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Dios estaba en el cielo mirando cómo actuaban los hombres en la Tierra. Entre 

ellos la desolación reinaba. 

·iMás de 5 mil miflones de seres humanos son poros para alcanzar la 

magnirlcenc;.a divina del amor!· Suspiró el señor. 

El Padre vio a tantos hermanos en guerra, esposos y esposas que no 

completaban sus carencias, ricos y pobres apartados, sanos y enfermos 

distantes, libres y esclavos separados, que un buen día reunió un ejército de 

ángeles y les dijo: 

-¿Veis a los seres humanos? iNecesitan ayuda! Tendréis que bajar a la Tierra · 

·¿Nosotros?- dijeron los ángeles ilusionados, asustados y emocionados, pero 

llenos de fe. 

-SI vosotros SOIs los indicados. Nadie mAs podría cumplir esta tarea. iEscuchad!: 

cuando creé al hombre, 10 hIce a mi Imagen y semejanza mía, pero con talentos 

especiales para cada uno. Penniti diferencias entre ellos para que juntos 

fonnasen el reino. As! /o planeé. 

Unos alcanzarlan riquezas para compartir con los pobres. Otros gozarían de 

buena salud para cuidar a los enfermos. Unos serian sabios y otros, muy Simples 

para procurar entre ellos sentimientos de amor, admlracl6n y respeto. Los 

buenos tendrían que rezar por los que actuaran como si fueran malos. El 

paciente tolerarla al neurótICO. En fin, miS planes deben cumplirse para que el 

hombre goce, desde la Tierra la vida etema. Y para hacerlo, ¡Vosotros bajaréIs 

con ellos!· 

.¿De qué se trata?·, los ángeles preguntaron Inquietos. 

Entonces, el Señor explicó su deber . 

.como los hombres se han olvidado de que los hICe distintos para que se 

complementasen unos a otros y as! formaran el cuerpo de mI hijo amado; como 

parece que no se dan cuenta de que los quiero diferentes para lograr la 

perfea:/6n, bajarán ustedes con francas distlnclones-



• 

y diO a cada uno Su tarea: 

-Tú tendrás memoria y concentración de excelencia: serás ciego, tu serás 

elocuente con tu cuerpo y muy creativo para expresarte: serás sordomudo; tu 

tendrás pensamientos profundos, escribirás libros, serás poeta: tendrás parálisis 

cerebral; a ti te daré el don del amor y serás su persona, habrá muchos como tú 

en toda la Tierra y no habrá distinción de raza porque tendrás la cara, los ojos, 

las manos y el cuerpo como si fueran hermanos de sangre: tendrás Síndrome de 

Down; tu serás muy bajO de estatura y tu Simpatía y sentido del humor llegarán 

hasta el cielo: serás gente pequeña; tu disfrutarás la creación tal como la planee 

para los hombres, tendrás diSlApacldad intelectual y mientras otros se 
preocupan por los avances científicos y tecnológicos, tu disfrutarás mirando una 

hormiga o una flor. Serás feliz, muy feliz porque amarás a todos y no harás 

juicio de ninguno; tu vivirás en la Tierra, pero tu mente se mantendrá en el 

cielo; preferirás escuchar mi voz a la de los hombres: tendrás autismo; tu serás 

hábil como ninguno, te faltarán fos brazos y harás todo con fas piernas y la txx;a-

Al últlmo ángel le dijO: 

-Serás genio; te quitaré las alas antes de llegar a la TIerra y bajarán con la 

espalda ahuecada; los hombres repararán tu cuerpo, pero tendrás que 

Ingeniártelas para triunfar. Tendrás mielomenlngocelfe que significa ~Miel que 

vino del delo"'-

los ángeles se sintleron felices con la distinción del Sei\or, pero les causaba 

enorme pena tener que apartarse del cielo para cumplir su misión. 

-¿Cuánto tiempo viviremos sin verte?, ¿Cuánto tIempo lejos de t/?_ 

-No os preocupéiS, estaré ron vosotros todos Jos días. Además, esto durará 

entre 60 y 80 alfos terrenos_ 

-Está bien, Padre. Será como dices, 80 años son un Instante en el reloj eterno. 

Aqui nos vemos Waf ratito"'-, dijeron los ángeles al unísono y bajaron a la Tierra 

emocionados. 

cada uno llegó al vientre de una madre. Ah! se formaron durante 6,7,8 o 9 

meses. Al Mcer, fueron recibidos con profundo dolor, causaron miedo y 

angustia. Algunos padres rehusaron la tarea; otros lo asumieron enojados, otros 

se echaron culpas hasta disolver su matrimonio y otros más llOraron oon amor y 

aceptaron el deber. 

Se cual fuere el caso, como los ángeles saben su misión y sus virtudes son la 

fe, la esperanza y la caridad, además de otras, todas gobernadas por el amor, 



ellos han sabido perdonar, y con paciencia pasan la vida iluminando a todo aquel 

que los ha querido amar. 

Siguen bajando ángeles a la Tierra con espíritus superiores en cuerpos 

limitados y seguirán llegando mientras haya humanidad en el planeta. Dios 

Quiere que estén entre nosotros para damos la oportunidad de trabajar por ellos, 

para aprender de ellos. Y recordar que trabajar es servir, servir es vivir y vivir es 

amar, porque la vida se nos dio para eso. 

El que no vive para servir, no sirve para vivir: 

M·Maestro, ¿Quién pedJ para que éste naciera ciego?dl o sus padres?·; 

·NI él ni sus padres; nació asi para que se vieran en él/as obras de 0105" 

luan, 9,1 

y las obras de Dios también se hacen a través de los hombres. Estas obras 

son las de misericordia, especialmente con aquellos que más nos necesitan 

¿Yen porqiHI tantas diferencias? 

Tere Garcfa Rulz 

Poce uvas para un santo 

SF. Publicaciones Kerigma. México. 
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Introducción 

Actualmente, en nuestro país se están haciendo grandes esfuerzos, aunque no 

los suficientes, para integrar a las personas con discapacidad en todos los 

ámbitos sociales y brindarles una calidad de vida igual a la del resto de la 

población. 

Actualmente, en nuestro país se están hadendo grandes esfuerzos, aunque no 

los suficientes, para Integrar a las personas con discapacidad en todos los 

ámbitos sociales y brindarles una calidad de vida Igual a la del resto de la 

población. 

Tradicionalmente los programas de atención se dirigían a la persona con 

discapacidad con el objetivo de que la persona superar sus limitaciones 

acercándola lO más posible a la ftnormaH desarrollando las habilidades de las que 

carecía para que de esta forma pudiera integrarse a la sociedad. 

la concepción de la atención para las personas con discapacidad ha 

evoludonado a través del tiempo, hoy en día estamos conscientes de que para 

lograr una auténtica Integradón no es necesariO unicamente preparar a la 

persona con dlscapaddad para desenvolverse en la vida social, sino también 

preparar a las personas que Integran la sociedad para aprender a tolerarlas y 

respetarlas, y sobretodo, para apoyarlas y darles la oportunidad de realizarse 

como personas puesto que también forman parte de ella. 

