas de estudio. asistencias técnicas, aestión escolar e infonnación e 

investigación. 

Capacitación del personal docente 

La preparación adecuada de todos los profesionales de la educación también es uno 
de los factores claves para propiciar el cambio hacia las escuela integradoras. Así, 

los proaramas de fonnM:ión inicial deberán incluir en todos los prof~ una 
orientación positiva hacia la discas-:idad. Las aptitudes requeridas pua responder a 

las NEE debeftn tenerse en cuenta al cval...- los estudios y al expedir el ccrtific.do 

de aptitud para la enseftanza. 

Será prioritario preparar BUias y también seminarios para 8dmini-.dores, 

supervi!IOres, directores y profesores experimentados locales, con objeto de dotarlos 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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de la capacidad de asumir funciones directivas en este ambito y prestar apoyo y 

capecitar a personal docente con menos experiencia. 

La rormación en el servicio. cuando sea posible. se deben desarrollar en cada 

escuela mediante la intemcción con rormadores y recurriendo a la enseftmlza a 

distancia y otras técnicas de autoaprendizaje. 

La capecitación pedaj!ÓSica especializada en necesidades especiales. que permita 

lldquirir competencia adicionales, debení impanirse normalmente en rorma paralela 

a la rormación ordinaria. con fines de complementación y movilidad. 

La capecitación de prof"esores especialiZ11dos se debení reexaminar con miras a 

permitirles ~ar en diversos contextos y desempellar un papel clave en los 

proaramas relativos a las NEE. Su núcleo común dcbení ser un método aencral que 

abarque todos los tipos de discapacidades. antes de especializarse en una o en varias 

categorias puticularcs de disc.,pacidad. 

Servicios de apoyo Exteriores 

El apoyo de las escuelas ordinarias podría correr a cargo tanto de las instituciones 

de rormación del profesorado como del personal de extensión de las escuelas 

especiales. 

Se debení coordinar en el plano local el apoyo exterior pres_.., por el personal 

especializ.ado de distintos organismos. departamentos e instituciones. como 

prof"esorcs consultores. psicólogos de la educación. ortofonistas y reeducadores, 

entre otros. Las agrupaciones de escuelas han resultado una estrategia provechosa 

para moviliz.ar los recursos educativos y romentar la participación de la comunidad. 

Estas disposiciones debenín abarcar también los servicios extra educativos. 

Áreas Prioritarias 

La inte¡p-ación de nillos y jóvenes con NEE seria más eficaz y correcta si se tuviesen 

especialmente en cuenta en los planes educativos las prestaciones si8Uientes: la 

educación preescolar para mejorar la educabilidad de todos los nillos, la transición 

de la escuela a la vida laboral activa y la educación de las niftas. 
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Considerando que: El éxito de la e11<:uclas integradoras depende en gran medida de 

una pronta identificación. evaluación. y estimulación de los niflos muy pcquellos 

con NEE. la escuela deberá ayudar a los jóvenes con NEE a ser económicamente 

activos e inculcarles las aptitudes necesarias para la vida cotidiana. enseflé.ndoles 

habilidades funcionales que respondan a las demandas sociales y de comunicación y 

a las expectativas de la vida adulta. teniendo presente que las niflas discapacitadas 

cst*n doblemente desfavorecidas. por lo que se requiere un esfuerzo e5pcx:ial para 

impartir capacitación y educación a las niftas con NEE y finalmente se debcrlln 

diseflar cursos especiales que se ajusten a las necesidades y condiciones de los 

diferentes ¡pupas de adultos con discapacidades. 

Perspectivas comunitarias 

Los Ministerios de Educación y las CS<:uelas no deben ser los únicos en perseguir el 

objetivo de impartir ensellanza a los niflos con NEE. Esto exige también la 

cooperación de las familias y la movilización de la comunidad y de las 

orpnizacio~ de voluntarios, asi como el apoyo de todos los ciudadanos. En este 

sentido se deben de abarcar úeas como: Asociación con los padres. ya que la 

educación de los nillos con NEE es una tan:a compartida por pmdres y profesionales; 

Panicipación de la comunidad. alenlando a los administradores locales a suscitar la 

participación de la comunidlld. estableciendo mecanismos de movilización y 

supervisión; Fwx:ión de las organizaciones de voluntarios y Sensibilización pública. 

Recursos 

La disUibución de recursos a las escuelas deberá tener en cuenta de manera realista 

las diferencias de pstos ncc:esarios para impartir una educación apropiada a los 

niik>s con capacidades distintas. Lo mú realista seria cm.,.,_.. por pn:star apoyo a 

las escuelas que deseen impartir una ensellanza intearadora e iniciar proyectos 

pilotos en determinadas zonas para adquirir la experiencia necesaria para la 

expansión y la generalización paulatina. En aeneralización de la cnsellanza 

integradora. la importancia del apoyo y de la participación de especialistas deberá 

corresponder a la naturaleza de la demanda. 
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También se deberá asignar recurso a los servicios de apoyo para la f"onnación de 

prof"esorcs. los centros de re<:ursos y los prof"esores encargados de la EE. 

Cooperación Regional e Internacional 

La cooperación internacional entre orpnizaciones gubernamemales y no 

gubel'namentales. regionales e interrcgionales puede desempeftar 1U1 papel muy 

importante en el fomento de las escuelas integndoras. 

Una misión prioritaria que incumbe a las organizaciones internacionales es f"acilitar 

entre paises y reaiones el intercambio de datos. información y resultados 90brc los 

programas piloto relativos a las 1J1"C5taciones educativas. Una de las principales 

tareas de la cooperación intemacional sen afQYar el inicio de proyectos piloto cuyo 

objetivo sea la comprobación de los enf"oqucs y la creación de .,...cidades. 

A manera de resumen.. el man:o de Acción sobre NEE a~ en la conf"erencia 

de Salamanca. tiene como objetivo infonnar la polltica educativa acordada e inspirar la 

acción de los gobiernos. las organizaciones internacionales y nacionales de ayuda. las 

orpnizaciones no gubernamentales y otros organismos. en la aplicación de la Declaración. 

El Marco parte de la experiencia de los paises participantes y en las resoluciones. 

re<:amendaciones y publicaciones del sistema de las Naciones Unidas y de otras propuestas. 

directrices y re<:omcnd8ciones f"ormuladas en esta ConCerencia Mundial. 

El principio re<:tor de este Marco de Acción es que las escuelas deben acoger a 

todos los niflos. independientemente de sus condiciones fisicas. intelectuales. sociales. 

emocionales. lingQísticas u ouas. Deben acoger a niflos discapacitados y niftos bien 

dotados. a niflos que viven en la calle y que trabajan. niflos de poblaciones remotas o 

nómadas. niflos de minorías lill80isticas. étnicas o culturales y niflos de ottos lll"PDS o 

zonas desfavorecidos o marjpnados. Todas estas condiciones plantean una serie de retos 

para los sistemas escolares. 

En el contexto de este Marco de acción. el término NEE se aplica a todos los niAos 

y jóvenes cuyas necesidades se derivan de su capacidad o sus dificultades de aprendizaje. 

Muchos niflos expcrimcnian dificultades de aprendizaje y tienen. por lo tanto. necesidades 

educativas especiales en algún momento de su escolarización. Las CKUClas tienen que 
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encontrar la manera de educar con éxito a todos los niftos. incluidos aquellos con 

discapacidades sraves. 

De acuerdo a todo lo antes dicho. el n:to al que se enficntan las escuelas 

intesradoras es el de desanollar una pedaaogia centrada en el nifto, capaz de educar con 

éxito a éstos. comprendidos los que sufRn disca.-:idades graves. El mérito de estas 

escuelas no es sólo que sean c:apmces de dar una educación de calidad a todos los niftos; con 

su creación se da un paso muy importante pua inecntar cambiar las actitudes de 

discrimina<:ión. crear comunidades y MJCiedades intesradoras que acojan a todos. sin 

excepción. en el únbito de educación ~ica. Las escuelas intq¡ndoras represe-.. un 

marco favorable pua lop-ar la igualdad de oportunidades y participación. pero para que 

tenp éJtito es ~o realizar W1 esfiaerzo en común. no sólo de los prof"eson:s y del n:sto 

del personal de la escuela. sino también de los compafteros. pMln:s de familia y volunlarios. 

La reforma de las instituciones sociales no sólo es una tarea técnica. sino que depende ante 

todo de la convicción. el compromiso y la buena voluntm de todos los individuos que 

integran la sociedad. En consecuencia. el principio tundamental que debe n:air en las 

escuelas integradoras. es que todos los niftos aprendan juntos. siempre que sea posible. 

reconociendo las diferentes na:esidades y respondiendo a ellas. adaptarse a los dif"en:ntes 

estilos y ritmos de aprendizaje de los niftos y prantizar una ensefluua de calidad por 

medio de un programa de estwtios apropiado. una buena orpnización escolar. una 

utiliz.ación atinada de los n:cun;os y una asociación con sus comunidades. Debería ser. de 

'-:ho. una continua prestación de servicios y ayuda pua satisfacer las continuas 

necesidades especiales que apuccen en la escuela. 

Las NEE incorporan los principios que dan por sentado que todas las dif"en:ncias 

humanas son normales y que el aprendiaje. por tanlo, debe adaptarse a las necesidades de 

cada nifto. mis que cada nifto adaptarse a los supuestos predeterminados en cuanto al ritmo 

y la naturaleza del proceso educativo. 

La situación en cuanto a las NEE varia mucho de un pais a otro. Existen pajses. por 

ejemplo. en los que hay escuelas especiales bien establecidas para niftos con discapacidades 

especificas. dichas escuelas .,._¡,,n n:pn:sentar un recurso muy valioso pma la creación de 

escuelas intesndoras. El personal de estas instituciones especiales posee los conocimientos 

necesarios para la pwonta identificación de los niftos con diKap9Cidlldes; pueden servir 
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también como centros de formación para el penoonal de las escuelas ordinarias y pueden 

continuar o&eciendo una mejor educación a los relativamente pocos alumnos que no 

pueden ser atendidos en las escuelas o clases ordinarias (UNESCO. 1994). 

Por ello, en el marco de acción sobre NEE. se seftala que la inversión en las 

escuelas especiales e><istentes deber& orientarse a r .. cilitar su nuevo cometido de prestar 

apoyo profesional a las escuelas ordinarias para que éstas puedan alendcr a las ~ con 

NEE. En este sentido. se espera que el personal de las escuelas especiales contribuya de 

manera sipificativa a las escuelas ordinarias, respecto a la adapcación del contenido y 

método de los programas de estudio de los alumnos en cuestión. 

A los paises que tengan pocas o nin¡¡una escuela especial se les ha recomendado 

concentrar sus esfuerzos en la creación de escuelas integradoras y de servicios 

espcciali:mdos. sobre todo en la formación de pel"50IWl docente que responda a las nuevas 

necesidades de educación, asl corno en la creación de centros de servicios educativos que 

sirvan para apoyar a las escuelas en el trabajo de integnción de la mayoría de niftos y 

jóvenes con NEE. 

A pesar de que este Marco de Acción se concibe como directriz para la planificación 

de acciones sobre NEE. se considera que no puede recoger todas las situac:ioncs que puedan 

darse en diferentes paises y regiones. por tanto, tiene que adaptarse y ajustarse a las 

condiciones y circunstancias locales para ser eficaz; asimismo, debe ser completado por 

planes nacionales, regionales y locales inspirwlos por la voluntad política y popular de 

alcanz.ar la educación para todos. 

Estos decretos son el producto de una nueva conceptualización a escala mundial 

respecto a la educación. Pero que no ataften sólo a ésta, sino que va más allá de 

simplemente responder a las necesidades educativas de aquellas personas que por una 

alteración flsica o mental necesitan. no solamente de recibir una educación. sino otro tipo 

de educación. al no poder cubrir con los requisitos mlnimos para permanecer en la escuela 

rc&Ular. 

Retomando lo que en un principio de este capitulo se seftalaba. los cambios en el 

ámbito educativo son producto directo de intereses pollticos, sociales e ideolóaicos. lo cual 

es posible entender. si partimos del hecho que la educación como institución por al sola no 

es. Empieza a serlo a partir de que el hombre la reconozca como tal. Y se llega a 
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conceptualiz..- la idea de una institución. sólo a partir de la implantación de ésta con todo y 

su poder sobn: el hombn:. construido pero sobretodo mantenido por él mismo. 

En este sentido la cd.-ión no .., creó en lo abstracto. tienen un sentido concreto. 

Y no ha cambiado mucho desde su creación,. responde simplemente a todo menos a las 

supuestas necesidades de educación que tiene - población (Véue autores como Ardoino 

y Munné cila<los en este a-abajo). 
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CAPITUL02 

INTEGRACIÓN EDUCATIVA EN MÉXICO 

"I> especto al contexto nacional en materia de Integración. podemos seftalar 

~ntecimiemos significativos. ya que la integración vi51a como proceso adem*5 de 

cambiante. no es concluyente. ni fonuita. En este sentido. podemos enunciar que de la 

misma forma en que algunos de estos acontecimientos nos pudiesen .:lanir el ¿cómo? y 

hasta el • ¿por qué? de ellos. otros tantos al no ser precisos ponen en duda. J>rincipalmente. 

en qué momento de manera puntual se suscitaron. Esto como consc:cuencia de que en 

nuestro pals la educación no es valorada dentro de las principales necesidades y derechos 

que tiene el hombre. tal vez si en el discurso. mlÍS no en el hecho. 

Realizar una mirada retrospectiva de la Educación Especial (EE) en nuesuo pals. 

nos permite ubicar un tanto el cómo, por qué y para qué se han realizado cambios en este 

únbito. aunado al hecho principal, el cual nos da la pauta para poder comprender y 

entender. hasta cieno punto. cual ha sido el proceso por el que ha pasado la Integración 

Educativa (IE) en México. considerando por supuesto que. como todo proceso. tiene 

avances y retrocesos de la misma fonna que ventajas y desventajas. En este scntido9 

explorando un tanto la historia de la EE y su tranSfurmación a IE. podemos responder a 

cuestionantes tan relevantes y significativas como: ¿esta tranSfonnación se da por 

imposición de pollticas educativas a nivel mundial o es el producto natunl del proceso de 

educación especial en nuestro pals?. ¿es México realmente un pals innovador y propositivo 

de acuerdo a lo que autoridades educativas de nuestro pals han planteado en la materia?. 

¿acaso ser innovador y propositivo es sinónimo de llevar esas propuestas al hecho?. ¿ha51a 

dónde México ha validado una polltica de Integración educativa mundial como dicho y 

hecho?. ¿hasta qué punto las autoridades educativas hanjustific.do los diversos cambios en 

Educación Especial como trabajo de Integración Educativa y no sólo eso. sino hasta dónde 

se justifican en ello para decir que se llevaba a C.00 la integración en nuestro pals. incluso 

antes de la polltica de integración educativ .. ?. 

De esta forma se plantea que. para responder a tales cuestiones. es necesario 

conocer cómo ha sido este proceso desde sus inicios. 
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2.1. u-,,,¡,,_. n!trospecd- de 111 EdMc11cló11 Especl11l e11 __ ,., P11ls. 

He sef\alado en lineas anteriores, que en la antigüedad aquellas personas diferentes a las 

11amadas nonnales. no solamente eran rechaz.adas, desplazadas o ignoradas, sino que 

además eran perseguidas o explotadas por la sociedad. Consecuencia de todo lo anterior era 

de que vivían en condiciones de extrema pobreza sin recibir ni la atención ni el trato que 

necesitaban ... lo cual al perecer era un tipo de patrón que se repetía en todos los paises, 

considerando que.. independientemente de diferencias socioculturales.. económicas o 

políticas, existe una ideología en común que es la que norma cambios y procesos, además 

de responder a las necesidades de la epoca. pero sobretodo de paises o gobiernos poderosos. 

Por ello hasta antes de 1860 no se puede hablar de Educación especial establecida 

oficialmente en nuestro país, ya que no existía en México una orientación pedagógica 

respecto a este tiJX> de educación y por consecuencia, no se contaba con los medios 

necesarios para prestar un servicio de esta naturaleza; sin embargo, ya comenzaban a 

crearse algunas instituciones dedicadas a este fin .. ya fuera por motivos religiosos o por un 

sentimiento humanitario hacia las personas con discapacidad y/o deficiencia mental. 

Este tipo de instituciones conocidas como establecimientos de beneficencia pública, 

eran sustentados por hombres acaudalados que trataban de justificarse a través de realiz.ar 

una ••buena obra .. o por hombres de buena fe. 

Poco a poco. las personas con estas características pasan de ser un objeto a un 

sujeto. al brindárseles una atención no visualiz.ada a la caridad. sino a convertir a éste en un 

ser que puede ser productivo tanto para él como para la sociedad. todo ello a panir. de que 

las instituciones comienzan a proporcionarles ciena capacitación. 

Desde el aspecto psicológico. este cambio de visión. consideración y valoración 

JX>demos tomarlo como un cambio de estas personas de objetos a sujetos. A raíz del cual. 

comienza a evolucionar el proceso de lo que podemos llaanar su educación. pese a ello .. es 

en este momento donde se puntualiza la diferencia entre las clases que se brindan en la 

ensei\anza regular y las clases que se les daban a ellas. las cuales comenz.aron a ser 

nombradas como clases especiales y surgen de la necesidad de evitar la inteñerencia en la 

educación regular. 

Si bien ya se les proporcionaba cierta capacitación no fonnal. solamente se había 

pensado en mejorar y compensar sus problemas hasta el punto de que paniciparian en 
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actividades más productivas como en la venta de abanotes, en la limpieza de las casas, o en 

la elaboración de alimentos, sin embargo. faltaba la fonnalización de la educación especial. 

en el sentido que como sellala Salaz.ar (2000-01 ), se debían contemplar bases teóricas para 

lograr una mejor optimización de la educación. y asi poder proporcionar a estas personas 

conocimientos más sólidos y útiles para su vida. 

La primera iniciativa para brindar educación a personas con discapecidad y/o 

deficiencia mental surge durante el Gobierno del presidente Jullrez. el cual dio un nuevo 

enfoque a este tipo de educación dirigida a todos los niflos que por causas psicomotrices o 

deficiencias mentales presentaban diversidad en su aprendizaje. De esta forma., en 1867 

inicia el servicio de Educación Especial de manera oficial a través del decreto publicado en 

ese ano. el cual da origen a la fundación de la escuela Nacional para sordomudos y en 1 870 

se funda la escuela Nacional para ciegos, formalizándose de esta manera la atención a ésta 

población dentto del sistema de educación nacional. En 1871. el estado inicia la politica 

educativa especial en México, estableciendo que los ptimeros cenuos educativos especiales 

fueran destinados a los inadapcados y deficientes mentales, todo ello sin llegar aún a la 

institucionalización de la Educación Especial. 

Durante el periodo comprendido de 1867 (fundación de la escuela nacional para 

ciegos) hasta 1980, la educación especial continuó su práctica. no obstante acienos y 

errores cometidos en su haber. Entre ellos destacan. como los más relevantes para el tema 

que nos incumbe: 

1891. Congreso Nacional de lnsuucción Pública. En él se ve la necesidad de aumentar el 

número de escuelas de escuelas de Educación Especial(EE). 

1910-13. Periodo de escasos logros en el llimbito de la EE. al cortarse los recursos para ésta. 

Además existe una supresión hacia la Secretaria de lnsuucción Pública, dictada por 

Venustiano Carranza. 

1914. El Dr. José de Jesús González. precur.;or de la educación especial para deficientes 

mentales, fundó la primer escuela para débiles mentales en León, Guanajuato. 

1916. En la escuela de Altos Estudios -hoy Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM-. el 

Dr. Enrique O. Aragón fundó, entre ottas IÍJ'ellS de estudio, los cursos de Psicologla General 

y Psicología Especial, siendo profesor de éstas el mismo Dr. Aragón. Cabe destacar que los 
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contenidos para el curso de Psicología Especial, se consideraban entre otros, los referidos a 

los retardados mentales. 