Desde este punto de vista, ahora, los programas de atención deben enfocarse 

en ambos agentes, la persona con discapacidad, para explotar al máximo sus 

capaddades Que le pennitirán participar activamente en el medio sodal, y en la 

sociedad para mostrarle que hay personas con discapacidad que requieren de 

diversos apoyos para realizar actividades cotidianas, que al Igual que el resto de 

la población, tienen muchas capaddades y que no se les debe segregar o negar 

la oportunidad de realizarse porque es su derecho como seres humanos y 

dudadanos. 

PartICipar activamente de la vida en sociedad Implica muchos aspectos, el 

escolar, laboral, recreativo, cultural, familiar, ~eportlvo, dvlCO, etc. cada uno de 

ellos tiene un fin especifiCO para lograr que todas las personas se desarrollen 

Integralmente y cada una aporte algo positivo y productivo a la sociedad. Los 

l"CÑeS Y la naturaleza de las fuodones que ejercemos en cada uno de estos 



aspectos son muy diferentes, de la misma forma, los apoyos que las personas 

con discapacidad requieren son diferentes, pueden ser físicos, sociales y 

culturales o todos a la vez. 

La preparación para el apoyo y desarrollo de las personas con discapacidad 

induye no sólo a sus padres y maestros, sino a todas las personas que prestan 

algun tipo de servicio comunitario, lo cual amplia el número de personas, 

involucrando a entrenadores deportivos, trabajadores gubernamentales, de 

tiendas de autoservicio, centros de entretenimiento, de salud, culturales, de 

transporte públiCO, entre otras. 

Una constante que encontramos en todos los contextos, y que es de suma 

importancia, es la preparación del personal que brinda diferentes servicios para 

dar una atención de calidad a todos los usuarios, ya que como resultado de la 

marginación de los contextos regulares, entre otras cosas, los prestadores de 

servicios conocen superficialmente las necesidades de las personas con 

discapacidad lo que se revierte en la delegación de sus responsabilidades a los 

acompa~antes de la persona, familiares, amigos o maestros prindpalmente, 

dando como resultado un servido de baja calidad. 

Uno de los aspectos más importantes, sobretodo para el desarrollo Intelectual 

y humanístico de las personas, es el cultural, ya que a través de la cultura 

descubrimos quienes somos, la historia de nuestra evolución como seres 

sociales, de nuestra forma de vida, las diferentes formas en que podemos 

expresamos, por señalar algunos. 

lOs museos representan uno de los medios más Importantes para la 

transmisión y generación de la cultura, éstos también han evolUCionado, desde 

los antiguos museos donde el visitante era un sujeto pasivo que iba a recibir 

Información o a apreciar una obra de arte hasta los actuales museos 

interactivos donde el visitante partldpa actlvamente en el aprendizaje, 

interactúa con los temas, reestructura sus esquemas mentales y trasfiere los 

conocimientos adquiridos a su experiencia diaria. 
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Papalote Museo del Niño es uno de 105 museos interactivos mas visitados en 

México, esta dirigido fundamentalmente a niños. Su misión es ofrecer a 105 niños 

y a las familias, ambientes de convivencia y comunicación de la ciencia, la 

tecnología y el arte que contribuyan a su crecimiento y desarrollo intelectual, 

emocional e interpersonal, utilizando el juego como principal herramienta para la 

experimentación, el descubrimiento y la participación activa. 

Entre su filosofía de trabajO sobresalen el brindar atenciÓn de calidad en todos 

tos servicios, actitud de servICio, conocimiento profundo de las expectativas y 

necesidades de los visitantes y dar atención especial y pennanente a los niños 

con circunstancias especiales. 

El visitar este museo es una experiencia de valor invaluable por la cantidad y 

variedad de conocimientos que ahí se encuentran, actividades que se pueden 

realizar, gente a quien conocer y con quien convivir y además de pasar un rato 

agradable, aprender, etc. ¿Pero qué pasa cuando un visitante tiene una 

discapacidad que le dificulta percibir el color de una pintura, la forma de una 

escultura, establecer una comunicación eficiente con el guía, desplazarse o 

manipular alguna exhibición? 

Se presenta ante nosotros una situación que requiere de la realización de 

adecuaciones para permitir que TODOS los visitantes disfruten y aprovechen al 

máximo su visita. 

Esta prpblemática es Similar a la que se presenta en otros contextos SOCiales, 

donde las personas con discapaddad muchas veces carecen de los apoyos 

necesarios para participar de la vida SOCIal, cultural, religiOsa, deportiva, etc. de 

su entomo SOCial; sin embargo, como mencionamos anteriormente, de acuerdo 

al contexto el tipo de apoyos y capacitadón del personal variaran según la 

naturaleza del lugar, actividades y servidos prestados. 

En el Papalote Museo del niño trabajan muchas personas desarrollando 

proyectos de diversa índole, desde trabajos administrativos y mantenimiento 

hasta la atención directa al visitante, entre éstos últimos, destacan los gulas 

escolares nombrados "cuates" quienes se encargan de realizar actlvidacies 

didácticas para que los visitantes interactúen con los contenidos temáticos que 

tratan las exhibiciones. 

Es Importante señalar que los gulas escolares ·cuates" son jóvenes 

estudiantes de diferentes carreras, no sólo del área educativa, por ello, al Igual 

que otros prestadores de servidos, muchas veces no sabeo cómo interactuar o 
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cómo realizar adaptaciones a las dinámicas de las exhibiciones para hacerlas 

accesibles y significativas para los niños. 

En este trabajo se presenta un material didáctico que puede ser utilizado para 

apoyar la capacitación de los guías escolares ~cuates~ con el objetivo de dar a 

los niños con discapacidad que visitan el museo una atención de calidad. 

Presentamos un manual de capacitación como una altemativa viable para 

brindar a los guias escolares ~cuatesw la información y recomendaciones 

pertinentes que les sirvan de ayuda para fomentar la integración de los niños 

con discapacidad dentro de las mismas dinámicas en las que participan los niños 

regulares. 

los conceptos filosóficos, sociales y pedagógicos que se han tomado como 

marco teórico para este trabajo son: 

a) Una perspectiva ecológica de la discapacidad, en la que se reconoce 

que ésta es resultado de la relación entre la persona y el medio socio

cultural. 

b) Una visión humanista de las personas con discapacidad, en la que se 

hace énfasis que ante todo se trata de PERSONAS con capaddades, 

Ideas, sentimientos y valores, es decir, con una visión más integral que 

no se limita a las dificultades que pueden tener. 

c) Un modelo de atención educativo en el que \o más importante no es 

basar el programa en superar las dificultades, sino aprovechar las 

capacidades; y sodal, porque partimos de la Idea de que los apoyos 

que la sodedad da él la per.;ona con discapacidad soo fundamentales 

para lograr su Integradón. 

d) Un enfoque Integrador en el que, en este caso, los niños con 

dlscapaddad deben partldpar en las mismas actividades al mismo 

tiempo y convivir con los niños regulares en las dinámicas de las 

exhibiciones del museo. 

e) Una Unea pslcopedagóglca basada en los pr1ndplos de la educación 

i!lctiva y el constructlvlsmo. 