1919-27. Se fundó en México DF., la escuela de apoyo a varones y mujeres minusválidos. 

Comienzan a funcionar grupos de capacitación y experimentación en la UNAM al respecto. 

1921. Transformación de la Secretaria de Instrucción Pública a la Secretaria de Educación 

Pública (SEP) con la dirección de José Vasconcelos. 

1926. Surge interés por pane del Profesor Salvador M. Lima por la educación de los 

deficientes, de eSla fonna organiza grupos de ··anonnales" en las correccionales de la Cd., 

de México. fundándose también el tribunal para menores. Por otra parte se crea la escuela 

para débiles mentales en Jalisco. 

1927. Dentro del plan de estudios de la Facultad de Filosofia y Lettas de Ja UNAM. se 

incluyeron dos cursos especiales sobre el deficiente mental. impanidos por el Dr. Solis R. 

1934. La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) presentó c•iferentes 

propuestas en el plan de trabajo al General l..á7.aro Cudenas del Rio. Una de estaS 

propuestas fue que las escuelas primarias ofrecieran una enseftanza general en consonancia 

con las necesidades sociales. Como consecuencia se acordó rcfonnar el aniculo 3° 

Constitucional refonnado el 10 de Octubre del mismo afto. y el cual establece a raíz de la 

refonna una enscf\anza socialista. 

En este espacio haré dos seftalamientos respecto a lo anterior. el primero de ellos se 

relaciona a la refonna de este Aniculo. ya que congruente a lo decretado. conlleva tomar en 

cuenta a todos los ciudadanos incluidos en EE y/o con discapacidad. sin discriminación 

alguna de raza. religión. color o posición social. pues desde esta postura todos •los 

ciudadanos tienen derecho a la educación; el segundo es aclaratorio de la cuestión de que 

hasta antes de 1935, no existía verdaderamente una EE estructurada desde la SEP. 

1935. El Dr. Robeno Solis Quiroga. promotor de la EE en México y en América planteó al 

Lic. Ignacio Garcia Téllez, ministro de educación publica, la institucionalización de la EE 

c:n nuestro pais. Como resultado de esta propuesta, se incluyó en la Ley Orpnica de 

Educación, un apanado referente a la protección de los deficientes mentales por pane del 

ESlado. decretada por el General Lázaro Cudenas de Río. 

En este mismo afto, el 7 de junio se creó el Instituto Médico Peda@ógico en el DF. El 

propósito del Instituto, además de la atención. fue realizar estudios e investigación de 
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carácter cientlfico que servirian de base para conocer la realidad educativa mexicana y que. 

pennitirian proponer normas que facilitaran e hicieran más eficaces las actividades que 

complementarian la formación de los menores con discapacidad. 

1936. Se fundó la Clinica de la Conducta'. 

1937. Para diversos autores como Luna (1995). Ibura (1998). Salaz.ar (2001-02) y Álvarez 

(2000) es hasta este afio donde se funda al unisono la Cllnica de la c.onducta y Ortolalia4
• 

1938. Se fundó el Instituto Nacional de Pedagosía con los siguientes servicios: 

Psicofisiología. Educación Especial, Orientación Profesional. Higiene Mental, Cllnica de la 

Conducta. Psicometria, Paidografia y Paidotecnia. 

1939. Creación de la escuela de Recuperación t-.sica. cuyo objetivo primario cn1 tratar 

anonnalídades en los niftos. sin embargo. después se transforma en preventorio 

antituberculosos y desaparece dos aftos después de su creación. 

1941 . En diciembre se envia a las cámaras legislativas un proycc·o de reforma a la Ley 

Organica de Educación, por iniciativa del ministro de educación, Lic. Octavio Vejar. el cual 

propone la creación de una Escuela Normal de Especialización para maestros de EE. Esta 

reforma fue aprobada el 29 de diciembre del mismo afio, por la cámara de diputados y el 31 

del mismo mes, por la cámara de sen.dores. 

1942. Entró en vigencia la Ley reformada. Por otra parte, también en el cunpo de la EE. un 

afio antes, se instalaron dos grupos diferenciales ane><os a escuelas primarias en vias de 

e><perimentación y con la finalidad de reducir costos en la educación de los deficientes 

mentales, ya que lógicamente al existir tantos centros especialiaidos, los canalizados eran 

cada vez más, haciendo crecer demasiado la demanda de servicios, personal calificado e 

instalaciones según mencionan Paredes y Sosa ( 1998). 

1943. El 7 junio de este afto. se fundó la escuela de formación docente para maestros 

especialistas en EE (Escuela Normal de Especialización), que a cargo del Dr. Solis 

Quiroga. contaba inicialmente con 2 especialidades: una en educación de deficientes 

mentales y la otra en educación de menores inftactores. 

' SEP. Dirección de Educación ~· (1994). C....ie.nos de lm_.aón Educetiva No. 1 "Pr~o 
General para la EduQción ~ '°" Mnico". Mexico: SEP/DEE 
"' Ambas instituciones fi.mcionaron por cui 20 aftoa. jumo con el Instituto Medico Pedq,óm;Mx>. tiendo la.a 
únicu consideradas de carácter oficial en MéUco. 
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En este mismo afio, el Instituto Médico Pedagógico se conviene en escuela anexa a la 

Nonnal de Especialización. 

1945. Se agregan dos carTeras n1Jás a la Nonnal: la de maestros especialistas en educación 

de ciegos y sordomudos. 

1949. Se inicia la atención en el Distrito Federal, a personas con impedimentos motores. 

siendo ésta la primera ampliación oficial que sufre la clase de la educación normal, éste se 

da con la fundación de la Central Pedagógica lnfonavit. dependiente de la Sria. de 

Salubridad y Asistencia. en esta se atendían niftos con problemas del aparato locomotor. 

por secuelas de poliomielitis. 

1951. Se fundó el Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje. siendo éste un servicio de 

asistencia privada. 

1952. Se fundó el Instituto Nacional de Audiologia y Foniatrla. Dentro del terreno de la 

deficiencia mental. se crea la Dirección General del Rehabilitación dependiente de la Sria. 

de Salubridad y Asistencia. con lo que surgen los primeros Centros de Rehabilitación para 

sordos y débiles auditivos en el DF. 

1954. Para autores como Luna (1995). es hasta este afio cuando se crea la Dirección 

General de Rehabilitación. Otros autores por su parte. mencionan que la IX:iR cambia de 

dirección y atiende a deficientes mentales durante este afio, ante lo cual se puede deducir 

que, una vez más~ es la medicina la encargada de crear un centro de especialización para los 

discapacitados. 

1955. Se agregó a la escuela de especialización la carrera de especialista en el tratamiento 

de lesionados del aparato locomotor. Además se fundó el Instituto Nacional para la 

Rehabilitación de nillos ciegos y débiles visuales; separando de esta forma la atención entre 

adultos y niflos. 

1957. Dejó de funcionar el instituto Médico Pedagógico. asi como la normal de 

especialización~. 

1958. Se fundó en Oaxaca una escuela de EE. 

1959. Se retira el Dr. Solis Quiroga de su cargo en la escuela Nonnal de Especialización 

pero para autores como Paredes y Sosa (1998), tanto la Nonnal asi como el Instituto 

' Este a6o es seftalado por autores como Paredes y Sosa ( 1998) debido a loa acontecimiealos qr..e s-ra los 
mismos se suscitaron en Cate. 
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Médico Pedasógico dejaron de funcionar alrededor del afio 19S7. Sin embargo. el 

acontecimiento más imponante en este ano. es la creación de la oficina de Coordinación de 

Educación Especial (CEE), dependiente de la dirección General de Educación Superior e 

Investigaciones Cientificas a cargo de la Profa. Odalmira Mayagoita; esta oficina se abocó 

a la atención temprana de los nillos deficientes mentales, dando como resultado la creación 

de las escuelas primarias de peñeccionamiento 1 y 2. las cuales llegaron a atender hasta 

400 alumnos. 

1 961. Se fundaron las escuelas 3 y 4 de peñeccionamiento, aplic:úldose el mismo pn>grama 

escolar del Instituto Médico Pedagógico. estructurándose por globalización o por materias 

de acuetdo con los intereses y edad cronológica de los niftos. 

1962. Se inauguró oficialmente en Veracna la escuela para nillos con problemas de 

aprendizaje (PA). dando paso asi a la categoria m.,. reciente dentro de la EE. sin embargo, 

esta categoría no tenia ni el sentido ni el significado que actualmente tiene. ya que m.,. bien 

se utilizó a partir de la influencia de la educación americana. donde comenzaba a usarse 

esta nueva etiqueta. Una de las tantas definiciones del nifto con PA es que éste "tiene una 

limitación invisible. Aun m'5. el nillo con PA no muy severo. puede pasar desapercibido 

f'ácilmentc y puede confundirse su problema con algo totalmente diferente .. (Galeana. 

Rosales & Garcfa. 1982. Pjg. 3). 

1963. Comienza la fase de integración del concepto de PA con Sarnuel Kirk, al utilizar el 

término -Leaming Disabilitis... para describir a un grupo de nillos que presentaba 

limitación en el desarrollo de habilidades necesarias para la integración social. En este 

sentido podemos ver ahora que la condición de anormalidad fisica. comienza a ser distante. 

De esta fonna quedan oficialmente instalados todos lo campos de la EE. creándose cada 

vez mas escuelas. logrando en el tiempo que la Profa. Odalmira estuvo al tiente de la CEE 

( 1 960-66) se abrieran 1 O escuelas en el DF y 2 en el interior de la República. 

1964. Se inauguraron los Centros por cooperación ly 2, los cuales estaban encargados de 

recibir los casos que no podlan ser tratados en Ja escuela de peñeccionamiento por ser 

deficientes profundos. Estos consistían en grupos de JO alumnos que ademas contaban con 

sección maternal o la escuela mixta para adolescentes deficientes mentales. Tiempo 

después se separó por sexos a los alumnos. 



40 

1966. La Profa. Mayagoita queda a cargo de la escuela Nonnal de Especiali:zación, 

llevando a cabo una refonna sustancial en los planes y programas de dicha Institución. 

1970. Durante este tiempo la especialización creció más, con el propósito de atender 

también a esa población que la escuela regular babia exiliado; sin embargo, las acciones en 

favor de éstas fueron perviniéndose poco a poco de manera que, cada vez se aceptaba l1llÍS 

población en EE y menos en la educación regular, a lo que habría que ponerle fin 

inmediatamente. La manera elegida para hacerlo. fue la creación de una Institución con 

canicter nacional que pudiera reunir todas las discapacidades existentes hasta ese momento 

en un organismo no especializado para reducir población y costos en la EE. Asl, tal 

Institución se materializa por decreto el 18 de diciembre de 1970, en la Dirección General 

de Educación Especial (DGEE), dependiente de las Sría de Educación Básica. cuya 

estructura y función consistió en organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar el 

sistema federal de ed ... -.ación de estas personas y la fonnación de maestros especialistas. En 

consecuencia. la escuela Nonnal de Especialización a cargo de la Profa. Mayagoita. seria 

dependiente de la DGEE. 

Con la creación de la DGEE, se marca un paso significativo en ta consolidación de 

un sistema educativo para las personas con requerimientos de EE e incorpora a México al 

grupo de pa.ises que por recomendación de organizaciones como la UNESCO. reconoclan 

la EE como pane importante de la Educación Generalº. 

1976. Se abren las carreras de maestro especialista en la educación de nillos con problemas 

de aprendizaje y corrección de los trastornos en el lenguaje en la Nonnal de 

Especialización. 

Finalmente como se puede observar.. estos son algunos de los muchos 

acontecimientos por los que ha pasado el proceso de educación especial en nuestro pais, y 

que sin duda. marcan una pauta importante en la consolidación de la actual poUtica mundial 

de Integración Educativa en éste. 

Hasta aquí podemos considerar como los aspectos históricos más significativos en la 

historia de la EE en nuestro país. Ya que la creación de Grupos Integrados, marca la pauta 

to SEP. Dirección Genaal de Educación Especial. (1982) La Educación Elpllcial en México. México: 
SEP/DGEE. 
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entre la historia y lo que pudiesen ser considerados como los antecedentes inmediatos de la 

Integración Educativa en México. 

2.2. Alll~ llfWW#llaH~ 

Entre las experiencias que la SEP ahora cnman>an como invcstipción sobre Integración 

Educaiiva, se encuentran los Grupos Integrados (GI). Jos Centros de Rehabilitación y 

Educación Especial (CREE) y los Centros Psicopedagógicos (CPP). 

Estos proyectos. hasta el momento. son considerados institucionalmente como 

antecedentes en nuestro país a la polftica de Integración Educativa mundial. al igual que el 

programa ••primaria para todos los Niftos .. ; por ello a continuación se expone la forma en 

que se llevaron a cabo y los motivos por los que surgieron, con la finalidad de comprender 

qué tant ~ estos proyectos son. o bien justificación o bien antecedente. 

Durante la gestión de la Profa. MaYlll!Oita en Ja DGEE (tiempo de 1970 a 1976). 

comenz.aron a experimentarse Jos Grupos Integrados. El proyecto de GI. surge de Ja 

necesidad de atender los pn>blemas en el aprendizaje que constituían una de las causas 

decisivas en la reprobación y deserción escolar. El objetivo del servicio era reincorporar al 

proceso regular de enseftanza primaria. a alumnos menores de JO aftos que habiendo tenido 

experiencia escolar en el primer grado, no adquirieron la Lecto-escritura y el cálculo. a 

través del apoyo en estas áreas. Esta intención llevó a que surgieran a partir de 1970. de 

manera experimental los primeros GI. 

Especificamente en el periodo 70-71 ...,....,.:en en Puebla y en el periodo 71-72 

hicieron su aparición en el DF. bajo el auspicio del entonces. Subsecretario de Educación 

Primaria y Normal. Profesor Ramón G Bonfil, (Reyes. 1995). 

En 1973. surgen de igual forma como proyecto experimental en Monterrey y de 

aqui se extienden a diversas partes del pais. En este mismo afto. aparecen los primeros 

CREE. así como las primeras Coordinaciones de EE en las Entidades Federativas. 

En el periodo 76-78. la Profa. Guadalupe Méndez Gracida tomó la dirección de Ja 

DGEE. y durante el mismo se consolidaron los proyectos de GI y los CREE; aunque la 

institucionalización de Jos GI como servicio oficial se da hasta el ciclo escolar 1978-79'. 

7 SEP. Dirección~ de Educación ~al (19114). Loo Grupos lntqpwloo. Maico: SEPIDGEE 
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Al finalizar su periodo de Dirección, se h8ce cargo de ésta la Dra. Marprita Gómez 

Palacios, quien tennina su cargo hasta 1985. Durante este periodo, comenzaban a 

consideranc y ser cuestionados hechos significativos en la educación regular, tales como 

que la eficiencia tenninal de la escuela primaria no superaba el 50-/o, lo que elevaba el 

costo de la educación primaria al doble. aunado al hecho de que la pérdida escolar mlás 

significativa se producia entre 1° y 2° grado, lo que significaba que el sistema estaba 

produciendo analfabetas funcionales. 

Las acciones que se llevaron a cabo para remediar la situación, file el proyecto de 

"Programa Primaria para todos los Niftos" con vigencia de 1978 a 1982. El propósito de 

este programa era aumentar la eficiencia tcnninal de la escuela primaria. al dar cobertura al 

100% a todos los nilk>s de 6 aftos para. posterionnente, establecer todas las estrategias 

posibles de retención escolar. 

En tanto. la EE se marnenla como un sistema paralelo al de la educación rcsuJar. 

Dada su especialización era suscepcible de panicipar en el ''Prosrama Primaria para todos 

los nii\os", lo cual se hizo a través de los programas para problemas de aprendiz.aje de los 

GI primero y CPP después. 

Importante scftalar que durante este periodo la expansión de la EE se duplicó. 

Precisamente los buenos resultados que se obtuvieron de la experiencia de grupos 

integrados, hizo que este proyect.o comenura a abucar mlás aJI• de lo planeado, ya que 

comenzaron a dctcctarsc grupos de niftos que presentaban problemas de aprendizaje tnlás 

severos y que no podlan ser apoyados con las estrategias planteadas en un principio. En 

consecuencia. en 1978 surgió una propuesta de servicio denolllinada "Grupos Integrados 

B". con la que se prctcndla ofertar un apoyo educativo a nllk>s que presentaban marcados 

problemas de aprendizaje, relacionados con carencias de orden orpoico. psicológico, 

cognoscitivo, emocional, familiar y social y que rcsuJarmente eran etiquetados como 

deficientes mentales (Luna. 1995). 

Percaúndonos de todo lo anterior. podemos intentar entender porqué tanto para la 

SEP como para la DGEE (hoy DEE) el programa y los GI. son considerados como 

antecedentes inmediatos. de acuerdo a lo seftalado textualmente: .. Poco antes de que la 

integración fonnara parte de la politica de Educación Especial. en 1979, el Proyecto de 
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.. Grupos Integrados- constituyó una medida estratégica de integración institucional en el 

marco del .. Programa Primaria para todos los nilk>s' ... 

Sin embargo reflexionando sobre la fonna en que se llevó a cabo dicho proyecto, 

podemos encontrar huecos en el sentido de que la EE en su momento fue susceptible de 

panicipu en dicho programa por medio de los GI. m*5 éste no era ni el objetivo ni el fin. Y 

si bien esto se supusiera como antcccdcntc, es cuestionable la doble fmceta que se intentó de 

la integración., en ese entonces. ¿qué se dijo y qué se ocultó?, ya que es perccplible la forma 

en que se maneja la integración a través de una inclusión - exclusión de los niftos dentro 

del mismo contexto. Es decir. la fonna en que resultaron las cosas ten.ian un fin diferente al 

de manejar la integración. En primera. se trataba de reducir costos a través de la retención 

escolar. más no de manejar la integración corno tal; en segunda. una apreciación muy 

personal, es que una cosa llevo a la otra. o sea. a partir que dentro del programa cabia la 

posibilidad de que la EE participuá se aprovechó esta oportunidad., lo cual se hizo con los 

GI; y finalmente se manejó estratégicamente el asunto con el propósito de que se creyera 

que desde este momento se estaba trabajando con la integración de los niftos a este 

contexto, pero nunca se aclaró la diferencia entre inclusión e integración y sobretodo entre 

una supuesta integración que tenia su esencia en la exclusión encubierta por ésta. 

2..3. Atlapciá• y/o A,,.,,,_,ló• '* I• Poi/de• '* l..,..,ló• Eac.zl- ~• ft ..,_ 

Etbu:luWo MexJc.-. 

En 1980, la DGEE difunde su politica a través del documento titulado .. Bases para una 

Polltica de Educación Especial -1980-1992-' ... Dicha política se apoyó en principios como: 

la norma/i:ación e iruegración. En sintcsis ésta dicta el derecho a la igualdad de 

oponunidades para la educación'º. Por supuesto estos principios son contemplados a partir 

de la implantación del modelo educativo en nuesuo pais en este mismo documento y que 

posteriormente se retomará. 

•SEP. Dirección de Educac::ión ~. (19'M). Cuadernos de lntep-=ión Educativa No. 1 •Proyec:ao 
General para la Ed""9Ción E..-:ial en México". México: SEP/DEE. P'a. 14. 
9 SEP. Dirección a..-aJ de Educación~ (1980). 8- para una Polltica de EcluC8Ción ~· 
MCxico: SEP/DGEE, Enero. 1980. 
'º SEP (1997) Carrera M88iRerial 6ta -· Evaluacioo del &<:tor --p<o-. APlol"llia de 
Educ:ación Eapecial. Metic.o · SEP. 
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Esta nueva politica comienza a ampliar su cobenura mlis all• de los niftos con 

alguna alte111eión flsica o psicológica. al scftalar y reconocer que existen otros grupos de 

niflos con caracteristicas diferentes a éstas y que también hay que brindarles atención como: 

deficiencia mental. dificultades de aprendizaje. ttastomos de audición y lensuaje. 

deficientes visuales. impedimentos mOIOreS. problemas de conducta. adem6s de la asención 

a un nuevo grupo de niflos con capmcidades y aptitudes sobresalientes (CAS) y a niflos con 

autismo. 