Este trabajo está organizado en doco capítulos de tal manera que en el primer 

capítulo "Personas con necesidades educativas especiales con discapaddad" 

revisaremos la historia de la atención para las personas con discapacidad para 

ver la evoludón que ha tenido hasta llegar él la concepción actual, también se 
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encuentran los conceptos actuales de discapacidad y necesidades educativas 

especiales, para a partir de ellos, poder dar sugerencias pedagógicas que sirva 

de apoyo para la Integración educativa de los niños con necesidades educativas 

especiales con discapacidad. 

En el segundo capítulo " La integración de las personas con necesidades 

educativas especiales con discapacidad" se analizarán los principios filosóficos 

que sustentan el modelo actual, y que son el principio de integración y 

normalización, y también los ámbitos de integración y la importancia de cada 

uno de ellos. 

En el tercer capítulO " Papalote Museo del Niño" se presentará el espacio al que 

esta dedicado este trabajo, su historia, visión y principios filosóficos para 

entender la importancia educativa y social de este museo. 

En el cuarto capítulo ·Propuesta educativa de Papalote Museo del N iño~ 

revisaremos el modelo educativo del museo para contextualizar de manera más 

acertada las recomendaciones pedagógicas que se induyen en el capítulO cinco 

"Propuesta" en el que encontraremos la propuesta de trabajo para capacitar a 

los gulas escolares "cuates" del museo para dar una atendón educativa de 

calidad a los niños con dlscapaddad que visitan el museo. 

El quinto capitulo representa la propuesta de este trabajo, Olmo introduccIÓn 

se hace una breve revisión de los manuales de capacitación, su valor como 

materiales didácticos y los prlndplos del aprendizaje significativo para 

flnalrTleflte presentar el Manual de capadtadón para los guías escolares de 

Papalote Museo del Niño "Atend6n a niños ron neoesldades educativas 

especiales con discapacidad". 
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l . Personas con necesidades educativas especiales con 

discapacidad 

1.1 Historia de la atención a personas con necesidades 

educativas especiales con discapacidad 

La historia de la Educación Especial, tradicionalmente se ha dividido en tres 

grandes épocas: la prehistoria de la educación especial, que abarca desde los 

inicios de la humanidad hasta finales del siglo XVIII, era de las instituciones, de 

finales del siglo XVIII y principios del XIX hasta mediados del XX, y la época 

actual a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

La prehistoria de la educación especial 

Esta época abarca aproximadamente de los inicios de la humanidad hasta 

finales del siglo XVIII, se caracterizó por el rechazo y la ignorancia hacia las 

personas diferentes, así como de sus necesidades y derechos, de hed10 se 

pensaba que no tenian ningun derecho, a veces, ni a la vida misma. 

Las personas oon discapacidad han existido desde los comienzos de la 

humanidad y su presencia nunca ha pasado Inadvertida por la humanidad. 

A denda cierta no sabemos como se dio la diferenciación en los inidos de la 

humanidad, en la Opinión de Pantano, (1987, p. 122) .en un principio, la 

diferenciaCIón debió darse de manera espontánea ya que las c.aracteristlcas del 

ambiente (como animales feroces, condiciones climáticas ImpreviSibles, carencia 

de utensilios de defensa, etc.) permltlan la supervivencia de los sujetos más 

aptos, lo que se conoce como selección natural. Cuando el hombre se vuelve 

sedentario la selección probablemente se hizo más fonnal ya Que sus debilidades 

para cazar o defenderse pocIrian poner en riesgo la vida de la comunidad 

tomando en cuenta que el fin último era la supervivencia diaria. 

En dviUzaciones qu.e ya contaban con una mayor organlzad6n SOCIal como la 

griega, el infantlcldio en niños "anormales" <!1'a permitido 51 el padre asilo quería 

y estos niños, al igual que los anciallOS, eran abandonados en las montañas; en 

Roma los "100:>5" Y "retrasados mentales" eran usados <Dma bufones para el 

entretenimiento de los emperadores. 

En la Edad Media el trato empezó a humanizarse gradas a la propagaCIón del 

aistianlsmo, bajo la Idea de que "Todos somos hijos de OiOS",y se condenó el 
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infanticidio creándose instituciOnes como hospitales, orfanatos, manicomios o 

conventos donde se albergaban a todos de manera homogénea (personas con 

discapacidad, con trastornos mentales, delincuentes, ancianos, prostitutas, 

pobres, etc.), estas instituciones daban cuidados, como alimentación, aseo 

personal y atención médica, pero no contaban con un programa educativo 

formal. Pero por otro lado, los miedos y mitos acerca de las personas con 

discapacidad seguían manifestándose ya que las creendas, basadas en las 

desoipdones y explicaciones sobre las causas de sus " anormalidadesw
, daban 

lugar a supersticiones y al rechazo por parte de los miembros de la sociedad 

porque se creía estaban poseídas por el demonio u otros espíritus malignos o 

que eran castigos divinos, debido a esto, frecuentemente se les practicaban 

exorcismos. 

Durante esta época, hubo algunas experiencias educativas positivas que 

marcaron la pauta para trabajos posteriores, podemos mencionar como las más 

relevantes, el trabajo que a mediados del siglo XVI el monje españOl Pedro 

Ponce de León, quien inició la educación de doce niños SOI"dos, por este hecho, 

se le reconoce como el iniciador de la enseñanza de los sordos. 

En 1784 en París Valent¡n Hauy creó una escuela para niños ciegos, entre sus 

alumnos estaba el inventor del sistema de Iectoesoitura para degos Louis BralUe 

(1745~1822) . 

Patton (1989, p. 280) considera esta época como el periodo de abuso, descuido, 

Ignorancia y aceptaCiÓn benévola. 

La era de las Instituciones 

se inida a finales del siglo XVIII y principios del XIX hasta mediados del XX, en 

esta era que es bastante amplia, veremos que hubo una evoludón en el tipo de 

atención, concepción de las personas con discapacidad y organización de las 

instituciOnes. 

Se caracterIZó por la creación de Instituciones especiales para las personas con 

alguna discapacidad, ya que la sociedad se dio cuenta de la necesidad de educar 

a esta población, estas Institudones se construyeron en las afueras de las 

poblaCIones, lejoS de la vista y de la vkla pública argumentando que el campo 

era benéfico para ellos porque les brindaba salud y alegría pero marginándolos y 

segregándolos. 
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la idea primordial era que se tenia que proteger a las personas "normales ~ de 

las "anormales" va que, a estas últimas se les consideraba un peligro para la 

sociedad, paralelamente se creia que había que proteger de la sociedad al 

"minusválido" porque podría causarsele daños o perjuicios (Bautista, 1993, p. 

25) 

En estas Instituciones se consideraba a la persona con discapaCidad como 

enfermos o niños eternos (en el caso de las personas con discapacidad 

intelectual), en sus inicios, la atención era más de tipo asistencial V terapéutico 

que educativo, se creía que las personas debían permanecer ahí hasta lograr ser 

curadas, lo que en muchas ocasiones signifICaba hasta su muerte, ya que la 

curación como tal no se producía; la idea de una posible curación hizo que se 

diera gran importancia al tratamiento y asistencia médica. 

Desde finales del siglo XVIII ya se concebía la idea de la curación como 

Objetivo de la educación de las personas con discapacidad, un ejemplo de ello es 

el trabajo que Jean Marc ltard (1774-1838) hizo con un niño de once o doce 

años encontrando en los bosques (llamado posterionnente Víctor también 

conocido como "El niño salvaje de Aveyronl con el que trabajó durante cinro 

años con un programa educativo Que consistía en la estimulación y desarrollo de 

los sentidos para hacer posible la curadÓn. 

Debido a este marcado Interés de lograr la curación a través de diferentes 

métcxk>s se le ha asignado a la pedagogía de esta época el nombre de pedagOgía 

terapéutlciJ o curatIva, y por ello es comprensible que las figuras más 

representativas fueran médiCos convertidos en pedagogos guiados por la 

Inquietud de atender efectivamente a las personas con discapaCIdad, tal es el 

caso de Maria Montessorl y Ovide Decroly. 

Estas instltudones se extendieron por toda Europa y América. 

Las primeras InstitUCiones de educad6n especial que trabajaron con 

poblaciones homogéneas atendieron a ciegos y sordos, en la opinión de Toledo 

(1994, p. 22) SIempre ha habido un vangui!lrdlsmo en el caso de las personas 

con discapacidad sensorial, pero la educaCIón para los niños con discapaCIdad 

intelectual empezó a generalizarse hasta principios del siglo XX. 

Son dos los acontedmientos más importantes Que Influyeron en este suceso: 

La Revolución Industrial: ya que hasta antes de ésta, en la época de la 

colonia. las actividades laborales requerlan más de habilidades físicas que de las 

intelectuales o académicas. Con la Revolución Industrial la sociedad requirió de 
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trabajadores y ciudadanos mejor preparados y pronto se empezó a detectar un 

grupo de personas con discapacidad intelectual. 

La obligatoriedad de la educación: porque a partir de 1900 la educación 

llegó a nuevos sectores de la población que nunca la habían recibido y se 

presentó un nuevo fenómeno social: había un grupo de niños que presentaban 

algunas dificultades, por lo que no aprendían como la escuela esperaba. 

El estudio de este fenómeno fue encargado a Alfred Blnet quien había 

trabajado con personas con retraso mental profundo. El explicó que la diferencia 

entre lo que el medio exige de la persona, en este caso la escuela, y la respuesta 

que da la persona a esas exigencias se debe a un déficit de la inteligencia (lus, 

1995, p. 21). 

Es así como en 1905 Blnet y su colaborador 51mon crean la primera escala 

métrica de la inteligencia de la cual surgió el concepto de nivel mental y se 

establecieron tres grados de deficiencia: idiocia, imbecibllidad y debilidad 

mental. Con este hallazgo apareció un nuevo modelo en el campo de la 

educación especial que se desliga de la medidna para depender de la 

psicometria. 

Poco a poco se vio la falta de constancia en el ooncepto de retardo mental y 

surgió el de cocJente Intelectual (CI) creado en 1915 por W. 5tem , y que se 

obtiene dividiendo la edad mental por la edad aonológlca y multiplicándola por 

den (Ibldem, p.23). 

los efectos más notables Que produjeron diChos hallazgos en la educadón, no 

fueron del todo favorables, ya que según los resultados obtenidos en las pruebas 

las personas con discapacidad Intelectual eran daslflcadas en: wstodlables, 

entrenabfes y educables, y de acuerdo a esa daslflcadón se detennlnaba el 

pronóstico de la persona y se elaboraban los programas escolares. 

La pslcometria reforzó la Idea de trabajar con grupos homogéneos canalilando 

a muchos niños a escuelas espeda~ segregando una vez más a las personas 

con discapacidad, a este periodo Que comprende del surgimiento y gran auge del 

rnodelo pslcométrico se le ha llamado pedagogla dlferendaf o diferenciada. 

Pronto surgió la condenda de la gran diversidad que hay en el grupo de las 

per50naS con discapacidad y empezaron abrirse escuelas para cada una de las 

nuevas categorias, por ejemplo, . niños lIutlstaS, con paráliSIS cerebral, 

diflcultades de aprendizaje, problemas de lenguaje, etc. 
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En los Estados Unidos la Primera y Segunda Guerra Mundial ayudaron a 

disminuir el temor y rechazo hacia las personas con discapacidad ya Que al 

término de éstas un gran número de esposos e hijos regresaron a sus hogares 

en condición de ~lisiados·, al terminar la Segunda Guerra Mundial esta población 

aumentó considerablemente por lo Que se Intensificó el apoyo hacia los 

programas de rehabilitadón y se generó una actitud más positiva hada las 

personas con otras discapacidades. (Patton, Op. Cit., p. 287,288) 

La primera mitad del siglo xx se caracterizó por la creencia de Que las 

discapacidades (o deficiencias como eran llamadas) eran estables a lo largo del 

tiempo y Que las causas de dichas deficiencias eran fundamentalmente orgánicas 

y producidas en los primeros años de vida. 

Al paso del tiempo las categorías se modifiCaban, haciéndose cada vez más 

específicas y ampliándose el número de niños a los que era necesario dar 

atención en centros especiales, en el Cuadro 1.2 puede verse la evolución de 

dicha categorización. 

Esta visión según Marchesi (1990, p. 15) tuvo prindpalmente dos 

consecuendas importantes: 

Se hizo Imprescindible la deteccJón precisa de los trastornos para lograr 

establecer niveles o grados en las diferentes discapacidades. 

Se vio como necesario darles atención educativa diferenciada y 

separada de la educadón regular en centros e InstituCiones especializadas para 

cada discapacidad. 
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Categorías de handicap 

1886 1899 1913 1945 1962 1970 1981 

Idiota Idiota Idiota Subnormal Subnormal Subnormal Niño con 
Severo Severo Educable diflcultades 

(Severo) de 
Imbécil Imbécil Imbécil Pslcopático Aprendizaje 

Imbécil (Severo) 
Moral 

Ciego Ciego Ciego 
Ambliope Ciego Ciego 

Ambliope Ambliope 
Sordo Sordo Sordo 

Hlpoacúslco Hipoacúsico Sordo Sordo 
Hlpoacúsico Hipoacúslco 

Epilépti Epiléptico Epiléptico 
co Epiléptico Epiléptico 

Deficiente Subnormal 
Deficien Mental Educable Subnormal Niño con 

te Educable dificultades 
(Ligero o de 

moderado) Aprendizaje 
(Ligero o 

Inadaptado moderado) 

Inadaptado 
Inadaptado 

Alterado 
Deficiente Disminuido Necesidades 

f'ISICO Físico . Educativas 
Especiales Disminuido 

Defecto Físico 
Habla Disminuido 

Físico Defecto 
Delicado Delicado Habla 

Defecto 
Diabético Habla Delicado 

Delicado lDlsléxlco? 
lAutista? 

* Cuadro 1.2 categorias establecidas de handicap. Tomado de Marchesi (1990, 

p.16) 
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La época actual 

Se inicia a mediados del siglo XX. 