También comienza a ñmdamentarse alsunos principios que posteri«mente se 

consolidan en la Decla111eión de salamanca (que ya se ha mencionado). como el hecho que 

se debe prestar atención a sujelOS que requieran de EE en cualquier momemo de su vida. Se 

considera que la atención será como una pedasogia especial, aunque la EE no debe 

considerarse sepal1lda de la educación general. 

Esta politica comienza a reconocer la intqJneión en diversos planos; los cuales se 

scftalan a continuación 1 J: 

En el aula regular. con ayuda de un maestro auxiliar que pres1e su asistencia directa 

o colabore con el maestro, lransmitiéndole estrategias y técnicas adicionales. 

En el aula regular con asistencia peda¡¡ógica y terapéutica en turnos opueslOS. 

Organi:zando grupos pequeflos para reconstruir aprendiz.ajes. con dU111Ción distinta, 

con vistas a reintesrarlos al grupo regular. 

En clases especiales en Ja escuela regular. 

En escuela especiales. 

En espacios no escolares como el bopr. hospitales. elCélcra. 

Durante este periodo en el que estuvo al freme de la DGEE la Dra. Marprlta 

Gómez Palacios, se amplia la EE al extenderse las coordi...:ioncs a ~ estados, 

reestructurándose en 1980 como JefalUras de Depmumen1o. 

Ade~ para autores como lbuTa ( 1998). es en es1e periodo se dieron loda una 

serie de innovaciones psicoJ>edaBógicas e iDSlitucionales que conCormaron lodo un siSICIDa 

" SEP. Dirección de Edu<:9ciOn úpa:ial. (1994). C- de lm--~ No. 1 -.._o 
~pu-a la Educoción E.-:W., Méxi<:o". Mexico: SEPIDEE. PótJ. 12-13. 
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de servicios que alrededor de 20 aflos pretendían cubrir los requerimientos de EE en los 

nil'los con problemas. 

Por ejemplo en 1984, se implanta la propuesta de aprendizaje de la Lengua Escrita y 

la Matem•tica (IPALE/PALEM). Asi todas estas nuevas propuestas e innovaciones que se 

dieron en este nuevo periodo, fueron trabajadas a partir del surgimiento en unos casos, y en 

otros, del desarrollo y fundamento de diversos servicios que a continuación se resumen. 

/ Grt6POS l,,...,..s (GI). Esto.• grupos se forman dentro de la misma escuela 

primaria, de los niños reprobados del primer grado que, previo perfil, .se ntponían 

serían re1nc1denles. dado algún problema de aprend1~je en la /ecl'UTa. escritura y/o 

el c:á/culo materná11co, 1rabajándose con e/lo.v ba10 un procedimiento 

Ps·1copedagógico de corte con..'itructi'vi ... ·ta. 

/ Cllllros ~ÓfllCOS (CPP). En estos servicios, se atendía en turno alterno a 

los alumnos con dificultades en el aprendi=aje de los conlenidos escolares de 2° a 

6° grado, as/ como con dificulu1des en el área de lenguaje. 

/ Ese-'- tk Eaca:iótt E$111!Cl#ll (EE). Eran centro.< que o.frecian atención 

escolari=ada a niilo.~. que no importando la etiología, pre.sentaban como 

característica un déficit inle/ectual. 

/ Cl!lllro tll! c.p.c/Mciótt (CECADE). En ello.• se recibían a los adolescente.• 

egresado • .; de la..'f escuelas de EE. para capacitarlos en el manejo de un oficio que 

les perm111era incorporarse a la vida prodMCtiva. 

/ Cl!lllros tll! Oril!-clótt. EVllllUU:lótt y C.-U:a:lótt (COEC). Su fimción conslSlía 

en recibir las demandas de atención de las escuelas primarias. llevar a cabo una 

primera evaluación d1agnó.11;tica y con base a ésta. cana'1=ar los casos a los 

diferentes servicio.~;. 

/ Ct!lllroS 1111 1~"'1.:ióll Ttellfll,... (CIT). En este servicio se recibían menore.11; 

desde 45 dfa.,· de nacido~· hasta edad preescolar que presentaran dificultades en su 

desarrollo fls1co. intelectual y/o emocional. con fines preventivos. ,para su posterior 

ingreso a la escMela. 

/ U""'-1 tll! Alnlelótt • Nlllos cott C.,,.cl#llules y ,,,,.....,,_ So6~ (CAS). 

Eran centros especiali=ados en niiJos que sobresalían de la 1nedia del grupo. 

TESIS ce~¡ 
FALLA DE ORIGEN 
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previo pet:fil ps1copedagóg1co _v que por dicha circunstancia en oca~\·ione..,· 

presentaban. problemas conductuale~·-

Se establece el programa para la Modernización Educativa de 1989 a 1994 

(PROMODE), que tienen como finalidad prioritaria la renovación de los contenidos y 

métodos de enseftanza. el mejoramiento de la formación de maestros y la aniculación de los 

niveles educativo que conforman la educación básica. En otras ¡:alabras: establecer 

currículos flexibles y sistemas de evaluación viables, en respuesta a la población que 

requiere de los servicios de EE; capacitar y pmcurar la formación del ma¡psterio para la 

atención pedagógica de los alumnos 1i 

Sin embargo .. a pesar de todos estos cambios e innovaciones era urgente un cambio 

de estrategia educativa, ya que la mayoría de todos los proyectos no.eran capaces de cubrir 

toda la demanda de tanta población o los planes y programas no eran los adecuados y los 

recursos educativos y monetarios no eran suficientes.. considerando que la educación 

regular y la EE eran sistemas s-ralelos, lo que significa que esta última, no podia dar 

cobenura a la demanda potencial de los menores con necesidades especiales de educación .. 

ni con la infraestructura actual ni con lo que se pudiese planear a mediano y largo plazo. En 

consideración a ello. comiell7.B a ser valorado el hecho de que en lugar de exigirle a la 

población con NEE que se adecue a la oferta educativa de EE, debe de ser a la inversa, es 

decir, adecuar la estructura educativa a la población. para que tengan acceso no sólo a los 

servicios, sino a servicios de calidad. Entendiendo por calidad educativa, todo aquello que 

se refiere a relevancia .. cobertura .. eficiencia y equidad. lo cual pcnnitc mejorar el Servicio 

Público de Educación, bajo el criterio básico de ningún concepto de exclusión: género, 

etnia. territorio. clase social. NEE .. etcº. 

"SEP. (1992). Aalado N..:ional pana la Modernización de la EducKiólJ BUica. México: SEP. Mayo. 1992. 
13 Ibidle111. 
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2.4. Merco tk Acción_,., ll~r •cebo at• l•rw&. 

En mayo de 1992. se inicio un reordenamiento de la SEP con el propósito de elevar la 

calidad de los servicios educativos de la nación. 

Este reordcnamiento comienza cuando el sistema mexicano de educación básica,, a 

partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) se 

federaliza ... Esto implica. que cada uno de los 31 estados de la república se hacen cargo de 

la atención educativa de su población. Salvo la educación básica de la Ciudad Capital. 

México DF .• sigue bajo la responsabilidad de la SEP que depende del Ejecutivo Federal; 

pero. en breve también será federalizada. 

Con la descentralización de la Educación Básica. las autoridades educativas de cada 

entidad han tenido teóricamente. el poder de decidir e implementar planes educacional<!>. 

programas y contenidos. de acuerdo a caracteristicas particulares y reaionales y a sus 

respectivas necesidades, con la finalidad de buscar un futuro independiente en el ámbito 

educativo (Rcich-Erdmann, 1999). 

En este contexto. la IXiEE se encaminó naturalmente hacia su reorientación en una 

Dirección de Educación Especial (DEE)9 integrante a su vez9 de una Dirección General de 

Operaciones de Servicios Educativos en el DF .• siendo la primera responsable de operar los 

servicios de EE en el DF (Álvarez. 2000). Por tanto, las Coordinaciones en el DF. pasan a 

ser Departamentos de Operación. que a su vez se dividen en zonas de supervisión. 

Es importante sellalar que con la fcderalización del sistema educativo nacional 

básico, también se descentralizó los servicios de educación especial en 1992 con el 

ANMEB. Pero como la reorientación de servicios de educación especial se inició poco 

antes que se promulgara la Ley General de Educación vigente a partir de 1993, cada entidad 

ha decidido los tiempos para operar la reorientación (Guajardo, 1998); por lo que se podria 

justificar en ese entonces~ la existencia de una heterogeneidad en su fonna de aplicación en 

las entidades del país. 

Antes de la rcoricntación de educación especial. los servicios operaban por áreas de 

discapacidad y con un currículo paralelo al de la educación básica. cuyos estudios eran 

certificados como primaria especial. Dicho cenificado tenia validez lepl para obtener un 

empico. pero no para continuar estudios en secundaria. ya que no amparaba el 

1 .. Jbidetn 
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conocimiento de la primaria regular. Por lo que el curriculum de EE era básicamente 

rehabilitatorio. 

De acuerdo a ello. la inftaesttuctura de las escuelas especiales. contaban con un 

modelo de construcción de acuerdo al área de atención. Por otra parte. estaban los servicios 

de educación especial pua los problemas de aprendizaje y para los alumnos con 

capacidades y aptitudes sobresalientes, que füncionaban como servicios de apoyo a la 

escuela regular. 

Congruente a lo antes mencionado. podemos partir de que Educación Especial 

siempre se declaró a favor de la integración como lo reafirma el Lic. Guajardo (1998). 

sellalando y enfatizando que esto se vio reflejado a panir de 1980 con .. Bases para una 

politica de educación especial"; y aunque los casos de intepación eran excepcionales 

alKUJlOS de ellos ocunieron con alumnos ciqos y con neuromotores. básicamente. porque 

en estas tireas era donde más se apoyaban en el curriculo regular en sus pr">gramas 

escolares. 

Pero contradictoriamente. la educación especial -como sistema ..,..teto a la 

educación regular- era el principal obstáculo para la integración. Por consiguiente había que 

reorientarla -si bien no desapanoccrla- con base a la nueva concepción promulgada sobre la 

educación para todos de Jomtien. Es entonces. cuando la visión sobre la Integración 

Educativa comienza consolidarse en los hechos a nivel de politica nacional. Para ello, se 

fonnuló un documento indicativo para todo el país .. Proyecto General de Educación 

Especial en México" que se apoyó también en la Reunión Regional de Venezuela". Este 

proceso se fue construyendo como resultado. entre otros, de los apoyos hacia la integración. 

los cuales podemos seftalar en los postulados educativos existentes desde antes. en una serie 

de leyes y reglamentos que dan fundamento y otorgan el derecho de Educación a todos los 

mexicanos. entre ellos el A.rt. 1 Sº y 3° Constitucional. Y es precisamente con la rcfonna de 

este último. que se puede hablar de una política de Integración Educativa oficial en México. 

Esta refonna es consecuencia directa de ANMEB y se precisa en junio de 1993, 

cuando se anexa el An. 41 y la inclusión del proyecto de lnte¡p-.ción Educativa en Mexico. 

donde se trata de dar respuesta clara a una !IOCiedad calificada como diferente. Dicha 

"UNESCO (1992). "Seminario Rq¡ional de la UNESCO. Sobre Pollticas. Pau-:ión y Educación Jnt_..i. 
para Alumnos con Necesidades Eapeciales". Informe Final. Caracas. Venezuela. 29 de Sept. al 2 de Oct. 
199:? 
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refonna sustituye a la Ley Federal de Educación. por la Nueva Ley General de Educación. 

publicada en el diario oficial enjulio de 1993••. 

2.4.1. Motülo EtlMctUlvo ü I• Et1Mcacló11 Espft:lal.. 
En México. la Ley General de Educación reconoce. por primera vez. que en materia de 

educación básica existe desigualdad de oportunidades que es necesario combatir17
• En dicha 

Ley. se destina un capitulo a la equidad -Capitulo U- donde el Gobiewno Federal queda 

comprometido a asignar recursos compensatorios a poblaciones aisladas para prantizarles 

los servicios de educación básica. Estos Programas Compensatorios están destinados a 

abatir el rezago educativo. apoyando a los estados y los municipios del pais con mayores 

indicadores en ese rubro. Se trata que los estados mis pobres no se vean perjudicados por la 

f"ederali:zación (descentralización). dar mis recur.IOS a los que menos tienen y producir por 

ende. un efecto compensatorio. Así9 el apoyo ha consistido a lo que se refiere a 

infraestructura educativa (construcción de aulas); materiales didácticos; capacitación a 

maestros. y apoyo a la supervisión escolar (Guajardo. 1998). 

El An. 41 18
• el cual se considera como el mis significativo por que responde a la 

política de Integración Educativa principalmente. decreta te>rtual que: 

.. La educación Especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o 

definitivas. asi como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Procurara atender a los 

educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social. 

Tratándose de menores de edad con discapacidades. esta educación propiciará su 

integ,rución a los planteles de educación há..'iica regular. Para quienes no logren esa 

integración. esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendiz.aje 

para la autónoma convivencia social y productiva. 

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

maestros y personal de escuelas de educación básica regular que intesren alumnos con 

necesidades especiales de Educación" .. 19
• 

••SEP. (1993). Ley Geaaal de Educ:eción. Mexic:o. Julio, 1993. 
17/b.,,,. 
•• SEP. DirDcción de Educ.ación Eopcoc:ial (19!M). C..-rno. de lnt__...,., Educaliva No. 2. Artic:u1o •I 
comentado de la Ley General de Educación. México: SEP/DEE. 
19 Jbldlu. 
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2.4.2. Reorlellloción Operali•v d~ lo EdMcaclón Especial. 

Con la Reforma al An.3º Constitucional y el decreto del An. 41 de la Nueva Ley General 

de Educación, la Educación Especial entró en una nueva fase. Estos cambios legales 

reconocen a nivel nacional la existencia de la EE. ya no como un sistema paralelo a la 

educación regular .. sino más bien definen su lugar dentro del sistema educativo básico. 

Congruente a ello se plantea la necesidad de una reorientación que pretenda considerar la 

educación especial como una modalidad de la educación bá.sica y no como un nivel paralelo 

y excluyente para una población especifica con discapacidad .. teniendo claro que no se trata 

de cancelar los servicios de Csta e incorporar automáticamente a la población con NEE a los 

centros regulares. Tampoco se trata de transformar únicamente el área de problemas de 

aprendizaje. cuyos servicios operaban en la escuela regular. y poner todo el énfasis de la 

nueva visión de la integración ahí. sino más bien de establecer una gama de múltiples 

opci~nes graduales de integración. 

En el DF. la DEE. planteó en 1994. la necesidad imperiosa de adecuar la estructura 

educativa de la EE a la población. para que tenga acceso no sólo a los servicios. sino a 

servicios de calidad. Tal adecuación de los servicios obedece a una política educativa 

integradora consistente en la integración de los sujetos con discapacidad a la escuela 

regular constituye una estrategia metodológica cuyo objetivo es posibilitarles la equidad en 

la calidad de su educación básica. Así. el cambio en el enfoque de la inteb'Tación del sujeto 

con NEE consiste en no hacer de la integración un objetivo. sino un medio estratégico para 

lograr educación básica de calidad para todos. sin exclusión. Esto es. la integración pasa de 

un objetivo pedagógico a una estrategia metodológica para un objetivo ético: la equidad en 

la calidad de la educación bB.sicaw. 

·~se ha definido la IE de los alumnos con discapacidad como el acceso al que tiene 

derecho todos los menores. al curriculum básico y a la satisfacción de las necesidades 

básicas de aprendizaje. Las estrategias para acceder a dicho currículum pueden ser. los 

20 SEP. Dircccion de Educacion Especial. ( J 994). Cuadernos de lntegracion Educativa No 1 •proyecto 
General para Ja Educación Especial en J\.téxico" !\i.1éx.ico SEP/DEE 
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servicios escolarizados de EE o en la Escuela Regular el apoyo psicopedagógico de 

personal especializado en la propia escuela a la que asista el menor'""21
• 

Esta polftica contiene un cambio no sólo en fonna sino también en estructura.. ya 

que cambio tanto la concepción del sujeto candidato a EE y también la educación de éste. 

Ahora se define al sujeto como un ser con discas-cidad. lo cual refiere un proceso de la 

penona que puede ser transitorio o permanente; asi mismo esta politica se basa en el 

concepto de sujeto con NEE asignado al alumno que presenta mayores dificultades para 

aprender con relación al resto de sus compalleros. o bien al que muestnl alguna 

discapacidad y que para superarla necesita de recursos educativos ess-;iales (Maciel. 

Naranjo. Mosquera & Tecamachaltzi. 1999). Es pertinente hacer la aclaración de que no 

todos los menores con NEE tienen alguna discapacid.ML tal es el caso de los alumnos con 

problemas de aprendizaje y los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes. 

Ademlls no todos los menores con discapacidades presentan NEE. por lo que no todos 

requerirán de los servicios de EE"" . 

Tal politica educativa abre la posibilidad de que un mayor número de su.ictos con 

NEE curse la educación básica en escuelas regulares~ ya que no se permitiría más la 

exclusión de ningún menor. con el grado o discapacidad que fuere. al igual que tampoco se 

podría dar trato educativo de discapacitado. sino de alumno con su nivel y grado 

correspondiente. considerando las NEE en primer término y la discapecidad en forma 

indirecta. en segundo lupr. Por tanto. no habria diagnóstico posible que justificara la 

exclusión. por encima de la Ley General de Educación. Asi como de que se brinde una 

mayor calidad educativa. dentro de la modalidad de EE. a los individuos con discapacidad 

que no se puedan integrar al sistema regular. Para su operativización. la DEE en el DF. 

definió que: pene de las estrategias que se necesitan para dar cobertura a esta población 

in'fanril es la reorientación de los ~rvicios de Educación E~pecia1~3 

Por lo tanto. en el periodo 94-95 se plantea la reoricntación de los servicios de EE. 

Ésta debe abarcar principios básicos como: la integración al currículum básico a la 

población con NEE. ya sea en centros de educación bisica regular o en centros de EE. 

:i SEP. ( J 996) Prc.JIP"llllMI Je De:.i&rrullu Ec.lu..:ati''º 1995-2000. Poder Ej.:...."Utivo Federal. Meüc.:o. SEP 
::

2 /bükm. 
23 SEP/DEE (J99S). Oficio No .. 1441 con fecha 6 de septiembre de 1995. del director de Educación Especial 
C'fl C'I DF. C Lic. EliM'O Ouajardo Ramos. dirigido al C. Prof': Gonzalo Manínez Villagrin. Srio Gral. M la 
Sección IX del SNTE 
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me.iorar la atención que se brinde mediante el establecimiento de un gama de opciones para 

la IE y seguir el modelo educativo implantado en nuestro país desde 1980. Para ello la 

reorientación se planeó en dos modalidades y en dos fases diferentes. 

Modalidad A. Servicios de Apoyo a la Educación Regular. 

Todas las unidades de GI A y B. las wlidades que brindan servicio a alumnos con 

Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (CAS). los Centros psicopeda&ógicos (CPP) y los 

Centros de Orientación, Evaluación y Canalización (COEC) se reorientan a Unidades de 

Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER). 