A partir de los años 40 y 50 empezaron a darse algunos cambios significativos 

en tomo a algunos conceptos hasta entonces muy arraigados como el del origen 

de las discapacidades, la incurabilidad de los trastornos y comenzaron a tomar 

fuerza las posiciones ambienta listas y conductistas que toman en cuenta la 

influencia de los factores culturales y sociales en el funcionamiento intelectual, 

incorporando los conceptos de adaptación social y aprendizaje en las definidones 

de retraso intelectual (forma en la que se llamaba a la dlscapaddad intelectual) 

(Ibidem) 

En la década de los cincuenta aparecieron dos fuerzas importantes para los 

servicios de educación especial: las asociaciones de padres y las primeras 

legislaciones en materia de discapacidad. 

Las asociaciones de padres jugaron un papel fundamental al manifestarse en 

contra de la segregación, marginación y discriminación que sufrían diariamente, 

Kauffman, citado por Patton (Op. Cit., p. 291), describe las funciones de estos 

grupos en los siguientes puntos: 

l. Son agrupaciones infonnales que están conscientes de sus problemas y 

necesidades comunes que los mueven a ayudarse entre si, a enfrentar 

la ansiedad, las frustraciones y las tensiones. 

2. Son un espacio en el que los padres pueden dar e intercambiar 

informaCiÓn acerca de servidos y recursos potendales. 

3. Ofrecen una estructura óptima para obtener la atención de calidad que 

requieren sus hijos. 

Para 1959 las aSOCiadones de padres de familia se hablan manifestado en 

contra de la discriminación y la segregaCIón educativa en centros especiales y 

recibieron el apoyo de N. Bank Mikkelsen, entonces director del Servicio Danés 

para el Retraso Mental quien propuso un nuevo prindplo llamado 

"Normalización"" que se entiende oomo "La J)QSlbllidad de Que el deficiente 

mental desarrolle un tipo de vida tan normal como sea posible"" (Bautista, Op. 

Cit., p. 26), este nuevo concepto se incorporó a la legiSlaCIón danesa en ese 

mismo ai'\o. 

Es a partir de 1960 y principios de Jos aPios 70 cuando empiezan a darse 

notoriOs cambios en la concepción de la discapacidad, dando lugar a un enfoque 

Integrador en vez de un enfoque segregador. 
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Marchesi (Op. Cit, p. 17-19) resume las tendencias Que propiciaron dicho 

cambio en los siguientes diez puntos: 

1) El enfoque amblentalista, en el que la discapacidad no solo se toma en 

cuenta en relación a la persona, sino también en la capacidad de la escuela para 

dar una respuesta adecuada. 

2) Se dio mayor importancia a los procesos de aprendizaje y a las 

dificultades Que los alumnos pueden enfrentarse durante ese proceso, se 

reconoce que los alumnos ceo discapacidad tienen procesos de aprendizaje 

especiales. 

3) los métodos de evaluación, que antes se dedicaban a clasificar y 

categorizar los diferentes grados de discapacidad, en este momento enfocaban 

más su atenciÓn en los procesos que en los resultados y en los apoyos que 

requirieran los alumnos. 

4) El aumento en el número de profesores y especialistas del área Que 

cuestionaron tanto la efectividad de la educación segregada como la utilidad de 

las descripciones de su alumnos y de las explicaciones provenientes de Jos 

sistemas tradicionales. 

5) la necesidad de las escuelas regulares de atender a todos los nii\os que 

recibían independientemente de sus caracteristicas. 

6) la deserciÓn de un gran número de alumnos que aún no oonduian la 

educación obligatoria y oon la aparidÓrI de conceptos como el de fracaso esmIar 

se analizaron de una nueva forma los limites entre normalidad, fracaso y 

defidencla. 

7) los pocos progresos de muchos de los alumnos que formaban parte de 

las esctJelas de educación especial y 105 grandes problemas de Interacción social 

que presentaban fuera de ellas, lo cual llevó a pensar que podían existir algunas 

otras formas de escolarización para los alumnos que no estuvieran "gravemente 

afectados~ . 

8) El aumento en experiencias exitosas de integración propldaron la 

exploración de nuevas propuestas educativas, la difusión de esta Infonnadón y 

el creciente Interés en un mayor número de personas de los diferentes sectores 

SOCiales. 

9) la dotadón de servidos SOCiales en paises desarrollados Que pennltlan a 

todas las personas disfrutar de los mismos servidos sin la necesIdad de crear 

otros serviCios alternos o paralelos, éstos formaban parte una comente 
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normatizadora permitiendo que las personas con discapacidad tengan una vida 

igual o lo más cercano posible a la de cualquier persona, más adelante 

profundizaremos en este concepto. 

10) La influencia Que generaron grupos de padres y otros grupos sociales que 

defendían la igualdad de derechos, no sólo de las personas con discapacidad, 

sino también de las minorías étnicas o lingüísticas, en favor de la Integradón 

educativa. 

Modelos de atención 

A lo largo de la historia de la humanIdad, como hemos visto, la atención para 

las personas con discapacidad ha cambiado y evolucionado, ¡xxIemos agrupar en 

tres modelos las diferentes tendencias que han orientado dicha atención. 

Modelo asistencial. COnsidera a la persona con discapacidad como un 

minusválido que requiere apoyo todo el tiempo y durante toda la vida, es 

decir, permanentemente. Considera que la mejor atención que se puede dar 

a las personas es en un internado, ya que sólo en estas instituciones se 

cuenta con los servicios adecuados, es un mcxlelo segregadooista. 

Modelo terapéutico. COnsidera al sujeto con discapaddad como un 

sujeto atípiCO que requiere de una terapia para conducirlo a la normalidad. 

El mcxlo de operar es de tipo médiCO, o sea, a través de un diagnóstico 

individual que define el tratamiento. Según este modelo las personas con 

discapacidad más que una escuela necesitan ele una dlnica (Salazar, 1995, 

p.131). El objetivo de este modelo es hacer a la persona con discapacidad 

tan "norma' '" oomo sea posible para lograr su integración lo que supone un 

esfuerzo únicamente por parte de la persona para integrarse, no toma en 

cuenta la partidpadón o el apoyo del 9rupo social. 

Se utiliza como prindpal estrategia de intervención la rehabllitadón a 

través de terapIas, en centros especializados, para que ésta sea exitosa es 

muy Importante que el diagnóstico se base en reportes médloos 

específICOS, pruebas, medldones y dasiflCadones. Considera que la 

discapacidad es Inamovible. También es un modelo segregadoolsta . 

Modelo educatlyo. Considera a la persona con discapacidad como una 

persona con '"necesidades educativas especiales'", está en contra del uso de 

términos como '"minusválido'" o "anormal'" por conslderarios discriminatorios, 

estIgmatizantes y no mostrar una imagen real y una Idea dara de la 
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persona. El objetivo del modelo educativo es dar una vida con calidad a 

través de la integración en los diferentes ambientes sociales y la 

normalización de la vida de la persona con discapacidad. 

La estrategia de intervención se basa en la dotación de los apoyos que las 

personas con discapacidad requieren para interactuar con éxito en dentro 

de los ambientes regulares tanto los educativos, como laborales y SOCiales. 

El propósito del diagnóstico es determinar los contextos en los que la 

persona requerirá de apoyos, así como el tipo e intensidad de los mismos, el 

diagnóstico se hace en base a la evaluación de las capacidades o fortalezas 

y debilidades de la persona, haCiendo énfasis en sus posibilidades más que 

en sus limitaciones para propiciar y favorecer su integración. 