La USAER constituye la primera propuesta para el inicio de la reorganización de la 

EE y podemos definirla como ••ta instancia técnico-operativa y administrativa de la EE que 

se crea pam favorecer los apoyos teóricos y metodológicos en ta atención a los alumnos con 

NEE dentro del ámbito de la Escuela Regular, favoreciendo así la integración de dichos 

alumnos y elevando la calidad de la educación que se realiza en las escuelas rcgulares"'"24
. 

Desde el punto de vista de su ñmcionamiento operativo. las unidades CAS son el 

antecedente mú cercano a las USAER, sin que por ello hayan sido los CAS su fundamento 

en el planteamiento original de las USAER. 

Modalidad B. Servicios Escolarizados de Educación Especial para la integración educativa. 

Todos los centros de Educación Especial como los Centros de Intervención Temprana 

(CIT), Escuelas de Educación Especial (EEE) y Centros de Capacitación de Educación 

Especial (CECADE). se reorientan a Centros de Atención Múltiple (CAM). Los CIT y la 

EEE, reorientados brindarán acceso al currículum de Educación Búica y los CECADE. 

reorientados oftccenán un currículum modular de capacitación. 

De acuerdo con el discurso oficial un CAM debe ser un centro en el que se brinde 

educación con base en el currículum de básica. a una diversidad de población con 

discapacidad, ya sea en forma permanente o bien transitoria según sea el caso, con la 

conciencia de que estos últimos se pueden integrar y en él, las actividades son orpni7.lldas 

de acuerdo a niveles y grados educativos <Maciel, et al.). 

:1• SEP. Dirección de Educación Especial. (1994). Cuadernos de lnlegrw:ión Edt.Kativa. No. 4. "'Unidad dr 
Servicios de Apoyo a la Educación ReiJular (USAER)". México. DEE/SEP. Pag. l. 
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Sin embargo para la DEE y para la SEP. con esta reorientación no finalizan los 

cambios dentro del Sistema Educativo. ya que mencionan que éstos deben ser una 

constante que busque la calidad para los educandos en todas sus modalidades. 

2.S. Prvya:ta tle l~ló11 _,,rr I• llfl4lNC1611 E'*"'-'-

Durante un grande periodo. la educación especial en nuestro pals ha pasado por un proceso 

largo. con la finalidad de que se le llegase a reconocer. valorar y apoyar al mismo nivel que 

a la educación blásica y aunque este proceso se podria decir que ha llegado a su fin. todavía 

queda mucho camino por recorrer en cuanto a huecos que existen .. tal vez no en teoria pero 

sí en practica. 

Asl. la EE en conjunto con la educ.ción básica. ha venido trabajando en aras de 

atender .. mediante la integración y no soluncnte la inclusió~ a niftos que hasta hace un 

tiempo eran responsabilidad exclusiva ver de la EE. 

Para la SEP. el proyecto enunciado de Investigación .. Integración Educativa" es la 

fonna en que se demostró en su momento. con hechos. la puesta en marcha de la 

!.ntegración Educativa en Mexico. Dicho proyecto a cargo de la Dirección General de 

Investigación Educativa de la Subsecretaria de Educación Básica y Normal. contó con el 

financiamiento del Fondo Mixto de Cooperación Tecnica y Cientifica Mexico-Espai\a. 

Dicho proyecto se desarTolló en cuaaro momentos distintos: 

/ Ciclo escolar 1995·1996: !111t.-·grac1,i11 ~Juc.:aliva P<!r .... nec:tn·a 11uernac1u1u1/ i· 

nuc1onul. 
/ Ciclos escolares 1996-1997 y 1997-1998: lntc&•rncu;n t:duc..·atn·u: actuah=acujn 

udccuuc_·11í11 d(' ""1tcr111/e ... · d1dúc11c11 ... · reuli:ut.·1rí11 de 1..•.\"C1.~r11.•11cta" t ontro/adus \' 
d1 ... eñ11 de un ... ·1s1t.•n1u d1.· ... cr;:u1n11~nto de lo ... nulos nrtegrudos. l'r1111 ... ~r.1 tu ...... 

.,.,.- Ciclo escolar 1998-1999: l11h·i:ru1.-·u>n educa11\•": ac111uh=vc..:u;11 ud.:::'-'UUt-"11;11 de 
1nu1er1alc ... 1bdúl·t1,:os realt=cicu>n d1.· ~xncru!11c...·u1 ... l·o111rolado\ \' d1.H·11r1 ele un 
.... , .. ,,_•n111 tlt• ''1.•g1111,,1e1110 ,Je /o,·,,,,-,,,, 1•11cgratlrJ\" ,,.t .. gunrlo fa..,·1.• 

/ Ciclos escolares t 999-2000 y 2000-2001: Integración educativa. 

A finales del proyecto. éste ya operaba en 22 entidades del país. Dur.nte el ciclo 

escolar 1996-1997 se trabajó con Colima, San Luis Potosi y Tabasco. En el afto lectivo 

1998- l 999 se integraron Baja California. Baja California Sur y Chihuahua. En el ciclo 

escolar t 999-2000 iniciaron su participación cinco entidades m*5: Guenero. Hidalgo, 

Jalisco. Morelos y Zacatecas. A partir de noviembl-e de 1999 se han intesrado otros estados 

TESIS C_,·H 
FALLA DE ORIGEN 
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que iniciaron el traba_jo en las escuelas durante el ciclo escolar 2000-2001: Cunpecbe. 

Distrito Federal. DuranKO. Estado de México. Puebla. Querétaro. Quintana Roo. Sinaloa. 

Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Es posible que se integren nuevas entidades. 

Según las autoridades competentes. los resultados del proyecto mostraron que desde 

un plano muy general. las estrategias de integración educativa en los distintos estados. no 

hablan tenido los mismos logros. ya que mientras en algunas entidades se hablan obtenido 

logros significativos. en otras prácticameme no se habla impulsado el proceso. Por otro 

lado, en la mayorfa de los casos se cuecfa de una propuesta consistente y de c:aricter 

sistem•tico que ofreciera los suficientes elementos de orpnización y desarrollo para 

asegurar las condiciones mlnimas para llevar a cabo el trabajo de integración en las 

escuelas regulares. De acuerdo a los resultados del proyecto. se realizan seftalamientos 

notorios en cuanto a que la mayor resistencia hacia la integración se encontn> en el personal 

de educación especial; aunque las autoridades piensan que éstos. evidencian su 

justificación .. al decir que su resistencia estaba condicionada por una infonnación e~ 

imprecisa e inoponuna. 

2.6. La~• Mbleo n1 E-, ~nos y T~ ~ l1W41r.cló11 

Eaclld ... 

Los cambios en la actualidad en materia de integración educativa se siguen dando. aunque 

sea a nivel teórico. Esto reflejado en participaciones de México en diferentes eventos sobre 

la IE a nivel mundial, continental o naci..-1. Y aunque la participación de México en ellos 

sea importante como fUente de información, no se puede reducir el trabajo de integración. 

solamente a seminarios .. conferencias., etc. 

Como ya se ha mencionado México ha realizado diversos eventos sobre la 

integración. entre ellos el Seminario sobre Integración EducatiVL Avances y Prospect:iva en 

junio de 1995 y que se realizó con motivo del 60 aniversario del Instituto Medico 

Pedasógico. Éste fue orpniz.ado por la Subsecretaria de Servicios Educativos para el DF a 

través de la DEE; dicho seminario tuvo como objetivos: 1 )socializar las experiencias de los 

docentes que han iniciado procesos de integnoción educativa. de algw111 climcapacidad a los 
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planteles de Educación regular en el DF. y 2) conocer la problem•tica de la integración 

analizando los aspectos de gestión. estrategias de integración. pñctica docente, impacto 

social asl como incorporación de personas con discapacidad; lo que en un futuro permitiría 

establcc:cr lineas generales de trabajo, con el fin de baccr realidad cada vez mis, la plena 

integración de estos alumnos y su acceso al curriculurn regular'. 

A nivel continental en 1996. MélliCO participa representado por el director de EE. el 

Lic. Elíseo Guajarclo, en una conferencia regional denominada "Perss-:tivas de Educación 

Especial en los paises de América Latina y el Caribe" en Villa del Mar, Chile. Esta 

conferencia dio como resultado el que se promoviera el Proyecto de Integración Educativa 

en las escuelas primarias y en 1996, las escuelas iniciaron tomando en cuenta a la EE como 

pane de la Educación Búica y la incluyeron en un documento normativo de las primarias 

como lo es la circular 001. ya que tenla la finalidad de apoyar la plancación, organización y 

comunicación en todas las actividades docentes y administrativas que se realizan en las 

escuelas (Sal- 2000-200 l ). 

Por otra parte, las acciones multilaterales desarrolladas por un conjunto de 

organismos gubernamentales y no gubemarnentales. ha conducido a un consenso favorable 

para la integnción educativa y escolar. 

Al interior del sistema se han continuado elltendiendo las acc:iones para lograr el 

consenso sobre la integración educativa y escolar. Una de estas fue la Conferencia Nacional 

•Atención Educativa a Merxxes con Necesidades Educativas Especiales. Equidad para la 

Diversidad"... Esta confenoncia nacional SEP-SNTE fue convocada por el Secretario de 

Educación Pública y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE. 

teniendo lugar en Huatulco, Oaxaca, en el mes de abril en 1997. 

A ella fueron convocados todos los secretarios seccionales de trabajo y conflictos de 

preescolar, primaria y especial; todas las autoridades responsables de la educación 

preescolar. primaria y especial. instancias de plancación y presupuesto; de evaluación y 

certificación de estudios, de construcción de escuelas públicas. de elaboración de libros de 

" SEP. Diroc.ción de Educ:ación Etpec¡;ial (1995). Saninario 10bre lnteairación Educa&iVL Avances y 
Prospcaiva. Memoria. Mi:xico: SEP/DEE. 
16 SEP. Dirección de Educación Especial (1997). Cuadernos de lntepación Educativa Nümero Especial. 
•Memoria. Conferencia Nacional Atención Educativa a Menores con Neccsi~ Ech&c:aaivas E-.peciales. 
Equidad para la Divenidad•. Maico: DEEJSEP. 
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texto gratuitos. de materiales de apoyo didáctico. de investigación educativa, también de 

universidades públicas y privadas asl como organismos del ámbito; la cual fue trasmitida en 

vivo por satélite en comunicación interactiva y con una asistencia de más de 600 invitados. 

Las líneas a tratar fueron cuatro. las cuales se discutieron en ocho mesas de trabajo: 

Población, Operación de Servicios. Formación y Actualización y Materia de Trabajo17
. De 

ésta se obtuvo una Declaración General Conjunta y Recomendlociones para la concertación 

de acciones. 

La Conferencia fue una reunión inédita y según lo plantea el director de Educación 

Especial Eliseo Gua_iardo ( 1998). se puede decir que en ella se enmarcó la conformación de 

una poUtica de Estado sobre la atención educativa a las necesidades educativas especiales. 

tal y como se definió en la reunión de Mini5tros de Kingston. Jamaica. 1996; en este 

sentido para Guajardo. la Declaración General Conjunta y sus Recomendaciones son el 

contenido y el esplritu de la Declaración Mundial de Salamanca adecuada a las condiciones 

deMé>tico. 

Actualmente, hay un consenso a favor de la imeBJ11Ción educativa y escolar entre los 

actores lideres de la educación ~ica del país y el Documento Base, la Declaración 

General Conjunta y sus Recomendaciones. se vienen a sumar a los documentos que son 

fuente para el eruoque de la reorientación de la educación especial. considerando que la 

reoricntación continuar6 dándose. 

Todo lo anterior nos remite a considerar el hecho de que no basta con afirmar que se 

continuara dando la reoricntación educativa y aunque fuera así, ésta por sí sola. no es 

suficiente para la integración de estos niftos. en el sentido de que se deben de tener bases 

que fundamenten y sustenten todo tipo de cambios en ámbitos. que como el educativo. 

afectan y alteran otros ámbitos. principalmente el social. 

2
,. SEP. Direc.clóa de Educación Especial (1997). Cuadelnos de lm-.ración Educativa No. 7. ••Declar-=ión de 

la conferencia N.cional. atención Educativa a lllenol'cS con NEE. Equidad p..-a la divcnicla&:r. Huatulco. 
Me.deo' SEP/DEE. 



CAPITUL03 

ÁREAS DE INCIDENCIA DEL PSICÓLOGO EN LA INTEGRACIÓN 

EDUCATIVA 

E 1 presente capitulo enmarca algunos de los aspectos que deben de ser tomados en 

cuenta en el proceso del programa de integración educativa, de acuerdo nuestra 

realidad. no sólo educativa sino social, cultural y económica del país; por tanto._ se pretende 

mostrar algunas áreas que dejaron de ser consideradas en el programa y que 

indiscutiblemente son imponantes y significativas en el desarrollo del mismo. Así es como 

se identificaron._ desde una visión psicológica principalmente, Breas de incidencia en la 

integración educativa a trabajar, no sólo dr.:l psicólogo como profesional implicado, sino de 

otros profesionales que igualmente deben de ser muy perspicaces en el trat ajo que les 

compete de integración. 

En este sentido se realizó el siguiente capitulo .. en donde las citas son infonnación 

extraída del material producido en la investigación aún en proceso: hLa IE desde la 

perspectiva de los actores soc:iales encargados de su implementaciónº .. material del cual se 

retomaron algunos testimonios respecto al programa de IE. de las entrevistas realizadas a 

docentes. equipo de apoyo (USAER) y directivos de escuelas primarias así como a padres 

de familia. Por otra pane. se realizó también otra entrevista de manera personal a una 

directora de un equipo de USAER. 

Dichos testimonios dan la pauta para tener una perspectiva más o menos clara de la 

realidad a la que se enfrentan los personajes implicados directamente en la integración y la 

manera en que la ven. De esta fonna es como se lograron identificar las Háreas de 

incidencia del psicólogo en la integración educativa··. Áreas que se consideró pertinente 

dividir en generales y paniculares. y en donde las últimas se realizaron teniendo presente el 

papel que desempei'la cada uno de los personajes implicados directamente en el proceso de 

integración educativa. 

FALLA DE OFJGEN 
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.J.J Áreas ~-la de l119Ci1Uru:ÚI 

Dentro de la áreas generales. considero que son 4 las fundamentales en las que podemos 

detectar y precisar las situaciones especificas a inteTVenirse .. a saber: 

lnfonnación de la normatividad de la polltica de IE. 

Recursos. 

Captación y/o criterios de selección. 

Tipo de cultura . 

.J.J.l. l,,,,.o~lthl tll la No"-11..,,.,, u 111 ~ # IE 

Esta área hace alusión al grado y tipo de conocimiento que los personajes implicados tienen 

respecto al programa en cuestión y su aplicación en nuestto país. 

Dicha área se concibe como la más importante a trabajar; ya que es a panir del 

conocimiento que se tiene sobre el programa a aplicar<> sus ob.ietivos., procedimientos y 

demás componentes. es que se puede asegurar que los responsables de su aplicación. 

nonnen sus acciones en función de ello. 

Es muy común en la prilctica que se evalúen programas. cuando en la realidad 

muchos de los personajes implicados ignoran tanto el programa. como que se encuentran 

bajo este; de igual manera. se da el hecho de demandar acciones. paniendo de que quien las 

debe de realizar. sabe de lo que se trata. cuando en realidad se ignora. Sobretodo se panc de 

que cuando algo por decreto se plantea en consecuencia todo mundo debe de saberlo, 

cuando no es asl. Por principio la gente se entera cuando es informada. y sólo a panir de la 

información es como uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con algo. recapacitando 

que no sólo es la aprobación lo que se puede esperar con algo decretado. Teniendo la 

infonnación necesaria es como puede existir una formación. fonnación que es buscada no 

sólo por intereses paniculares sino tambien por el interés de responder a las exigencias 

institucionales. 



Algunos testimonios al respecto son: 

-Nosotros docentes desconocemos la realidad del proyecto en si. nos dicen van a tener 

un pupo de apoyo para los nifk>s de ciertas características. bueno s.i. esta. pero y 

ahora. ¿qué hacemos?. ¿,en que riempo?'º29 
. 

.. Via oficial se nos informó que • panir del ciclo, no recuerdo que ciclo es. se 

manif'estó que se integrabe toda la Ktividad. Que ya no habia educación especial y 

que ya no babia arperaciOn de actividades para los niftos con capacidadca distimu, 

pero y luem:o ..... 29 . 

... Muchas veces de venlad no escamas ni infonnadoa, no, no hay una finalidad muy 

concreta. yo me enteré porque tengo una tia que también es maestra. pero la 

escuela ... ni I• escueJ. como institución nos había infor-m..do ~ .. :ta . 

... Tampoco hay una orientación en ningUn lado, en ningUn lado de verdad. no hay una 

M>la penona que 9ep'9 y sepa por lo menos por algún fin. qué es lo que se quiere con 

aos nifk>s., la finalidad yo considero que es ec:onómic.a.. tener una mano de obra 

barata. si. finalmente y despuéa de todo, pero la situación no es esa. no hay un lupr, 

donde se nos oriente, donde me no.s diga. pfeBUr.tamos lineamiento• de USAER y .. es 

que no estan. ea.in impra:isos .. J 1
• 
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El conocimiento no nace de la nada es producto de la relación de la persona con la 

infonnación. por lo que de enlnlda la difusión de la información de lo que se quiere dar a 

conocer es fundamental. ya que si no es facilitada a los personajes directamente implicados 

en el proceso. cómo es posible que lleguen a enterarse de ello. 

Este tipo de información. no se reduce al hecho de decirlo o difundirlo a 

detenninado lugar o a determinada gente. sino de recalcar las particularidades de todo lo 

que implica el programa en nuestro país a los personajes directamente afectados. Siguiendo 

esta lógica~ la inf'onnación a la que me refiero debe asegurar se conozca lo que es, qué 

implica y lo que se debe hacer en dicho programa. 

Pero pareciera ser que se da todo lo contrario. ya que en la realidad nos damos 

cuenta de que son las per50nas. que por su función de alto mando dentro del sistema 

educativo. las que se encuentran mejor infonnadas al respecto. Lo cual hasta cieno punto 

pareciera ser lógico. sin embargo. cuando se va más allá de esto y comelt7.lllllos a 

29 Enttt\.ista rmliz.ada a maestra de primaria. 
29 Entrevistar~ a~ de primaria. 
Ml Entrrvista real~ a nMteMra de primMia. 
31 Emrevista realizada a la~ del equipo de USAER. 
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preguntamos, c ... I seria el beneficio de tener y mantener a estas personas informadas 

cuando ellas no son quien van • trabajar directamente en el proceso. Ademis de darnos 

cuenta que. esto se vuelve m'5 significativo cuándo estas personas. que son las que 

decretan, al hacerlo, ni si siquiera se preguntan si es factible de llevarlo a coabo en el 

contexto educativo mexicano. 

En este sentido. es como se manifiesta la intponancia respecto a que los personajes 

directamente impliC.OOs como docentes. personal de apoyo y padres estén infonnados. ya 

que es a partir de la información que se tcnp al respecto lo que va a generar el 

conocimiento sobre su actuar. Oc acuerdo a ello. debemos asegurar el conocimiento de esta 

normatividad, respecto a los personajes implicados. primordialmente en dos sentidos: en el 

objetivo y en las fimcioncs de cada personaje. 

Percatúldonos de que es en este punto donde radica grui parte del desconocimiento 

de los implicados respecto a su actuar. podemos arsumcntar de tal forma y manif'estar que 

este tipo de información ciertamente no puede ser expwesada del todo. porque no hay 

documemos que precisen claramente la forma en que se ha adaptado la política de IE en 

nuestro pals, en este sentido poclrmos hablar de que: sólo se adopw ésta sin adecuarla del 

todo a nuestro contexto. ya que si hubiese existido un adecuación acorde al contexto en la 

actualidad. la realidad seria un poco mis apcsada a lo que propiamente se especifica en la 

Dcclanación de Salamanca como el objetivo de la lntelJl'llCión Educativa. aunado a que por 

parte de todos los personajes implic:..tos, se realizaria W1 trabajo más conciente sobre lo que 

es Ja integración y sus implicaciones. 