1.2 Necesidades educativas especiales derivadas de una 

discapacidad. 

Deflnld6n de discapacidad 

La definición de discapacidad, al Igual que la forma de concebirla y las formas 

de atenderla, ha evolucionado, un ejemplo daro puede verse en la dasificación 

en 1980 presentó la Organlzadón Mundial de la Salud, que COrIsta de cuatro 

elementos: la enfermedad, deficiencia, discapaddad y minusvalía. 

La defldenda se entendia como toda pérdida o anormalidad en alguna 

estructura o fundón psicológica o anatómica y se reconocía Que las defICienCias 

podlan ser Innatas o adquiridas, temporales o permanentes y de diferentes 

tipos: sensoriales, Intelectuales, de lenguaje, etc. (Lou, 1999, p. 31) 

La discapacidad se consideraba como "La ausenda debida a una deficiencia, 

de la capaCidad de realizar una actividad en la forma o dentro del marco que se 

considera normal para un ser humano" (Ibidem), esto se referla a las 

difiaJltades que una persona pocHa tener para realizar actividades cotidianas de 

la misma forma que la mayoría de las personas. se decía que las discapaCIdades 

podían ser progresivas, regresivas, reversibles, Irreversibles, temporales o 

permanentes, de conducta, comunicación, lOcomociÓn. 

La minusvalía era entendida como "Una sltuaci6n desventajOSa para una 

persona, como coosecuenda SOCial de una defICIencia o de una discapacidad, que 

limita o Impide el desempeffil de un rol que es normal en su grupo (en función 
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de la edad, sexo, factores sociales y culturales)" (Ibidem), esto significaba que 

de acuerdo a los roles que una persona podía o no podía desempeñar, las 

minusvalías podían ser de movilidad, ocupacional, de orientación, etc. 

Se creía que la evolución de un trastorno (como era llamado) iba de la 

enfermedad a la minusvalía (Figura 1.1): 

Evolución del trastorno 

Enfermedad--+ Deficiencia------. Discapacidad ---llfll.,.inusvalía 

Situación Manifestación 

Intrínseca extrínseca de la 

enfermedad 

\ / 
Aspectos médicos 

Posibilidad operativa Resultado 

de la deficiencia social de la 

1 
Aspectos 

rehabilitadores 

discapacidad 

1 
Aspectos 

sociales 

Figura 1.1 Evolución del trastorno. Tomada de Lou, 1999, p. 31 

Esta clasificación aún contiene un enfoque médico y está centrado únicamente 

en la persona ignorando las limitaciones de la sociedad así como la relación 

recíproca entre las condiciones o expectativas sociales y las capacidades de la 

persona (Gobierno, Manual •.. , 2000, p.18) 

La tenninología actual reconoce la necesidad de tomar en cuenta no sólo las 

necesidades individuales, sino también las deficiencias de la sociedad, como el 

brindar servicios educativos de calidad para todos, recursos técnicos auxiliares o 

apoyos y la eliminación de los muchos y diferentes obstáculos y/o barreras que 

dificultan la igualdad de oportunidades participación e integración en la sociedad 

de las personas con discapacidad. 

Actualmente la discapacidad es vista desde una perspectiva ecológica, también 

llamada ambientalista, es decir, desde la interacción persona-ambiente. 

La Organización Mundial de la Salud, citada por Shalock (1999, p. 6), presentó 

el modelo del proceso del concepto de la discapacidad (Figura 1.2) que da 

sustento a su definición, la cual presentaré un poco más adelante. 
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Proceso del concepto de discapacidad 

Patología 

UJtació" 

um;iac;oJs '""c;ooales 

l 
Discapacidad 

* Figura 1.2. Proceso del concepto de discapacidad. 

Tomada de Shalock, 1999, p.6 

Los elementos que integran este modelo son: 

- La patologia se refiere a la presencia de alguna alteración física o psicológica 

en una persona y es intrínseca a ella. 

- La limitación es la falta o anormalidad física, de una parte del cuerpo, o de 

una actividad psicológica o sea, de la actividad mental. 

La limitación es la manifestación externa de la patología y puede ser de tipo 

sensorial, intelectual, motor, etc. 

- Las limitaciones funcionales se refieren a las dificultades con las que una 

persona puede llegar a enfrentarse al realizar diferentes actividades cotidianas 

como consecuencia de alguna patología y de las diferentes limitaciones. Como 

resultado de estas limitaciones funcionales la persona presenta necesidades 

especiales para realizar una o algunas actividades, por lo que requiere de 

diferentes apoyos. 

Shalock (Ibidem, p. 8) propone que son cuatro los tipos de recursos de 

apoyo que pueden darse a las personas con necesidades especiales para facilitar 

y propiciar su integración, estos son: la persona misma, las otras personas, es 

decir, los miembros de la sociedad, la tecnología y los servicios. 

Las limitaciones funcionales abarcan diferentes aspectos como la 

comunicación, la coordinación motriz, el autoculdado, el aprendizaje o la 

Interacción social. 
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- La discapacidad es definida "Como resultante de la interacción entre la 

discapacidad de una persona y las variables ambientales que incluyen el 

ambiente fíSiCO, las situaciones sociales y los recursos W ( Ibidem, p. 6), Y este 

modelo sugiere que Klas limitaciones de una persona se convierten en 

discapacidad sólo como consecuencia de la interacción de las persona con un 

ambiente que no le proporciona el adecuado apoyo para reducir sus limitaciones 

funcionales· (Ibidem). lo cual nos lleva a pensar que según la aceptación y 

flexibilidad de los miembros de la sociedad y dando las oportunidades y apoyos 

necesariOS las personas con discapacidad podrán formar parte activa logrando 

así su realización personal desempeñando diferentes roles de acuerdo a su 

edad, sexo, cultura, intereses sin que las limitaciones funcionales lleguen a ser 

discapacidades, brindándoles una vida con calidad. 

Este modelo nos ofrece una nueva fonna de pensar sobre la discapacidad, 

entre sus principales fundamentos se encuentran: 

• la discapacidad resulta de la interaCCión entre la persona y el ambiente 

en que vive. 

• Una nueva visión de las posibilidades de vida de las personas con 

discapacidad, este nuevo enfoque pone el énfasis en el desarrollo de la 

autonomla, la integracIÓn, Igualdad y las capacidades. 

• Un modelo o paradigma de apoyo mediante la prestación de servicios 

para las personas con discapacidad Que tenga como finalidad el 

desenvolvimiento en la vida diaria, la Integración en el empleo '( en la 

escuela regular COfl apoyos. 

• El desplazamiento hacia una concepción Que no se basa en categorlas o 

diagnósticos clínicos, sino en las conductas funcionales y las 

necesidades de apoyo. 

El modelo presentado por la OMS también nos brinda una nueva vlsiÓfl de la 

persona con discapacidad, viéndola de manera integral ya que el énfasis no está 

puesto en la parte de la persona que está limitada, sino que ve a la persona en 

COfljunto (con sus habilidades y debUldades) considerándola como el primer 

recurso de apoyo dándole la oportunidad aprovechar sus capacidades .. 