Si bien no se es~ negando la ¡wescncia de medios que informe sobre la IE en 

nuestro pais, lo que se afirma y dice es que los pocos medios de información existentes, 

carecen mucho de organización y precisión. por lo que no se puede hablar de que sea el tipo 

de material óptimo para informar sobre la integración. Ejemplo de ello es que el material en 

su mayoria es de origen extranjero, del cual si bien se recoge algo. debe ser considerando 

de antemano. que sólo en idea esta información puede ser útil. por razones obvias de que se 

trata de contextos educativos diferentes. Otro medio de información que existe son los 

boletines o folletos, sin embargo, éstos son de poco tiraje y su accesibilidad a ellos no es 

tan sencilla. Existen además abordajes intelectuales que no o~n más allá de lo que la 
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filosofia humanista plantea. asl como anuncios comerciales cuya finalidad es sensibilizar a 

la población del convivir con niflos con algtma deficiencia o discai-cidad. 

Por tanto. en el momento en que se tenga tanto la JXISibilidad así como el acceso a 

esta información. la procedencia en el actuar seria otra y que sin obviar el orden 

institucional en el cual se encuentran inmersos los personajes. ésta estaría mas relacionada a 

un conocimiento de la integración que se tiene y la construcción que harían a partir de ello 

en función de la realidad a la que se enfrentan. es decir. su actuar seria más congn1ente a 

la postura que asumen. 

El material existente por tanto. no llega a ser el óptimo para inf"ormar sobre la 

integración educativa en sus aspectos generales y ¡.niculares. pero más allá de ello se llegó 

a reconocer que una de las principales causas de la f"alta de información respecto a la 

integración en nuesuo país. es que se carece de una claridad sobre el tema. 

Una propue~ta a lo anterior. seria precisameme considerar el ¡.pel del psicólogo 

como decisivo en el proceso de la lE ya que es éste uno de los profesionales que puede ver 

aspectos y por tar.to proponer cosas que no se han considerado. y a partir de las arcas que se 

detectan en el pre>.entc escrito. comenzar a trabajar en ellas y en otras que igual pueden ser 

detectadas y significativas para la integración. En este semido. la dificultad ha sido no 

considerar a prof"esionistas como el psicólogo en el trabajo de formación de un programa. 

Para finalizar recalco que se trata 1 ° de informar y generar conocimiento sobre la IE 

y a partir de esto. poder trabajar en aras de mejorar el desarrollo de la integración en 

nuestro ¡.is. para ello. se podria generar una estrategia formativa. donde se les implique a 

los personajes directamente úectados. para que de esta f"onna se sientan considerados y no 

sientan la imposición y puedan. por tal motivo. construir su postura desde un lugar donde 

en primera instancia no sólo cst*n implicados sino también considerados respecto a su 

pensar. sentir y actuar sobre la integración y de esta f"orma mejorar. con aportaciones de 

personajes directos. el proceso de lE y mantener una intercomunicación permanente de 

todos los per.oonajes implicados. desde aquellos con más alta jervqwa a nivel institucional 

hasta los niftos con NEE. 
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3.1.2. •ec•rsos 
Esta área se refiere a considerar todo tipo de recursos tanto fisicos. económicos .. asf como 

humanos .. previo a implantar cualquier tipo de programa educativo. ya que si no se pane de 

precisar los recunos con los que se dispone para hacer fiente a un programa. es poco 

probable que éste se desarrolle de manera adecuada. Percatándonos de lo anterior. podemos 

ver que en nuestro país la ímplemenblción de la IE ha sido por vía de la imposición, sin 

considerar aspectos tan importantes como los recursos y las áreas que se desarrollan a 

través de todo este capitulo. 

Opiniones que se refieren a este aspecto son las siguientes: 

... Si yo tengo un nilk> de EE y me lo atienden una vez• la semutL cuando bien le va y 

cuando no. que trabajando conmigo. entonces ¿cuil es la intención de esta situación. 

ahi los elerner11os. si tal vez estén. como recunos humanos. pero ¡van"Klsj con los 

l"CICUnos materiales, rocunos téclDcos y demás ¿qué puai?. siendo que también deben 

im.rotucrane dentro de lo que es la proyección de eaaa ~u ac.ciones ... J 2
• 

"Pues es que no cuenta uno con los recunos. por ejemplo. hay niftos que neceaitan 

otro tipo de materi&J al isuaJ que métodos distintos da aprendizaje ... et tener o no los 

recursos materiales. •i representa un problema ... necesitamos el apoyo de falestras 

autoridades''3 '. 

··p.,.. implementar un propama. como el de IE. ademU de que neceai&unos saber de 

quC trua. primero te debe de ver con q~ tipo de recursos ae cuenta. primenunente en 

material didactico. que no lo tenernos y apene no te tienen las instalaciones adecuadas 

para lo& niftos con di.,;apacidad, entonces ... 34
. 

En este sentido se parte de dos aspectos que deben ser considerados en la 

integración educativa de nillos con NEE, respecto al contexto (la escuela) donde 

supuestamente se da la integración: 1 )Examinar en cada escuela el número de adecuaciones 

hechas para satisfacer las NEE paniculares de los nillos y 2) Observar qué escuelas tienen 

una demanda mayor de población con NEE. 

El primer aspecto de forma má.s precisa. se refiere a que previo a toda 

implementación de cualquier programa. se debe de examinar las situaciones flsicas de la 

escuela. en cuanto a lo que ofrece como recursos potenciales para hacer frente a lo que es 

32 Emrevista reeliz.ada • maestra de primaria. 
ll Entrevista reeliz.ada a maatn de primuia 
34 Entrevista reeliz.ada a la directora de un USAER. 
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la IE. Lo cual nos llevaria al aspecto de reconocer que no todas las escuelas pueden 

responder a las necesidlldes que se les llegarán a presentar de niflos con NEE. Esta fonna de 

mirar la situación .. pretende valorar el hecho de que en una escuela podemos encontrar .. sino 

todas, un poco más de cosas favorables para la integración que lo que otras escuelas 

pudieran ofrecer. Siendo realistas se tnata de plantear el principio de empezar a trabajar, a 

partir de mejorar y proporcionar más recursos o adaptaciones a aquellas escuelas que son 

más adecuadas para ofrecer más facilidades a los nillos con NEE a su integración. 

Hablando de responsabilidades, bien podríamos mencionar a todo el sistema 

educativo mexicano y su falta de visión en cuanto a ver todo lo que implica .. tanto el 

desarrollo como el proceso de un programa educativo, como lo es la integración. Lo 

anterior con la finalidad de sellalar que la SEP debería poner m6s atención en examinar y 

evaluar qué es lo que cada escuela ha adecuado para responder a hu; necesidades de estos 

niftos. no sólo a nivel fisico como podrian ser las rampas .. baftos para discapacitados o 

cualquier adecuación arquitectónica que ya se haya hecho para atender las diversas NEE, 

sino además a nivel pni.ctico. o sea .. en el aprendizaje. al ver si la escuela cuenta con el 

material adecuado para cada nifto de acuerdo a su necesidad; un ejemplo de esto podria ser 

tener libros en sistema braille para niftos ciegos. Así. brindar mas apoyo a las escuelas que 

tengan más de estas adecuaciones y poder hacer de ellas escuelas tipo sede, en donde se 

pudiese capturar a más población de este tipo, con la confianza de que en estas escuelas se 

cuenta con los recursos necesarios para responder a la necesidad educativa particular de 

cadanii\o. 

Aclaro que no se debe de entender otra cosa más que lo que menciono. en el 

entendido de que no estoy diciendo que se descuide o deje de brindar apoyo y atención a 

otras escuelas. sino que en algún sentido~ se podría centrar la atención en estas escuelas que 

ya iniciaron sus adecuaciones y poder considerarlas como escuelas sede integradoras; y 

aunque en cieno modo esto seria contrario al principio de sectorización (ya explicado con 

anterioridad), creo y pienso que por lógica se debe de preferir calidad de servicio y atención 

que cantidad. y renexionando sobre ello, me cuestiono respecto: ¿de qué servirla tener S 

escuelas con deficiencias y cubriendo las mismas necesidades .. cuando bien se podría tener 

una escuela. en donde todas las adecuaciones pudieran ser hechas y brindar por tal motivo, 

un servicio de calidad y no carente y/o deficiente para responder a tal necesidad?. 



ºHay eK:l.lelas que ha91a Camosas w han hecho. pero porque cuentan con los recur90s 

necesarios para atender a escos niftos •... y ain importar qué tan lejos estC de su hogar. 

los padres buscan esas escuela11••33 . 
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También se debe tener claro que no solamente con evaluar a la escuela en cuanto a 

las adecuaciones que ya ha hecho. es suficiente para decidir en qué escuelas centrar más la 

atención y el apoyo pua seguir realizándolas; ya que si bien es un punto imponaiue y 

favorable para la integración. no por ello se debe de descuidar el apoyo a otras escuelas. 

El segundo aspecto hace alusión a que por mucho que una escuela haya hecho 

ajustes a favor de la integración de los nillos con NEE. si la demanda de éstos es poca o casi 

nula. seria innecesario considerarla sólo por el número de adecuaciones hechas como una 

escuela de integración sede. cuando realmente es poca la población con estas 

características. El tener presente estos dos puntos. es realmente necesario rara ubicar la 

fonna mlis adecuada de actuar. por pane de las autoridades educativas. con relación a lo 

que comlJR'nde el ... ea de los recursos. 

Se debe por tanto. priorizar en función de considerar estos dos aspectos como 

complementarios y no de manera independiente. y esto. no solamente en el caso de tratar de 

hacer una escuela integradora sede. sino en el simple hecho de estar concientes de que no 

todas las escuelas pueden satisfacer las NEE de los niflos con estas caracteristicas y que 

seria muchísimo más fácil. tener claros tanto los beneficios como los inconvenientes de los 

dos aspectos antes mencionados para contribuir y mejorar la IE de estos nillos a la 

educación regular. 

Un punto importante a agregar en este apartado. es tener presente tanto los valores. 

la disposición así corno el sentir de los personajes que directamente trabajan con NEE como 

son docentes y personal de apoyo; es decir. considerar hasta donde se cuenta con los 

recursos humanos necesarios en beneficio para la integración. Sin embargo. se parte de una 

realidad en donde por el simple hecho de que la IE f'uc impuesta. le significa a cada 

personaje algo distinto. De alguna manera seria mlis sencillo haber considerado a estos 

antes de implementar el programa. ya que sin pretender la homogeneidad. su modo de 

actuar. aunque no independiente a sus creencias y valores .. estaría más enfocado al objetivo 

de la integración. 

;., Entre\.'isa.a .. caliz.ada al di..cctor de una escuela primaria 

.. 
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Es muy aventurado proponer, en el sentido de que los programas carecen de una 

evaluación previa, que se examinara también dentro de los recursos humanos, la 

disposición a participar en el programa de IE. 

Todos estos aspectos deberían y tienen que ser considenodos para ser congruente 

con la preparación que se debe dar ante la implementación de un programa y asi. obtener 

los resultados que se esperan. 

3.1.3. c.-cldft y/o Crlu!rlos 111 Sftttc/611. 

La capeación y/o selección es un •rea que es~ dirigida a establecer parámetros entre la 

población con NEE y el lugar dónde se les puede brindar una atención adecuada a su 

necesidad en panicular. La importancia de esta ...._ radica en que, no obstante la 

Declaración de Salamanca y el programa de IE en nuestro país, la atención de estos niflos 

en la escuela regular no siempre es lo más conveniente. considerando que este recinto no es 

el único y en ocasiones. ni siquiera el que pueda brindar una atención adecuada a esta 

población, por ello, es necesario anteponer lo que mis le beneficia al nifto en atención. de 

acuerdo a su necesidad. que los derechos con los que cuenta. 

En este sentido ndica la importancia de esta ...,.., tal como es sellalado a 

continuación: 

.. Es que no podemos atender a todos los niftos que nos Desuen .. ..no tenemos ni siquiera 

la posibilidad de sacarlos adelante .. .\6 

.. Algunos niftos .... por mU que ya liN. un decrdo su .cceso a la escuda regular. es 

imposible brindal'les un11 atención. que si no 9e busca que sea de calidad. 

núnimarneme sea en su beneficio'"'n 

El definir el acceso a los niftos de acuerdo a su condición con relación al contexto 

educativo, pennite evitar aspectos diversos, entre ellos la inclusión de esta población a la 

escuela regular. en lugar de su integración. Inclusión que en la mayoria de las ocasiones, se 

confunde con lo que es la integración cuando no se tiene clara la dif"erencia entre ambas. ya 

que se ha llegado a pensar y creer que el simple acceso de estos niftos obedece a su 

3
" Entrevista rca1iz.ada • la psicóloga del oquipo de USAER. 

3
' Entrevista rcaliada la directora de un US/\ER. 

.. 
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integración a la educación regular. cuando en realidad es una simple inclusión lo que se está 

haciendo. 

También a partir de esta delimitación se lograrla evitar que. al pretender la muy 

mencionada integración. se dé por el contrario. la exclusión. cuando al no saber qué hacer 

con los niflos. poco a poco se les vaya excluyendo y acabar. erróneamente formando grupos 

de niftos con alguna NEE dentro de la misma escuela. sabiendo de antemano que lo que se 

pretende en la integración. es que estos niftos fonnen perle de la estructwa y dinúnica 

regular y no sean parte ajena a ésta. 

El tener claridad sobre esta tírea implica tener presente tanto las carencias como lo 

que se puede ofrecer en atención a los niflos con NEE en todos los aspectos en cada 

escuela. con la finalidad e intención de captar sólo la población a la que se le pueda brindar 

una atención. que si no es del todo buena. si adecuada a la necesidad del niflo. ya que ¿de 

qué sirve el aceptar a un nillo con determinada nec:esimd si no se tienen ni cuentan con los 

implementos necesarios pua responder a sus cancteristicas particulares?. es decir. para qué 

aceptar a un nillo sordo cuando no hay maestras que manejen el lenguaje a seftas. o a nitlos 

con problemas motrices cuando no hay o no se cuenta con lo necesario para responder a su 

necesidad. Situación que es independiente a negarle el espmcio dentro de la educación 

regular a niflos con NEE. 

Si lo que se pnotende es ser congruentes con la Declaración de Salamanca. el acceso 

de estos niflos a la educación regular no significa introducir a los niflos asi porque si. ya que 

en esencia sabemos que integnción no es brindarles el CSfmCÍO por el espacio. 

Reafirmo que el ser congruente con los principios declarados en Jomticm y 

Salamanca. no ncccsariamente implica que todos los niftos asi porque si sean admitidos en 

la educación regular. ya que si se parte de que la integración es el principio rector y de que 

todos los niftos con y sin NEE tienen deTecho a la educación regular. se debe tener claro 

que no se trata del derecho en cuanto a acceso. sino de establecer éste en el sentido de que 

es la integración de los niftos al ámbito educativo relJUlar. pero considerando y atendiendo 

las necesidades paniculares de cada uno de ellos y partir de que se debe tener. aunque sea 

las herramientas mínimas para responder a su necesidad. No se trata de acccdcr. porque 

estaríamos cayendo en la inclusión por la inclusión. sino de intesrar de acuerdo a las 

necesidades particulucs de ellos y saber y poder 1c:sJN>111dcr a ellas. 
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Acorde a lo anterior, seria apropiado partir del principio de que se ttata de la 

integración como contexto y que si no se puede dar ésta., se deben buscar las posibilidades 

existentes para llevarla a cabo de manera exitosa . 

.... Deberian creane planes de ac:dón paniculares de acuerdo a tas eacuelaa ... los 

rec::unoa.. loa docentes que esten intereudoa y demU. no tanto partir ui como de que 

esto es y se tiene como norma. me tiene que tnlbajar~ si no. aena-ar así como que las 

condiciones pmticulatts, propias de cada uno de los centro• de las e.cuelas y 

derná.5 ..... 3• 
Si continuamos teniendo presente la necesidad a la que pueden responder las 

escuelas, una posibilidad seria el tener más o menos definido un perfil por zona de las 

escuelas en cuanto a adecuaciones o herramientas para las NEE que puedan responder y 

darse el derecho de canalizar, a los nil\os que no se les pueda brindar una respuesta de 

acuerdo a su necesidad, a otra escuela que tenga los medios y las herramientas necesarias 

para responder a ella. Conuario, nuevamente un poco a la sectarización, pero pensando 

que este principio sólo seria aplicable en determinados contextos en donde se tiene la 

infraestructura necesaria para llevarla a cabo, por eso se piensa en esta posibilidad de 

canalizar al nil\o a la escuela que más le convenga dentro de su zona. Claro ..,..... que esto 

tambien se haria de acuerdo a cuestiones como la distancia. el tiempo y el gasto económico 

que le implicara a la familia. pero no por ello. se debe de ignorar esta posibilidad,. awique se 

está conciente que éstos serian los principales obstáculos de llevar a cabo una canalización. 

Sabiendo que se debe tomar como eje rector la integración del niflo en la escuela y 

si es éste nuestro objetivo primordial. no se trata de negar el espacio~ sino de brindar uno 

que realmente favorezca.. no sólo al nifto. sino a todos los persoruües implicados en la 

integración. 

Además la canalización nos daria palda para marcar la diferencia pertinente entn: lo 

que compete y puede atender la educación regular y la función de los Centros de Apoyo 

como el CAM; en donde se trata mlás de una atención en el orden patológico y 

rehabilitatorio. Con relación a ello, no solamente se debe de establecer la diferencia. sino 

reconocer que estos centtos en su función de apoyo .. en muchos casos son la solución y/o la 

posibilidad única o primera -desde un orden más personal o favorecedor que desde el orden 

institucional-, para atender a determinada población con problemas muy severos. sin 

:u Entrevi.Ma realizada a la directora de un USAER. 
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descanar JJOr ello. que estos a:ntros den la pauta o f8Cilitcn en el futuro una inscn::ión de 

estos niftos a la educación regular . 

.J.J.4. n,.o. ctlbM,. 

Para poder entender y hasta cierto punto comprender c ... I es la importancia de esta úca. es 

necesario scftalar qué se entiende por cultura. 

La cultura podemos explicarla desde 2 visiones: Una de ellas se establece de la 

derivación y es cuando ésta se explica a partir de que todo lo que no es natura (natural) es 

cultura. La otra visión es una visión un tanto más psicolósica. en donde se entiende por 

cultura todo lo que el hombre ha simbolizado. 

Tomando como referencia lo anterior. es imponantc considerar esta 6rca como una 

de las más significativas. ya que a panir de ésta podemos llcpr a comprender el por qué de 

muchas situaciones filvorables o perjudiciales que suceden en proyectos como la 

integración educativa. 

La cultura no solamente ha sido considcnida desde muchas perspectivas 

psicológicas como eje rector. sino a demás desde ottas disciplinas. ésta es el objeto de 

estudio de las mismas como es el caso de la antropologiL 

Particularmente cuando me refiero al tema que me compete en este trabajo. es a 

partir de la cultura que podemos explicar y hasta predecir si un proyecto o programa va a 

tener éxito o va a fracasar . 

.. En nueMro '*"talla - cultura de.._., y conoidención .. di~ ..... 

.. Situaciones politicu que no ven 9COl'de a mm reUicl9d que ee ~ende. pues mejor 

evitar que sura,an este tipo de problemas en ~ ames de que 'VClllf,Al'I a este mundo 

¿nor..eo. 

-es que el mismo trabajo que K nora exige. no es acorde a la realidad a la que nos 
cn&enlarnos ...... ,. 