También vemos Que en esta visión Integral de la persona cada uno de los 

aspectos Que la conforman son importantes: su cuerpo, su mente y su medio, 

Que antes de ser una persona con discapacidad es una persona y debe ser 

reconOCida como un ser 810- Pslco- Sodal, no reduciéndola solo a uno de estos 
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aspectos, situación muy frecuente sobretodo en el campo de la discapacidad, lo 

que en gran parte es resultado de la etiquetación, al respecto Casado (2002, 

p.63) opina que ~ EI ser humano tiene la tendencia, o más bien, la necesidad de 

poner nombre a todo lo que le rodea, sea esto objeto, situación, acontecimiento 

o hasta sus propias ideas o valores. En tal sentido se produce un proceso de 

~etiquetaje" que, en muchas ocasiOnes, termina siendo más importante que lo 

etiquetado .... 

Es por eso que debemos ser muy cuidadosos al dar nombres a las diferentes 

necesidades especiales de las personas, ya que COlTemos el riesgo de confundir 

o suplir estos nombres con la persona misma, siempre debe recordarse que la 

discapacidad es una condición y forma parte de todas las características de las 

personas (sexo, edad, personalidad, características físicas, culturales, religiosas, 

etc.) 

En el Cuadro 1.1 "Evolución del concepto de discapacidad N vemos claramente 

que al estudiar el proceso del concepto de la discapacidad es claro que según la 

importancia que se le dé a cada uno de los elementos que lo conforman se dará 

un tipo de atención diferente, lo cual está estrechamente vinculado con los tres 

diferentes modelos de atención que han surgido a lo largo del tiempo y que 

antertonnente he desento. 

De esta forma y de acuerdo al modelo asistendal y al modelo terapéutico, la 

patologla recibirá atención médica, la IImltadón recibirá atendón terapéutica o 

rehabllltadora, desde la perspectiva del modelo educativo, las limitaciones 

funcionales atendón educativa y la discapaCIdad atención soda!. 

Quiero hacer énfasis en que cada tipo de atención es importante para el 

desarrollo de la persona, pero también es fundamental no limitarla a uno de ellos 

dejando de lado otro, ya que esto, lejos de ayudar, podría perjudicar tanto a la 

persona como al proceso de integradón. 
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Evolución del concepto de discapacidad 

Modelo asistencial y Modelo educativo 
modelo terapéutico 

Centra su La patología Limitación Limitaciones La 
atención El daño Las limitaciones funcionales discapacidad 

en orgánico, o deficiencias Las E desempeño 
físico o posibilidades de roles dentro 

psicológico operativas de de la sociedad. 
realizar 
diversas 

actividades 

La persona Enferma Deficiente Una persona Una persona a 
es vista con título pleno con 

como necesidades derechos 
especiales humanos, 

sociales y 
políticos. 

Papel dela Pasivo Pasivo Activo Activo 
persona 

Tipo de Médica Terapéutica, Educativa Social 
atención rehabilitadora 

*Cuadro 1.1 Evolución del concepto de discapacidad. Elaborado por la autora. 

Para efecto de este trabajo utilizaré el término "Personas con 

discapacidad" para no limitar a las personas a los aspectos que lo hacen 

diferente, y para evitar usar términos peyorativos como inválido, minusválido o 

deficiente, que de ninguna manera nos dan una ideal clara y real de sus 

necesidades y capacidades, Al respecto, Pantano (Op, Cit., p. 63) dice qu~ el 

término discapacidad nos remite a considerar1os como personas con capacidades 

diferentes ya que "Reconoce la Integridad del hombre al Indicar un "conjunto .. de 

20 



capacidades Que, al ser alternativamente desarrolladas, pueden impulsar su 

normal inserción en el medio social al Que pertenece'". 

Actualmente ha empezado a usarse el término de " Personas con 

capacidades diferentes" Que tiene la doble ventaja de resaltar las habilidades 

de las personas y a la vez hacer hincapié en que estas capaCidades pueden ser 

de diferentes tipos y formas, sin embargo todavía no ha sido muy difundido y 

por lo tanto, puede ser desconocido por muchas personas. 

Definición de Necesidades Educativas Especiales 

El concepto de necesidades educativas especiales empezó a usarse desde los 

años sesenta, pero en sus inicios no cambió la concepción hasta entonces 

dominante, segun Marchesi (Qp. Cit., 19) el parteaguas en dicha concepción lo 

marcó el Informe Wamock, Que fue encargado por el Secretario de Educación del 

Reino Unido a una comisión de expertos presidida por Mary Warnock en 1974 y 

Que se publicó en 1978, ya que convulsionó los esquemas vigentes y difundió 

una nueva concepción de la educación especial. 

En el informe Wamock se observan elementos Que en aquel entonces, eran 

nuevos, lo que ejerció una gran in"uenda en la Integración escolar porque 

concibió la atención educativa, desde el sentido más ampllo de educación, como 

la respuesta u oferta Que da la escuela frente a un continuo de necesidades de 

los alumnos muy diversa rndale. 

En la opinión de Ridell (1998, p. 109) este informe ha sido aclamado (Dmo 

representante del momento ilustrado del pensamiento oficial sobre las 

necesidadeS educatlvas especiales. 

El Informe Wamock se basa en la premisa de Que los fines educativos son los 

mismos para todos lOS niños, sean cuales sean las diferencias que puedan 

presentar a lo largo de su proceso educativo. Segun este informe los fines 

educativos a perseguir son: 

a) Aumentar el conocimiento y comprensión que el niño tiene del mundo en que 

vive, en la responsabilidad redproca tanto de lo Que el mundo le ofrece como de 

sus propias responsabilidades con ese mundo. 

b) Dar todas las herramientas Que sean necesarias para Que el niño logre el 

máximo nivel de Independef"lCia y autosufiedenda de acuerdo a sus habilidades y 

llegue a ser un adulto responsable, capaz de dirigir su vida y encontrar su 

felicidad. 
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En este informe se definía como necesidad educativa especial la Que r.equiere 

de: 

1) La dotaciÓn de medios especiales para acceder al curriculum. 

2) Un curriculo adaptado. 

3) Dar atención a la estructura social y al clima emocional donde tiene 

lugar la educación. 

Jiménez (1999, p. 27) considera Que, a diferencia del término clásico de 

educación especial, el término de necesidades educativas especiales reconoce 

Que toda persona tiene derecho a la educación y a obtenerla de la manera más 

adecuada y Que todas las personas t ienen necesidades especiales, las cuales 

pueden ~r de dos tipos: 

a) Necesidades especiales comunes a todos los alumnos, por 

ejemplo, de acuerdo a la teoría de Jean Piaget, todos los niños atraviesan por 

una etapa en la que tendrán la necesidad de Que la información Que Quiera 

enseñárseles y los conceptos Que Quieran desarrollarse se logren por medio de 

ejemplos concretos así como de la realización de actividades donde el niño 

explore, manipule diferentes materiales y participe activamente en la realización 

de dichas actividades, generalmente estas necesidades se presentan entre los 

seis y doce aRos de edad. 

b) Necesidades educativas especiales que c:ada nll\o requiere 

para progresar, se refiere a los diferentes apoyos que cada niño necesita segun 

sus características personales, por ejemplo, personalidad, estilo de aprelldlZaje, 

antecedentes esooIares. 