-vo pienso que .,.- que~ bM:ot d proaruna deode...,. visión ......_._ .-o no 
~ IJcvmlo a cabo tal cual. pon¡ue ,_..ro -e educativo es diliorente al de 

otros ,_¡._ ea donde sí puede Devane a cabo una inlepw.:iOn tal cual debe dane"o42
• 

,., Emrevi .. n.liada a la psicólop del equipo de USAER... 
40 Enln:'\.iSU raliz,ada a 1118eSlro de escuela primaria. 
•

1 Entrevi•• reUirAda a m.e•ro de cw::uela primaria. 
•

2 EmreviAa re.aizala a la dir-=tora de un USAER.. 
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Cuando me refiero a ta IE, es muy notorio que esta integración como poUtica 

mundial educativa está bien planeada. planteada y estructunda desde el orden que 

companen la mayoría de los paises; contexto que si no son iguales. si son parecidos en 

ámbitos como el educativo .. económico y social en esos paises. Con ello pretendo explicar 

que efectivamente la IE, es una ideología que se ha vuelto política para llevarla acabo, pero 

que a pesar de estar bien estructunlda , su estructuración se hizo desde la lente de países que 

mayoritariamente pertenecen al primer mundo y cuyas caracteristicas en tos ámbitos antes 

mencionados .. son completamente dif'erentcs en nuestro s-ís. 

En este sentido, se trata de señalar que este tipo de política es muy buena si se 

contara. aunque fuera miseramentc .. con todo con lo que cuentan estos paises para llevar a 

cabo la integración; sin embargo el contexto de nuestro país no se acerca ni siquiera poco 

al de esos paises. por consecuencia. hasta cieno punto podríamos predecir que. lo que en 

esos paises sea un éxito. en México puede ser un fracaso. 

Y no solamente se trata de percatamos de ello, sino el poder reconocer que tanto lo 

que se ensefla, como la fonna de enseflar, es también dífCTente. Tomando como pwtto de 

panida lo anterior y viendo más allá de esto. es necesario reconocCT que todo lo 

simbolizado en nosotros como creencias9 costumbres, valores._ nonnas, tradiciones, entre 

otras, dirigen desde la peMipectiva y fonna de pensar, hasta el actuar de las per.;onas. 

El énfasis recae por tanto, en reconocer la fonna en que en México se dan y son las 

cosas. Este es un país en donde existe la diferenci• entre persoitas, porque son éstas mismas 

quienes lo establecen de esta fonna; pero no sólo es eso, sino que a partir de la diferencia, 

es decir, de acuerdo al lugar donde se te ubica, es el actuar, pensar y sentir hacia el otro, 

diferencias que se hacen palpables en el hecho. 

De acuerdo a lo anterior y enfocándome en el tema que me incwnbc, la visión que la 

mayoria de la gente tiene de los discai-citados, por poner un ejemplo. no va más allá de la 

lástima. el morbo por su condición, pero sobretodo de rechazo, aunque el discurso que la 

mayoría de la gente maneja. sea contrario a su sentir. pensar y actuar. 

En este sentido, la población me><icana. no cuenta con una visión o peMipectiva 

con~ente para actuar de la fonna en que se dice desde la ínte(lración. es como se debe 

actuar hacia las personas con NEE. esto si hablamos del ámbito educativo, pero como se 

... 
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trata de que la inteRJ11Ción empiece en este únbito para hacerlo extensivo a los otros 

únbitos como el laboral o social. sabemos de antemano que seria lo mismo. 

Simplemente lo podemos comprobar cuando nos percatamos que. cuando se es 

pmdre de niftos con estas caracteristicas~ existen sentimientos que en general se detenninan 

por ser de rcchaz.o, negación. vergüenza, aistamiemo, entre otros. Este último. es muy 

distintivo de la fonna en que los pmdrcs llegan a enfrentar la situación y aunque no es un 

patrón definitorio. si llega a darse; sobretodo cuando los padres carecen de información 

sobre el tema. ya que la concepción del discai-citado en general (o para ser congruente 

con el tema) el especial. se ha hecho en función de ideas erróneas pero arraigadas ya en la 

mayoría de la población. 

Por tanto, la cultura llega a ser precursor o no de cualquier proyecto. programa o 

politica que se establezca. por ello la importancia de considerar las características propias 

del contexto . 

.J.2Á- PenicMl-

Respccto a las Uc:as paniculares. éstas están direccionadas a. desde una lente mú 

especifica. poder tomar en cuenta que mucho del fracaso o éxito del programa. política ó 

proyecto, depende de los personajes implicados en el mismo. Por ello la importancia de no 

solamente verlos dentro de la IE. sino como parte constitutiva de la IE. 

Lo cual nos lleva a scftalar a cada pcnlOllBje implicado dentro de este proceso y 

cuales serian sus Uc:as a considerar dentro del mismo. a saber se plantean las siguientes: 

Contexto Educativo (escuela). 

Director 

Docentes 

USAER 

Padres 
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3.2.1. Co- EtlMcedvo (E:sct1d•) 

Aunque es claro que el contexto educativo no es un personaje propiamente. si se consideró 

el mismo por la !ICDCilta razón de que es éste el que abarca no sólo a la escuela y los 

personajes que en ella trabajan. sino toda la estructura que conforma el contexto educativo. 

/ Estructura de la escuela 

Esta úca tiene importancia en el sentido de considerar que toda institución. como lo es la 

escuela. tiene una csuuctura; estructura que está formada por imposición de funciones (lo 

cual hasta cieno punto seria comprensible) y por imposición de responsabilidades y 

oblipciones alcdaftas a la función de cada personaje . 

.. No todos loa profa le echan las miunu sanu. aunque caai lodos muesuan interés. 
siempre hay uno que otro que no esta nwy de -=uerdo que dipmoa. ya Mbc como es 

esto. no aiempre se les tiene contentos a lodos. Lo que hace uno para un prof'e. lueso 

reaiha que le afec:aa a oc.ro. aunque ea no-. la ·Mención de uno_.3. 

Es imponantc observar una cosa tan simple. como el que la gente trabaja mejor y 

más a gusto en un ambiente en donde fue considerado su pucccr. respecto a las cuestiones 

que tienen que ver con su trabajo. Con lo anterior ha80 ref"erencia a que .. seria bueno tener 

presente que si los maestros eligieran a su dircctot". tal vez seria más fructlfcro el -bajo a 

dcsempcftar. 

Sin embargo. más que un punto de vista. esta lirea hacc alusión a tener presente que 

la estruetura de una escuela no solamente está conformada por el director. maestros. 

personal de apoyo. padres y alumnos. tal vez si en _..;encia. pero no en el hecho. ya que 

existen persona_jes cuya función no se desempefta en una escuela .. JJCrD son éstos los que 

toman decisiones. scilalan y decretan cuestiones refCTCmes al limbito educativo. que van 

dirigidos a los personajes de la escuela. Ejemplo de lo anterior son las iniciativas que el 

presidente hace en materia de educación. las n:fonnas que se realizan por parte de los 

diputados y la aprot.ción de los senadores de éstas. así como los acuerdos a los que llega el 

secretario de Educación con organismos internacionales. 

• 
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Retomando lo antes dicho respecto a que se deben de considerar las opiniones de 

todos los personajes que forman una institución, seria bueno que éstas dos panes pudiesen 

tener un contacto bidireccional, en donde no se trate ni de acatar por una parte, ni de 

imponer por la otra. Asl, se plantea formar un órgano que medie entre estas panes. con el 

fin de mejorar el trabajo que compete a ambos, ya que quién mejor que los personajes, que 

en el vivir cotidiano se enfrentan a la realidad educativa. para proponer mejoras a la 

integración. 

/ Roles especificos 

Una de las prioridades de todo programa o proyecto es el saber la precisión con el que se 

creó, lo cual •talle objetivo, metas, formas de lograrlo, desarrollo, pero sobretodo debe de 

especificar el tipo de funciones que se van a de!ICtnpeftar por parte de los implicados. 

A partir de lo que se encontró, como inf"ormación respecto a la implementación e/o 

imposición de la politica de IE en nuestro pals, se puede decir que se encontraron muchos 

huecos respecto a las funciones que cada personaje debe desempellar. principalmente . 
.. Yo no 9é cual es mi función. huta dónde allanoa ..• que hacer_.. 

··s¡ cada quien supiera qué twcer. huta dónde ir. cómo ir. y si uumieramos eee deba

t.i cual. DO_........,.~"°" O --......... 

Y aunque la finalidad de este trabajo no es el aruílisis o la critica, se cree peninente 

aclarar que, por lo menos los documentos que abordan el tema, no dicen mlis ali• de la 

f"orma en que de manera global estos personajes estiln implicados y mlis o menos como se 

va a trabajar. Lo cual me permite decir que. no solamente en el sentido de las funciones, la 

manera en que se ha implantado esta polltica educativa ha sido bien definida. ya que ni 

siquiera en la concordancia de los documentos. tanto previos como aledaftos y seftalativos 

de esta integración en México. existe tal. 

Esto me permite ver, que este aspecto de delimitar y especificar la función o el papel 

de cada personaje implicado en la integración. es importante establecerla en lo teórico para 

llevarla a cabo en lo ~co y que asl la gente ya no tome como pretexto o jusrifiCllCión. 

un desconocimiento de su deber hacer en el ~bito educativo . 

... Entreviaa rcali.zada a la ped.qop dcJ equipo de USAER... 
4

' Entre'\.ist8 realizada a la directorai de un USAER. 
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También seria imponame que se construyera una fonna más ordenada. congruente y 

especifica de lo que a 1E se refiere en México. ya que a pesar de que existen documentos 

que seftalan lo anterior~ existen incongruencias no solamente de datos sino de fechas~ así 

c:omo huecos en la información. 

/ Mecanismos y/o procedimientos en la formación de las estructuras organi7.ativas 

escolares 

Área que se encuentra muy lipda con la estnacturación de la escuela y que de al111UD8. 

manera ya se ha explicado . 

.. Como es de esperane. aquí el dircaor ea el que manda y aolamente dice -aaí es- y 

pues ni modo ... no t-.erno• voz ni voco·-. 

Para no redundar en algo que se ya ..., ha dicho. sólo queda decir que es importante 

considerar de qué tarma se ha fonnado la esuuctuna de la escuela. es decir. cwáles son los 

mecanismos o pn>cedimientos que se utilizaron. no sólo en la elección del director por 

ejemplo o de la mesa directiva. sino los mecanismos que se utilizaron para la toma de 

decisiones respecto a ver qué tipo de responsabilidades. además de su grupo. tiene el 

maestro; como pueden ser ceremonias. periódico mural. vigilancia. o por ejemplo. en la 

distribución de grupos y grados, además del número de alwnnos que cada maestro tiene. 

tomando en cuenta que un maestro puede tener más que otro. a pesar de estar en el mismo 

grado. 

Es aquí. donde precisamente enu. el aspecto de la imposición. en donde se juegan 

entre otras cosas. los vlnculos existentes en la escuela y que no están por demás considerar. 

En un sentido más analitico, podemos percatarnos de que dentro del mismo 1 ugar de trablüo 

(la escuela). existen vínculos que la mayoría de las ocasiones fonnan grupos para 

sostenerse dentro de su ambiente de tnlbajo y que por lo general !IOl1 contrarios. Si partimos 

del hecho de que de antemano hay una imposición de determinadas funciones. obligaciones 

y derechos, el punto anterior es indudable que se presente. 

La imposición de tal o cual personaje influye directamente en la forma en cómo se 

va a relacionar éste con los demás personajes implicados. Tomo al di"""°' como el 
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personaje ideal para mostrar un ejemplo de lo anterior. por ser éste el que es manejado de 

esta forma. aunado al hecho de que es quien supueslamente tiene la responsabilidad de la 

escuela. El director, en algún sentido marca la dirección y la pauta, no sólo del trabajo. sino 

de la forma en que se va a realizar éste; por tanto. mucho depende de cómo a panir de la 

relación de éste con sus compalleros de trabajo. se va a determinar. desde el estar de cada 

personaje, hasta el papel que desempefle cada uno de ellos, además de su función. 

Y esto puede ser visto no exclusivo de la relación director-maestro. equipo de apoyo 

o padres de familia. sino en general con todo tipo de relaciones que se establecen en 

ambientes de trabajo. ya que conociendo desde qué lugar se desempcfta tal papel, se puede 

entender y establecer, que tipo de relación se da por consecuencia. 

3.2.2. Dlndor 

A mi parecer uno de los personajes que en perspectiva se encuentra en un punto medio y 

hasta cieno punto vacilante. es el director. Lo anterior en el sentido de que por una pene es 

quien está encargado de hacer que se lleven a cabo ciertas implementaciones. así como 

hacer que se cwnplan ciertos criterios en tiempos cspecíficos9 y al mismo tiempo se 

enfrenta a una realidad educativa en donde todo es diferente a lo que manuales y programas 

pudiesen decir. ademas de enfrentarse a todo lo que piden órpnos superiores, que en la 

mayoría de las veces es imposible de cumplir. Pero no solamente a esto hace frente el 

director~ sino a muchas oU'aS obligaciones que tiene: a su cargo. 

/ Información 

Es curioso que la realidad nos afronte a cosas que ni siquiera se esperan o han sido vistas en 

un proyecto o programa.. pero lo imponante no es el no sabet lo. sino el darse cuenta que 

hay una realidad más allá de la seftalada. 

Hablando de IE, nuevamente se hace alusión al aspecto de tener presente que el 

realizar un buen trabajo no sólo depende de los per.;onajes encarpdos de llevarla a cabo, ya 

que no se puede descargar toda la responsabilidad en estos personajes. cuando muy pocas 

veces están enterados del nuevo programa o proyecto. cuál es su f'WK:ión y cómo trabajar y 

hacer frente a la situación. 

• 
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El director, por ejemplo, debe tener bien claro de qué se trata y en qué consiste tal 

proyecto, que en este caso serla el de IE, para de esta f'orma poder trasmitir e informar a los 

maestros sobre cómo se va a trabajar. y aunque se pute del hecho de que éste es uno de los 

personajes que deben de estar y mantenerse al tanto de nuevos proyectos. no asi se descarta 

el hecho de que ellos no posean toda la inf'ormación necesaria para hacer frente a lo que se 

demanda y exige cumplir . 

.. . . . ni la escuela como institución noa había inf'OnmMlo nada y lo únK:o que hizo el 

representame de Ja ncuela que es el dir-=tor fue decimos: te toe. eMe nifto. a ver 

c.ómo &e hKes"'"". 

"N0110tros como directivos llevamos un propama en c.arrera masiaterial. en donde ac 

tni.ba de KllSibilizar, de c:oncienciar a loa directora ..,a que 9Ceptaran tener en sus 

ellCUelas a loa alumnos con NEE" ... 

Se piensa que los directores son las penonas que estMI más ilúormadas por la 

función que desempeftan, que los demás pel'SORll,ies que forman la estructura escolar, no 

obstante, seria bueno preguntarnos ;,hasta dónde poseen la información suficiente para 

enfrentar la situación?, ¿qué tanto ñae información en el sentido de aviso o comunicado?. 

¿qué abarca esta información?. ¿ésta fue acompmllada de una preparación para afrontar la 

situación?, ¿qué implica el proyecto en todos los sentidos?, mirando las cosas de esta forma 

por deducción se dice que. si realmente se tuvieran bases sólidas en el director, que es el 

órgano medio entre autoridades y escuelas, no existirlan dudas. preguntas o ignorancia por 

parte de toda la estructura escolar respecto a tal o cual prognuna. y es en este sentido donde 

se maneja la imponancia de la inf"onnación respecto a la JE al director. cómo comunicación 

y no como aviso, conscientes de que a través de él, principalmente. se enterará la 

comunidad escolar . 

./" Panicipación del Director. 

La participación del director se menciona en el sentido de ver hasta qué punto ésta es de 

palabra o de hecho, ya que incuestionablemente hay una dif'ercncia muy grande entre 

ambas. 

47 Erurcvisaa .-ealiz.Mla a macai-a de pri¡naria . 
.. Entrevista realizada al director de una eKUela primaria. 
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Como bien ya se seftaló, el director tiene responsabilidades y obligaciones que 

cumplir, y es precisamente aquí donde podemos ver, de qué manera participa el director. 

Cuando me refiero a una panicipmción de palabra. es cuando el director dice 

participar y trabajar conjuntamente con su equipo al beneficio de la escuela y de los niilos; 

sin embargo se puede observar que en los hechos esto no sucede asi y que, por el contrario, 

se dedica a ordenar y en un sentido crítico a supervisar. Cuando hablo de una participación 

en el hecho, ésta es todo lo contrario a lo anterior, pero la principal diferencia podria ser 

que el ordenar va acompaflado de coordinar, organizar y dirigir el trabajo. 

Asl, la participación o no del director, va de la mano del papel que éste asuma, ya 

que dependiendo del papel en el que se instale es la fonna en que se van a establecer, desde 

la dinámica de trabajo hasta las relaciones existentes entre los personajes que estructuran la 

escuela. 

... Piensa que nada oás con decir: lo tiene que hacer. es sufic:iarte ... a vCT que me diga 

cómo le Mao. quC haso y me facilite los rec:unos necesarios. el ordenar por mucho 

que seas la .,,torid..:I.. no es suficiente"949 

... Tal vez si exiaiera más participación del director en el trabajo de es.os niftos. a lo 

mejor y eme:> nos motivaria••'°. 

Con el papel me refiero a tener presente.. si el director se asume y actúa como 

autoridad o actúa de una fonna mas estratégica. si es cauteloso o no y en qué situaciones. si 

e.iecuta directamente o a través de quién. si es éste quien coordina en general, qué es lo que 

hace o deja de hacer a partir del papel que asume, ya que sabiendo -iodo lo que implica más 

allá la función del director, se podría detenninar no sólo el por qué. sino la causa de 

determinada dinámica de trabacio en el recinto escolar. 

•
9 Enucvis&a ncaliz.ada a la directOl"a de un USAER. 

'° Ent~ista realizada a rnaestna de primaria. 
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3.2.3.~ 

Antes que todo, el maestro. desde mi muy particular punto de vista. es la base de la 

estructura escolar. en el sentido de que es éste el que realmente hace frente a la realidad que 

se le impone. De acuerdo a ello, Ja mayoría de las ocasiones el verdadero trabajo que se 

hace, es a partir del maestro. 

/ Información 

Nuevamente se considera este aspecto, pero ahor8 en el maestro. 

Sin justificar un trabajo deficiente en los docentes, es a través de la información que se les 

brinde. la forma en como éstos van a desempellar su labot". Se plant- asl, el ver que tanto 

esta información es aviso de qué y para qué ó es un comunicado en donde !IC plantea qué es 

la IB, cuáles son los objetivos de ésta y la función que el maesuo desempella en ella. 

ws¡ - ..... fue ... como pUotiao de: - - llhora - que ........ con esto• 
niAos .. . mj* ¿y de9pués?"' 1 • 

ºMe da pena pero detconoJ".CO el proyecto .. , 2 . 

En este sentido es importante facilitar al maestro información que abarque desde lo 

qué es la IB. hasta el por qué se adopta en México y cómo se hace para adaptar esta polltica 

a nuestro pals, pero sobretodo se le debe informar del papel que desempella dentro de la lE 

y la forma en que se va a trabajar. 

A panir de esto. pienso que el maestro tendría por lo menos la idea de lo que es y lo 

que se debe hacer. claro que comparando con la realidad. el maestro vería, mejor dicho, lo 

que se puede hacer. 

La importancia de enterar a uno de los prola@<>nis- más importantes en la lE sobre 

ésta. radica en que de esta forma se podría actuar con un conocimiento pn!Vio. Sin 

embargo, cuando nos enfientamos a la realidad vemos que a veces, o bien la ilúormación es 

insuficiente o bien la realidad supera y dista mucho de la fonna en que se plantea trabajar. 

Finalmente y para no redW>dar más en el tema. cu.ndo se posee una infortn8Ción 

previa que pueda sustentar el quehacer o no de alguien. ya no tienen cabida las 

justificaciones más que en idea. También se repite que los documentos no C5J1C1Cifican del 

'
1 EntrevU&a realizMla •un rn.-ro de cac:uolai primaria. 

'
2 Emre"\.ista realizMla • maestra de primaria. 
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todo bien la función del maestro. aunque se reconoce el hecho de que la atención recae en 

seftalar un poco mlis sobre como lwccr las adecu.cioncs para trabajar. 

/ Fonnación y Capacitación 

Esta área .,,. .. muy ligada a la anterior. en el sentido de que si en su momento se contara 

con toda la infonnmción ¿de qué servirla. si no ha habido algún tipo de formación para 

ha<:erle úcntc a la realidad y a la f"onna en que se seftala ~ar?. aquí radica pnociaamentc 

el por qué la formación es importante en todo programa . 

... Solamente file una conterenc:ia como ~ pero si. 9i no un cuno 

especifico. no, porque todos _...,...,. e:sperwsdo c:wlJ era la IÍttMición. la realidacr"'3 . 

~o• taita llRJcbdimo por aprender a ll090trOS. pero mU al rn9eStf'O. nos falta 

form.cion. ~ón diriaida principalmeme a ellos, que 90n quienes trabajan 

diariamcnce con em:os niftoa. nos fialta nucho apoyo por parte de nuestraa adoridades 

educ:Mivaa. porque por ejemplo con elloe niftos me tMne que ~ en fonna 

individual y puea muchas veces no hay ni lot. rec:uno11., ni el material dicüctico para 

uabajar con ellos ... que nos den mMerial. que nos den técnicas. que nos den ~teaias 

pua tnt.jar con e90S niftos .... que lea den pLMic:u y talleres a los mMStros con 

pcnonaa realmente preparwlaa, que mpan. que ya hayan tnbajado con estos niftos ... no 

estamos no90Cros y mucho menos los docentes. tan capecitadoa para uabajar con 

estos niftos y rtmlmenle ea~ una capecitKión CORKUlte a todos",.._ 

'"'Estin f"onnando mU docenles en lo teórico, en la idea. pero no en el uerrtz..;e''" 

Es inevitable preguntamos en lo que conccmicntc a la IE. ¿si es necesario brindar la 

iruonnación suficiente respecto a la IE. pero que ésta vaya seguida o acompallada de una 

fonnación?. Desde mi .....,.,.,r. creo que si. Ya no basta con hacer saber al maestr0 en el 

escrito. c ... I es su fimción y cómo debe descmpeftarla o se propone trabajar. y aunque esta 

manera es una de las que por comodidad le conviene a los mpnos educativos superiores 

manejar; si lo que se pretende es el supuesto fimcionamiento del proarama con expectativas 

en el exito. pues por mucho trabajo que cueste. ya que es quehacer de más aunado al psto 

económico extra que se reali7aria. realmente es necesaria la formación. 

,, Entrrvi ... realizada a un lhlle9ll"O de acuela primmia. 
,.. Entrevi.aa .-..1.iz..aa a la dita::lora de un USAEll. 
'' Enuevi .. realirada a un ..-ro de natela primmia.. 
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Esta puede ser dada a través de cursos o talleres dirigidos a preparar al maestro y 

brindarle las herramientas para hacerle ftente a la IE. Pero el brindar este tipo de 

preparación al maestro debe de ser a partir de una visión fle>tible al tener presente que el 

maestro no solamente se desempefta en este ámbito .. sino que en la mayoria de las ocasiones 

es padre o madre de familia y que. por tanto. al darle una capacitación se debe de antemano. 

respetar este papel y establecerla en horarios dentn> de su jonwda 18hor.I como maestro. 

por las razones que se ex.p>nen a continuación. La primera consiste en que si se hace dentro 

de su horario, se hace automáticamente obligatorio asistir; y la segWlda es que de esta 

manera no existen pretextos ni justificaciones para no asistir .. considerando que no se estaria 

violando su tiempo fuera de la escuela y que su grupo podria quedarse a cargo de ·oaa 

maestra de la escuela, turnándose para asistir al curso y cuidar a los grupos. también puede 

darse el que los niftos perdieran una clase que al final de cuentas no se estaría tirando a la 

basura. porque se prefiere por sentido común. a una maestra preparada para enftentar la 

situación que se le presente, que una que no sepa como hacerlo. Se tiene entendido por otra 

parte, que existe este tipo de capacitación. pero que se imparte precisamente en un horario 

que causa conflicto al maestro con actividades penonales o de ttabajo, aunado al hecho de 

que son pocos estos cursos o talleres en comparación con la demanda y con el número real 

del magisterios o maestros que deben asistir, es decir. el cupo es reducido. También se sabe 

que el JIBl!o para este tipo de capacitación no corre por cuenta de la SEP. que es el órgano 

que debería no solamente oftecerlo. sino costearlo y que es el maestro que desea tomarlo, 

quien lo debe de costear; lo cual nos lleva a entender porque muchas veces. aunque se 

brinde cieno tipo de capacitación. el maestro no la toma. 

Para terminar. opciones para brindar capacitación las hay y son muchas. pero lo que 

hace f"alta es que realmente se dé C5ta. considerando los aspectos seftalados y exista un 

verdadero compromiso por parte de la SEP. Ahora bien. la f'ormación independiente al 

horario y costo económico, es una decisión del maestto. ya que hay quien toma los cursos 

pese a todos los obstáculos, pero aquf seria necesario preguntarnos ¿qué otras cosas se esta 

jupndo el meestro al tomar una capacitación fUera de su horario de trabajo y que además 

es éste quien la costea?. bien podria ser el reconocimiento y conveniencia en su carrera o la 

simple necesidad de poder enftenlal'Se a la situación que se le presenta. 

-Me he documentado porque muchas veces a llOMJlros nos hice falla mucha 

ptepm..aón pera ~ en e.tos cuoa. ~ hay nuevos c=uo1 y por tanto. 



t.mbién C01U que no c::onocemoa ... es ala<> que .....-ge desde mi penona. porque tengo 

tanto el nn.eres. como la necesMlad ... 56
• 

a0Loa doca'ltes •iflUen ~ pua. beneficio propio. c::uarx:lo en el ulón de 

e-. a.;o. de ayudar .i nillo • ....._,, a - ... ..,... de la nonnal superior o _. 

carrera ma¡p11eria1 ... cuando el mwsuo está. preparando .. auia para examen y eM 

robindolea • RlS alumnoa empacios .. ' 7 

/ Postura 
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Cuando hablo de postura. hago alusión al rol que el maestro ha construido desde él. 

tomando en cuenta por supuesto. lo que institucionalmente se dice sobre la IE. 

Este rol que se fonna desde lo institucional y personal. posteriormente al ser 

construido de diferente fonna por cada tnaestro se vuelve un rol asumido. El rol asumido y 

construido. es lo que refleja la postura de cada maestro . 

.. R.es¡Jeclo a la ime¡p-ación educativa, yo no escoy de acuerdo y no est• fimcionanclo. 

~ trma de un p«>srama para encontrar mano de obra bwau en un futuro ... es una falta 

de respeto a todos lo individuos empezando con los 111ftos con defic:iencias. un 

atropello a los profesores que tampoco estiln prq»andos ni capaciu.dos. tolamente 

asumen ba9CS rnetodolóaica. para un trabajo didllcttco. los capccialis&as que de al¡¡una 

mansa realnMnte deberian estar prepandos eólo saben unas co-.s••'• . 

.. Yo siento que si. que .on niftos que sí pueden i:mepane perfectamente a una e9CUela 

con ni6os normales .. ff 

••EJ c:aráct:er muy panicular de cada uno, definitivamente es la visión que tenpmos de 

I• docencia y de proyectos como lo IE ... la ._noabilidad. el oenrido de lo 

vocación'""'°. 

En IE. la postura de cada maestro es un aspecto que deberia ser considerado para 

tener una perspectiva de hasta dónde se puede trabajar con los que están tanto a favor 

como en contra. lo cual es muy imponante en el sentido de que no se va a desempellar de la 

misma forma un maestro que está en contra de la IE. que aquel que está a favor. En este 

sentido. si se trabajara a nivel evaluativo en cada escuela. el tipo de postura del maestro 

podria ser considerada estratégicamente para mejorar el trabajo con niftos con NEE. No 

!k. Enu-c:vi»ta r~ • ~»lr• cJc prirna&ria. 
'" Entrf:\o,iata realizadA • un maestro de escuela prirna.riA 
59 Entrevista realizada a la pedaa:oga del equipo de L'SAER. 
,., Entrf!'Vista realiuda a ma"9lra de primaria. 
60 Entr~ista n:alizada • la directora de un USAER. 
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por ello se está diciendo que se: excluya del ~jo de IE a los maestros con una postura en 

contra de la integración. ya que si lo que se: pretende es la mejora en este trabajo. una 

opción seria que los maestros que no fueran tan reacios a la integración tntbajaran con los 

niftos con NEE y que. postcrionnente. mediante la sensibilización al tener a estos nillos en 

la escuela. la postura de los maestros en contnt podria modificarse y ser más flexible. 

De alBUDll forma el que los maestros no posean las herramientas na:esarias ni los 

medios para ~ar con los niflos con NEE. ha hecho que éstos construyan una postura que 

los justifique. pero ésta no es la solución. De nueva cuenta. todo proyecto debe ser bien 

estructurado. planeado y desarrollado con investipciones previas al contexto donde se va a 

implementar. así como consideraciones de las caracteristicas de los personajes implicados 

en el proceso. Además debe. como ya se ha mencionado en este trabajo. panir de que se va 

a dar a conocer todo proyecto y así la infonnación dan la pauta para el conocimiento y la 

construcción de algo. 

3.2.4. USAEll 

USAER es un equipo de apoyo que precisamente se forma a partir de las adaptaciones que 

se hacen a la educación en nuestro pals. 

La función de USAER es la de equipo de apoyo a la educación regular con respecto 

a la educación especial. siguiendo esta lógica., supuestamente USAER debe de estar en 

todas las escuelas de Educación básica para atender y brindar apoyo a los niflos que tenaan 

NEE. en donde el tJaboúo a realizar debe de ser conjunto entre macsuos y USAER. 

Pero la realidad dista mucho del propósito de este equipo en la IE. ya que aunque 

algunas escuelas cuentan con él. no en todas es así. Por otra pane ubicándonos en el 

contexto educativo. es necesario ver que si no en todas. si en la mayoria de las escuelas. el 

contar con este servicio de antemano asegura que aunque no haya nillos con NEE se cree 

esta necesidad en los niflos. por eso la intromisión de USAER no debe ser nada más porque 

así se: manejó a nivel de polltica educativa. También se sabe que en all!Uft85 escuelas. es 

precisamente la escuela. quien solicita el servicio. pero lo que se debe de tener claro es qué 

implica el contar en la escuela con un servicio de esta naturaleza. ahora bien. también se 

debe de tener presente la existencia de otros servicios de apoyo como el CAM. 
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Por otra parte es neccsario9 además de lo anterior. ubicar este servicio de acuerdo a 

la formación y organización con la que desarTollan su traba_jo. 

/ Formación y Capacitación 

.. Hemos tenido un montón de tropiezos desde que se dio eJ equipo. primera porque 

fui~ este. S ~ras, 4 de ellas que R cambiaron por -... convicción sin saber a lo 

que nos íbemos a enftemar y la otra lleaó qpeuda. es tnMStra de educación primaria. 

para empezar no ubiamos de que me tratabe. el tratt.jo. no ..mamo. ~ eran los 

documemos a trabajar. &hó mucha información ... despues nos quitan a 2 intepam.es y 

nos ponen 3; 2 docente&, uru COlbO psicól088 y ocn como terapimla de -....;e y la 

maestra como trabajado.-. soci&l ... tuvimos muchos choques, mucbaa clifcnnciu. al 

grado de decir es insoponable el trabajo. el trabajo se llevó muy mal, no • alcanzaron 

los objetivos .. me valía el ~o de lo• demás' .. 1 . 

En USAER desde una visión muy lógica. sus integmntes deberian de desempeftar la 

función pera la cual se formaron. Pero desgraciadamente den1ro del equipo de USAER 

encontramos penonas desempellando funciones que no corresponden a su fonnación. En 

este sentido la imponancia de confonnar el equipo con petSOnas que en el descmpeflo de su 

función. ejerzan en lo que fueron fonnados~ y aunque de esta manera no se asegura el éxito 

o buen desempefto de los profesionales de USAER. se eslaria encaminando al equipo a un 

compromiso más personal con su profesión y área de trabajo. 

Ahora bien. cuando hablo de la capacitación. me refiero a que como equipo de 

apoyo. USAER debe estar en una capacitación constante para hacer frente a las situaciones 

que se les presente. situaciones que requieren de atención panicular de acuerdo a la 

necesidad y que no pueden ser respondidas todas de igual forma. 

En este sentido. aunque lo ideal seria que cada función fuera ejercida por el personal 

formado pera la misma. en la realidad sabemos que no es asi, por ello, una opción es 

brindar capacitación sobre cómo responder a cada necesidad en panicular. 

independientemente de que esa necesidad no corresponda a ser atendida en determinada 

área. es decir. brindar capacitación de todas las necesidades educativas especiales. 

independientes de si corresponden a su función atenderla. 

61 Entrevista realirada a la psicóh>H• del equipo de USAER. 



/ Organización y desanollo del trabajo 

Esta área hace éntasis en ver cómo se organiza y cómo lleva a cabo el trabajo USAER. 

'""USAER no M dado los ñutos que noeottoa esperamos ... porque nuenra docente de 

aprendizaje. que es la mMMra de fijo, como que no. no • decide a entrarte de lleno a 

su 1nbmjo ¿si?, como que no la Vem<>9 con mucha diapow.idón a lo que hace-"'2 . 
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Este equipo esta organizado de tal forma que en cada escuela solamente un 

inte~te del equipo se encuentra de fijo. Ahora bien. seria bueno ver en cada escuela. qué 

es lo que hace esta persona y cómo hace su trabajo, además preguntarnos si realmente es un 

beneficio para la integración de estos niftos o si por el contrario establece la diferencia entre 

unos y otros y por tanto la exclusión dentro del mismo contexto educativo. Lo anterior9 en 

el sentido de que muchas veces no solamente contar con USAER y con una maestra de fija 

del equipo. es lo que asegura el conflicto. sino que a veces también influye la forma de 

trabajo del equipo y la manera en que hacen su trabajo, o sea, la forma en que hacen las 

cosas. También seria bueno considerar si existe un trabajo conjunto con et maestro o es 

independiente y ver por qué se da esta situación. ya que esto indiscutiblemente influye tanto 

en el nifto a integrar como en su integración. Pero sobretodo sería bueno considerar los 

aspectos más simples que pueden afectar un verdadero trabajo de apoyo e integración, 

como es la relación que se establece entre el equipo y los maestros de educación regular . 

... Falta mas apoyo por pane de USAER. porque el aAo puado rmda mis fUeron una 

vez • trabeju con el tp'Upo. una vez ... tmdie ha ido por ninsuno de los niftos. lo Unico 

es: .clUnelo porque le voy • hacer un examen-. nada mas·•3
. 

upiefno que ai trabajar.tnos intcp-ados los maestros como un IPlJpo coleaiado si. pero 

si I• maestra de USAER. I• maestra baac de USAER trabaja ciertas coas y yo trabajo 

completamente lo apuesto a &o de ellas. pues no se ,,,. a lograr una integraaón 

comp&et•º°""". 

HUSAER hace su trabajo apanc. cuando deberla ser en conjunto al maestto porque 

son un grupo de •Poyo .. yo siento que sí nos f"altó mas comunicación. pero yo liento 

que hubiera sido por panc de dios que me hubieran informado qué es lo que hacian 

con mis niftos .. ames penaba -es su trabajo. que se encarauen emanes-. pero 

62 Entrevista re.li&ada al direc:lor de una escuda primaria 
6~ Entl"C\.ÜU realizada a nwesara de primari&. 
64 Entrevisaa realiZMla a maestra de primaria. 



&nllliz.ando las cosas. me empecé a presum.ar qué es lo que tiene. cómo puedo 
ayudarlo. tuve que sweauntar',.' . 

.J.2.$. ,..,,,_ 
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Teniendo presente que los .-.tres son los que en al¡iún sentido direccionan la forma en que 

se le concibe a su hijo. pero sobretodo que en su decir y hacer recae aran parte de lo que 

puede o no llegar a ser la integración. se mencionann los aspectos más si¡pUficativos a 

trabajar. 

/ Mitos 

Esta áreas es una de las que mib peso tienen respecto a la concepción y construcción que 

los padres han hecho de los nilk>s con características particulares diferentes a la mayoría de 

los niflos. es decir. a aquellos niflos con NEE desde la visión de intesración que 

actualmente se tiene. 

La ronna de pensar. es decir. la ideología. se da a partir de la construcción que se va 

formando de todas las creencias e ideas que a través del tiempo han perdurado respecto a 

determinada cuestión. En particular. cuando hablo del mito que existe en los i-dres 
respecto a los niflos con alguna limitación. di5CaP9Cidad. deficiencia o en general con 

alguna alteridad. haBO alusión a que t!stos ya tienen una ma.nera de pensar que difiere 

mucho de lo que se ha planteado es la fonna de concebir a estas personas a nivel programa 

educativo. 

Eruoeú>dome en el tema de la integnu;ión. esta ronna de pensar dista mucho de lo 

que se tiene planteado como politica para que se dé la integración. en el sentido de que es a 

partir de la manera en que se vean las cosas y se piensen. como va ir dirigido nuestro 

actuar. Congruente a ello. en lineas anteriOl"eS ya se mencionaba que. en nuestto pais. los 

mitos han jugado un papel fündamental en la forma de pensar de la población mexicana. Y 

es que estos mitos. además de innumerables son constantes en todo tipo de tema. 

incluyendo por supuesto. los que conciernen al ámbito educativo. 



Cuando pensamos en personas con all!Úll tipo de discapacidad o deficiencia. 

generalmente el tipo de senS11Ción y emoción que nos produce es negativa e inmedia&amente 

pensamos en 1*5tima. rechazo. vergQenza. etc.; forma de pensar que por lógica.. nos lleva a 

un actuar congruente a ello. Esto se acentúa mú cuando hablamos de padres de niflos con 

estas car.cteristicas y que ante su deseo de un niflo normal (por llamarlo de una f"orma). se 

presenta un nillo opuesto del ~ y querido y que se aftade. lldemas. lodos los mitos que 

giran en torno a ellos. 

En este oentido. la f"orma de pensar ele los pmdres respecto a esta alteridad o 

diferencia que presentan sus hijos no es. ni asimilada ni acept8da de entrada. lo cual los 

lleva a actuar ele acuerdo a lo que se esté jugando en ese actuar. En algunas ocasiones. lo 

primero que se piensa. y actúa por consipiente. es de modo que no sean seflalados por 

tener hijos asi, por ello, el aislamiento clc:I niflo propiciado por los padres es una de las 

opciones. sobretodo cuando los pmdres no tienen ni pooeen los conocimientos para saber 

qué hacer en esta situación. 

••Hay nuidres que me lwt dicho: Pues qué padia yo hacer. me salió mi nifto ui y no 

queria ................ ni yo ni él ... piemé que era lo mejot' ,,... e1 que - quedara aquí 

conmiao. yo lo iba a c::uidar y proceaer. a.,...... de todo ..... 

.. AJaunos pedrea huta encisrmt • mua hijos ... aiftos que no iban a la ncuela y ae 

quedlibul eSl-.cados y no pa-9cn hllblar. aa nuy h"dle ver a los niftos con 

diecapecided en 1U caaa. üú. inútiles ...... ., . 

.. Yo conozco nucbos niaos con div.epecidmdea que si ali.Sien a la nc:uela y otro. no. 

de hecho los tiemm acondido• como ei Ñft1ln bicho• rvos, no dejan ni siquiera que 

les déel 11<>1 ... -. 

Con lo anterior no se pretende generalizar esta forma de actuar. pero si seftalar una 

forma muy cantcteristica en algunos padres de enfrentar la situación. y aunque la opción de 

aislar a estos niflos ya no es tan frecuente. aún no ha sido enadicada esta forma de actuar. y 

donde la causa principal de ésta es la f"alta de conocimiento sobre estos temas. 

Se piensa asi. que el actuar de los padres depende mucho clc:I conocimiento o 

desconocimiento relacionado con los mitos creados al respecto. Por tanto. el construir una 

.,. Enarm .. nmiuda a a. direelora de un USAER. 
6'7 Entreviaa ~ • .._...de primmria . 
.. Entrevista reüzada a una llllllke de &milla. 
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visión diferente a la que ya se posee. es dificil pero no imposible. y lo cual se lograria a 

través de información adecuada sobre el tema que propicie el conocimiento sobre él. 

.... Creo que mucho depende de que loa pmres y en aeneraJ la población. aún aiguen 

viendo a este tipo de IJelltC de Ullm f"orma equivocada. .. . a lo mejor si R comenzara a 

trabejar- en todos los mitos que se han construido en torno a estas penonas a travea de 

la infonnación 90brc su condición. molo ui. a lo mejor. M: lea veria de manera diferente, 

pero deapaciadamem:e ti0m0• .;e.-- a su problematica. porque no Mbemos y no 

tenemos información que no~ permita coruiuuir DUalra propia visión'.69
. 

/ Participación de los padres en el ámbito Educativo de su hijo. 

Esta área se divide en los sisuientes puntos: Participación dentro del contexto educativo y 

de los padres fuera del contexto educativo. 

- Panicipación dentro del contexto Educativo 

La panicipación dentro de la escuela podemos ubicarla en dos puntos: la participación en el 

área académica y la participación con USAER en donde el trabajo puede ser a nivel 

rehabilitación. aprendizaje.. etc.. i:-nici¡:-.ción que indiscutiblemente se encuentra 

relacionada con la construcción que el padre ha hecho respecto a estos nii'los. 

a) Participación en el área académica 

Esta se refiere al trabajo que el padre puede: reali:zar junto con el maestro. para el beneficio 

con los niflos. en particular de aquellos con NEE. 

Este trabajo consiste en el apoyo que el padre de un nillo con NEE le pudiese 

brindar al maestro. tanto en el aula. como cuando el nii'lo ya se encuentra en su casa. ya que 

se trata de la panicipaeión constante del padre en lo que respecta al Ue& academica de su 

hijo. sin imponar en qué lusar tensa que realizarse ésta. 

Sin embarsa. es necesario scftalar que este apoyo que brinda el padre puede llegar a 

ser confundido y el maestro darle el sentido. por conveniencia por supuesto. de que es una 

obligación de ellos hacer el trabajo que les corresponde a los maestros realizar. Tal como se 

sefta.la en el siguiente testimonio: 

69 Entttvista raUizada a la directora de un USAER. 



"Hlly -'5 muy reoponMblft, un ~leo que tmnbién el _,.o, ,.,.ommldo, 

deocarp mucha de .. ~ en los ....,u ... Su hijo reprobó por .. culpa 

menor. yo le dije que lo pusiera • estudiar. yo le dije que ulled hiciera el reaunen con 

él. que le emeftara laa lablu ... Abuwnos de los s-dres OOG'P'Uinaidoa con.,, hijo ... .,.,_ 
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Este componamienlo propio de muchos m11estros, sin duda alSWUI estaría 

descalificando todo lo que se pretende en la integración. ya que si el pmdrc hiciera el uaboúo 

del maestro en el aula. llevarla a la exclusión parcial de estos niftos. 

Es necesario por ello, que la pmticipación del s-drc !ICa volumaria y desde su sentir 

personal y no tratar de diriprla o direccionarla. por pene del profesorado ....,ia un uaboúo 

obligatorio que le corresponde. supuestamente. al padre realizar. ya que no es el fin de la 

integración hacer de los padres. m11estros de sus hijos. Dicha participación. se lograra en 

función del trabajo que se realice en las úcas detectadas en este trabajo. 

b) Participación con USAER. 

Este trabajo se encuentra relacionado con el apoyo que el pedre puede brindar al equipo de 

USAER.. ya sea en rehabilitación o en ejercicios para mejorar su aprendizaje. Trabajo en el 

que si bien no es necesaria la presencia del padre en el contexto educativo debido a que es 

el equipo de USAER quien lo realiza., si puede ser retomado por éste en su hopr y asi 

participar activamente. 

La importancia de esta panicis-=ión radica en el hecho de que, todo aquello que no 

se hizo en la escuela. se realice en el hopr. con la orientación de cómo llevarlo a cabo por 

parte de USAER. En este sentido. lo óptimo seria que las actividades que no se terminaron 

en la escuela se continuáran en casa. pero cómo hacer esto posible si no existe un interés en 

propiciar el ~o conjunto. ni por parte de los pmdrcs; 

... La mera verdad ea que ni 9iquien left80 timnpo pua bria~o • mis hijos. u.bajo 

por le maftana y t1n la tarde -.o los q\ICllhac:ael del bosar y pues ni .e que es lo que 

esta viendo o t.cialdo • .W. donde lo mmnda la mmesua-71
• 

"° Enuevista realizada a la directora de un USAER.. 
71 Entrevista realiz.ada a una madn: de &milla. 



Ni por s-rte de USAER: 

... No me puede contar con los pedrea. ellos tienen .,. e.o... eo qué ocupene como para 

e.aar al tmtto de Jos avance. de aa hijo aqui...no 8e int..-eaan y linceramane uno ya ni 

üquiwa hece el intemo por jalutos y que apoyen el uat.jo que •hace eqw ...... 71 
. 

.. LA mayori• de las munU no apoyan. yo creo que 9e debe a que son uabaj.toraa 

domellicas. madres eolteras. y no hay comprontiM> ni con la emcuela ni con au 
hijos'"n. 
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Estos testimonios nos ubican en una realidad que nos dice que no es tan sencillo que 

se dé este trabajo conjunto, no sólo por la disposición que tienen o no ambas panes, sino 

por el tiempo que se inveniria y por los aspectos personales de cada WIO que se esún 

jupndo. en el sentido que pareciera ser. se presenta mucho de la separación de trabajo y 

sobre todo sale a relucir. la inexistencia de relación respecto al trabajo conjunto entre los 

peniOnajes implicados. cuestión que se repite pero ahora con los padres y USAER. 

Con este trabajo se pretende que se considere esta situación y se vea la importancia 

de trabajar en vías de mejorar esta relación. por el simple hecho de que en el momento en 

que ésta se dé. los beneficios que traerá eonsiao son muchos. sobre todo para el niilo a 

integrar. Cabe sellalar que no se descarta el hecho de que algunos padres pretenden 

participar en beneficio de su hijo tanto en actividades academicas así como en otras. 

independiente de si se cuenta o no con la orientación por parte de USAER para ello . 

... Trato que mi m;. ,_.. ejercido en la ca.u.. yo le ayudo. no .C si sean los corn:ctoa, 

pero yo piano que U le ayudan a mi nifta, Uempre la he apoyado en todo. yo • mi 

eepo90 y ... hermanos ... , ... 

.... Pues le ayudo con aa tarea .. claro en lo que puedo. porque yo no cuné. pero tampoco 

quiero que .ea como yo-7'. 

En este sentido es imponante ver que muchos de los obstáculos que impiden la 

integración de los niflos con NEE. radican en el hecho de considerar en su conjunto las 

""Enuevi ... r-1iada a docente de~ del ~pode USAER. 
n Entrevista realizada a docente de aprendizaje dcJ oquipo de USAI!R.. 
74 Entmist• ~ • Wlll madre de familia. 
7

' Entrrvi ... remlizMS8. a una mMlre de &milia. 
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áreas seflalas, pero con la finalidad de tra~jar en ellas, ya que todas estas áreas implican, 

engloban e influyen de alguna manera en las demás áreas. 

- Panicipación de los padres f"uera del contexto Educativo 

Este tipo de trabajo se refiere a la participación o no que el padre tiene para con su hijo y su 

socialización, en el sentido de ver que a través del actuar del padre para con el hijo es como 

uno puede percatarse de la construcción que éste ha hecho sobre la alteridad de su hijo. Y 

ello precisamente se demuestra en la forma en que el padre participa para que el nillo se 

integre o no a su enlomo, emper.ando por supuesto en el ámbito familiar, donde se precisa 

qué tipo de panicipación tiene el niflo dentro de la familia. si es considerado o no. que upo 
de integrante es. si es un miembro o un objeto y c ... I es su rol dentro de la familia. lo cual 

por supuesto es detenninado por la misma. 

Dependiendo de esto, es como se vive al nillo fuer. de este llmbito y se traslada la 

vivencia al llmbito social. En este sentido la participación del padre respecto a lo que podria 

ser su integración en todos los ámbitos donde el nifto pudiera desenvolverse~ es 

fundamental y de las más significativas para que se dé la integr.ción. 

'"'Cuando el paP* esia imenes.do en que su hijo se irrte&re. ..,n bien trabajadores y no 

solamente putic:ipmi en la e.cuela. lino afiaer'8 de ella ..... ~ 

-Pues es que mi hijo puede tener ciertas diferenciu, pero no aon buenas ni malas ... de 

que a lo mejor le c:u~e mU 1...-,.;o hecer dc!lennin9das cosas, pues ai, pero con mi 

ayuda y orientación. él u.le a la calle y tanto mi actitud como la arya hace que la 8GllC 

le de m.J tusar que merece como todos ... ". 

/ Aspecto personal 

Finalmente este aspecto nos permite percatarnos y sensibiliz.amos de que. si bien se está 

poniendo énfasis en facilitarle al niflo con NEE todas las herramientas necesarias para su 

"integración", el papel de todo psicólogo consiste en mirar todos los ángulos de 

determinada cuestión y en este sentido, muchos padres no han sido considerados desde su 

sentir. pensar y actuar respecto a sus hijos con NEE y la forma de afrontar esta cuestión. 

u Enlre\iis1a f'Cla1izacla a la direc.rot"• de un USAER 
77 Entn:vi.aa realizada a una madre de familia 
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En este sentido se sabe que existen dependencias o instancias que brindan un apoyo 

a las personas en diversos aspectos; sin embargo. teniendo claro que la integración no alude 

sólo cienos aspectos de los person~jes y que es una cuestión que se debe manejar a modo 

integral en cada uno de ellos,, se piensa peninente crear una instancia cuyo objetivo sea el 

trabajo con los padres en todos los matices que pudieran ser desarrollados para tTBbajar,, 

como: infonnación respecto al program~ trabajo de asesorías, brindar apoyo psicológico .. 

canalización,, cursos. talleres. entre otros. 

Finalmente,, es necesario tener presente que las áreas mencionadas en este trabajo 

son las que a mi parecer. se detectaron y consideraron como imponantes a desarrollar; sin 

por ello descanar la posibilidad de que se encuentren otras áreas en futuros trabajos o que 

otros psicólogos puedan diferir en cuanto a éstas. lo cual de alguna forma comenzaría a 

hacer más fructífero el ejercicio del psicólou;o dentro de la integración educativa .. al estar a 

panir de sus propuestas. viendo que se le diera su lugar y espacio como profesional dentro 

de la integración. 

TESIS cnN 
F'AT ., t1 rT ···RTQEN ~l....,-i ···- . ·~ 
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CONSIDERACIONES FINALES 

L a Integración Educativa como todo programa educativo, no sólo incumbe y atañe a 

esta área dt: trabujo, ya 'fUC indiscutiblemenh: t:s en el ámbito sucio económico del 

país, donde se pretende se den los cambios concernientes a la educación~ por ello la 

importancia de concebir los proyectos y pro!,'TIU11as como el de Integración Educativa, 

íntimamente relacionados con los diferentes ámbitos donde se desarrollan. 

La labor del psicólogo. en pane debe de estar dirigida al apone de nuevas ideas. así 

como propuestas en beneficio de Ja integración. pero sobretodo ver aquellas apreciaciones 

que han sido erróneas en el programa y que deben de ser revaloradas. Y aunque el papel 

que desempei\a en la integración .. no ha sido muy significativo y considerado. tal vez sea 

necesario que sea éste quien tome una actitud activa respecto su trabajo. con Ja finalidad de 

hacer ver la imponancia de su labor en la integración educativa. 

En este sentido~ si bien pueden plantearse perfiles del psicólogo con respecto al 

campo de Ja educación~ las f"unciones y las áreas de incidencia tienen que ser el resultado 

del conocimiento previo del área o del campo donde ha de insertarse. Dicho conocimiento 

puede obtenerse tanto de la observación directa del campo, de las demandas emanadas de 

los diferentes personajes implicados en el mismo._ así como de los documentos que tienen 

una relación con el tema o hablan de éste. Tales fuentes de infonnación necesariamente 

son complementarias y el énfasis en una u otra .. dependerá de los objetivos que se persigan. 

En lo que respecta al presente estudio._ se consideraron como fuentes de información y 

conocimiento las dos Ultimas. 

Toda acción del psicólogo en cuánto a fonna~ en la medida que responda a las 

panicularidades de cada una de las situaciones a investigar .. asegura que al menos su 

ejercicio se &:iuste y dirija hacia situaciones concretas y específicas~ ello implica que~ sí bien 

podemos tener nociones generales de cómo intervenir ante una situación. sólo el 

conocimiento que se tenga de ésta.. a panir del acercamiento que podamos realizar. nos 

lleva a precisar qué hacer. cómo hacerlo y para qué hacerlo. 

TESIS ... ~J 
FALL.A DF __ r~FJGEN 
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De acuerdo a lo anterior. el psicólogo debe de disei\ar sus intervenciones a panir de 

las particularidades que cada situación represente. por ~jemplo: no se trata solo de infonnar._ 

sino de concienzar y comenzar a fonnar la cultura de la integración de estas personas. 

situación en donde la participación del psicólogo es f"undamental. ya que es éste quien 

puede evaluar qué tanto se sabe o se conoce al respecto. qué es lo que se puede transmitir. 

así como Ja forma y métodos apropiados para ello. entre otras cosas. 

Así mismo se cree peninente mencionar que el psicólogo como profesional 

implicado en la integración. debe de tTabajar m'"5 allá de la detección y análisis de 

determinadas áreas en donde éste pudiera incidir. ya que su ejercicio puede ampliarlo a 

través de propuestas de trabajo. talleres. cursos de sensibilización. trabajo psicopedagógico 

con los maestros. estudio y seguimiento de casos. planeación del trabajo de integración de 

estos niftos. asesoría psicológica a padres y niftos. entre otras actividades en donde el 

psicólogo puede y debe incurrir. simplemente por que son áreas en las que se desarrolla. 

De esta f"onna.. se tiende a volver un profesional activo en la tarea de integración para 

beneficio de los niftos con NEE; no obstante su labor no ha sido considerada en la 

importancia que merece. cuando de haber sido así. el programa de Integración Educativa en 

México. pudiese haber tomado otro giro en su desarrollo. siendo por supuesto, la misma 

finalidad de integrar a niños con NEE. 

También es imponantc saber. que los aspectos esenciales a considerar respecto a los 

personajes implicados comprenden: sus posturas. su disposición. sus recursos. sus 

expectativas y compromisos respecto a la integración educativa. aspectos que definen las 

acciones propias de cada personaje. Tarea que puede concebirse como panc de la materia y 

objetivo de nuestra labor en este campo de trabajo. 

Y es a panir de la infonnación recabada y analizada en el presente estudio que se 

sei\alan las siguientes consideraciones. sin perder de vista por supuestos. el aspecto 

psicológico del asunto. 

TES.TS r---... 
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En lo que concierne a las áreas de incidencia. considero que sin lugar a dudas .. toda 

política educativa que se instituya como nonnatividad tiene que ser expuesta para su 

conocimiento. es decir. darse a conocer y estar al alcance de los personajes que han de 

regularse por ella y sobretodo. los que han de encargarse de su aplicación. 

La nonnatividad en función del hacer o deber hacer .. no debe ser considerada como 

definitoria de determinado actuar. ya que es en la postura de cada personaje donde podemos 

encontrar el sentido de sus acciones, en este caso hacia la integración. 

Respecto a la definición del campo. es necesario tener presente que hay una 

imprecisión de éste en el contexto educativo mexicano~ por ello la necesidad de dirigir la 

atención hacia lo que Jos personajes pudieran proponer o decir a panir de sus propias 

vivencias y como responsables de llevar a cabo esa tarea .. con la finalidad de detectar 

aspectos que sólo a través de la práctica puede ser identificados. 

Es imponante tener presente que las diferencias son un hecho y que no todos 

aprecian las cosas de una misma forma. en este sentido no se espera que la gen1e responda o 

actúe de una misma manera.. considerando que es un lente psicosocial al que nos 

enfrentarnos y es.. con su naturaleza y condición.. con la que debemos entendemos. 

independientemente de la profesión que se tenga. 

La integración tiene que ser comprendida por tanto. en función de cada una de las 

situaciones y personajes que conforman las acciones que la definen. En este sentido. se 

debe de tener en cuenta que tanto las acciones corno las funciones que realiza cada uno de 

Jos personajes implicados. pueden ser limitadas por los vínculos y relaciones que se 

establecen entre ellos. Situación que toma importancia al darnos cuenta que. el trabajo de 

integración no puede ser dado tal cual. si no existe por lo menos. un trabajo conjunto por 

parte de todos los personajes implicados encaminado a que se dé. 

'l'E"l"' ,-. . '·T 
... :, ' •• J w ..., \.-• ...... 
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Se trata de comprometerse en un traba,io de integración buscando el beneficio de 

estos niftos. y auque sabemos que no todos respondenin de la misma fonna. lo imponante 

es que se promueva la participación y colaboración de los interesados. 

Retomando el sentido de la idea anterior. el trabajo de integración no sólo tiene que 

orientarse a los nii\os a integrar. sino a sus maestros. directivos. personal de apoyo y padres 

de familia de niftos con y sin NEE; personajes con los que el psicólogo puede ejercer su 

prof"esión. al trabajar con ello los aspectos antes mencionados . 

El trabajo de integración no consiste en incluir a t. 2 ó 3 niños a la educación 

regular. sino de que se pongan en práctica las acciones que se requieran para dar respuesta a 

situaciones educativas de este tipo. que desde esta perspectiva representan un fenómeno 

psicosocial. 

Finalmente .. Ja disciplina psicológica con sus diferentes perspectivas~ constituye un 

sistema de conocimiento que proporciona un gran número de ?Osibilidades conceptuales y 

tecnológicas. que al emplearse contribuyen al desanollo apropiado de proyectos educativos. 

El presente escrito .. bien puede ser ejemplo de ello~ ya que más que representar un programa 

de trabajo~ es una guia para todos los profesionales implicados en la Integración Educativa; 

sin por ello dejar de cuestionamos respecto al tema y todo lo que como implicación 

conlleva. 

En este sentido a modo de renexión para el lector se realizan las siguientes 

prCb7UlltaS: 

¿Con qué intención la educación especial dejó de ser un sistema paralelo a la educación 

regular?~ ¿se pretendia promover el respeto a la diversidad~ ó se trataba de terminar con un 

subsistema de educación para reducir el gasto público?, ¿será la Integración Educativa una 

estrategia que promueva la equidad ó será la estrategia que legitime la marginación?. 

TESIS r•r:_¡,¡ 
FALLA. P'"" 
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