A continuación veremos lo Que Marchesl COpo Clt, p. 19) considera como un 

niño con necesidades educativas especiales "En líneas generales quiere decir que 

presenta algun tipo de problema de aprendizaje a lo largo de su escolarizadón 

que demanda una atención más específICa y mayores recursos educativos de los 

necesarios para los compañeros de su edad~, lo cual se relaciona con el punto 

anterior, ya que se refiere a los diferentes apoyos Que demanda cada niño como 

parte de su Indilltdualidad, como ser unleo e Irrepetible, y que pueden estar 

determinados por la Influencia de su personalidad, condldón física, estilos de 

aprendizaje o ambiente SOCIocultural, por lo que puede llegar a presentar 

algunas dificultades en algun momento del proceso educativo. 

Este término trajo consigo una nUella concepciÓn sobre la atendón educativa 

que la escuela debe brindar a todos sus alumnos como respuesta a la diversidad 
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social lo Que implica no SÓlo la integración de los alumnos Que tienen una 

discapacidad, sino a la no discriminación de religión, raza , ideologías, culturas, 

contexto socioeconómico y cultural, ambiente lingüístiCO, etc, al respecto, 

González (1993, p. 59) opina Que ~Desde un concepto más amplio de Educación 

Especial, no obstante, cabe Que consideremos además otras condiciones de 

necesidades educativas especiales como pueden ser los talentos especiales, la 

superdotación y aquellos factores ubicados en el medio familiar, escolar y social 

en general-. 

Autores como Shea (1999) lnduyen dentro de los diferentes grupos de 

alumnos con necesIdades educativas especiales a alumnos con deterioros en la 

salud y a los alumnos Que provienen de diferentes grupos étnicos, culturales y 

lingüístiCOS. 

Recopilando las ideas de diferentes autores mencionaré como las ventajas más 

relevantes de usar el término necesidades educativas especiales las siguientes : 

Se elimina la Idea de Que las limitaciones son algo estable y estático 

Que no pueden ser anuladas o mejoradas con la ayuda de algün tipo de 

atención. 

Se conciben como causas de las necesidades educativas especlales 

factores genétiCO- constitucionales en algunos casos y socioculturales 

en otros. 

En términos amplios, puede decirse que todos tenemos necesidades 

educativas especiales yll que cada persona tiene caracteristicas 

Individuales que nos hacen diferentes, y la ensef'ianza debe adecuarse a 

dicha Individualidad. 

El término de necesidades educativas espedales Induye a los alumnos 

que presentan diferentes tipos de dificultades para el aprendizaje y que 

pueden ir desde las transitorias como algunas dificultades en la 

articulad6n del lenguaje oral, en la adquiSiCiÓn de la lectura y esoitura, 

déficit de lItendón, bajO rendimiento o p~blemas de conducta, hasta 

las permanentes romo seria el caso de los alumnos con discapacidad 

visual, auditiva, motriz, o Intelectual. 

Alude a la situación del alumno pero también Incluye la respuesta 

educativa dada a las diferentes necesidades evitando usar términos 

como "defldenda'" 
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El acento se pone en la escuela, en la respuesta educativa; es 

fundamental señalar Que no niega Que los alumnos presentan algunas 

dificultades relacionadas con su desarrollo, pero el énfasis está en la 

capacidad de la escuela y en el uso de diferentes recursos para 

responder a sus necesidades y evitar Que dichas dificultades se 

acentúen . 

Se considera como recursos educativos a los maestros y especialistas, 

ampliación y adaptación del materlal didáctico, la supresión de barreras 

arquitectónicas, la capacitación de los maestros, la elaboración de un 

proyecto educativo, nuevas fonnas de organización escolar, 

adaptaciones curriculares, creación de nuevas metooologfas de 

enseñanza y la adecuación de los sistemas de evaluación. 

la final idad del diagnóstico realizado a través del análisis de las 

fortalezas y debilidades del niño, reconociendo sus potencialidades de 

desarrollo y aprendizaje y al mismo tiempo determinar Que tipo de 

recursos educativos y apoyos requiere. 

Contempla la integración como la opcIÓn Idónea y regular, salvo en 

casos extraordinarios. 

Antes los maestros y especialistas se preocupaban más por estudiar las 

complejidad de los trastornos, ahora se piensa más en los apoyos que 

requieren los alumnos. 

Antes se daba priOridad a los aspectos médiCOS. ahora el aspecto 

educativo es el eje de la educación. 

Antes se definfa a las personas por el tipo de trastorno que tenlan, no 

se reconocían las diferendas individuales que puede haber dentro de un 

mismo grupo, se aefa que todas las personas (por ejemplo con 

discapacidad visual) tenian las mismas necesidades educativas 

especiales. 

Esta nueva corKEpdón ha ampliado el campo de la educación porque se 

Incluye un número mayor y más dlv~ de nil'\os con necesidades 

educativas especiales haciendo necesaria una reforma en la atendón 

brindada por la escuela para todos los alumnos respetando su 

Individualidad haciéndose fundamental el compromiso por parte de 

todos los miembros de la comunidad escolar para apoyar a \os alumnos. 
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Claslficacl6n 

Ante la gran variedad de necesidades educativas especiales existentes, se 

vuelve necesario clasificarlas y agruparlas con el fin de poder ordenar1as y de 

esta fonna enfocar la atención educativa. 

Pero, como mencioné anteriormente, debemos ser muy cuidadosos ya que, al 

clasificar y categorizar corremos el riesgo de etiquetar, porque frecuentemente 

se cae en el error de identificar el nombre o tipo de necesidad con la persona 

que la posee, al respecto Garrido (1995, p. 22) recomienda que siempre hay que 

tener en cuenta que si bien, las necesidades educativas especiales surgen de las 

personas, las clasificaciones deben atribuirse a la necesidad educativa especial 

no a la persona. 

Para este trabajo he tomado como base la concepción dinámica de las 

necesidades educativas especiales, ya que ésta coincide con el enfoque ecológico 

para la IntegraCión de las personas con discapacidad, es por ello que de acuerdo 

con Ganido (Ibídem, p. 23) se habla de necesidades especiales " temporales'" y 

"pennanentes .... queriendo distinguir y resaltar que no todas las necesidades 

educativas especiales lo son para siempre, sino que algunas de ellas, 

dependiendo de factores de desarrollo y. sobretodo. de atención educativa, 

pueden desaparecer pennftiéodole al ni/k) acceder al cunioJlo escolar general en 

condidones ordinarias. 

A}gunas necesidades educativas especiales temporales serian. por ejemplo. 

aquellos alumnos que presentan problemas de atención, del aprendizaje de 

conceptos matemáticos, de coordinaCiÓn pslcomotnz, del aprendizaje de la 

lectura y la escritura, de percepción, de articulación del lenguaje por mencionar 

algunos. 

Por otro lado, con el ténnino de necesidades educativas especiales 

pennanentes, no debe entenderse que la condiei6n de la ~na será siempre la 

misma, ya que, al Igual que las necesidades temporales, con la atención 

educativa adecuada las personas pueden tener muchos y muy notables 

progresos y requerir de menos apoyos a lo largo del tiempo. 

Algunas necesidades educativas especiales pennanentes serian, las 

necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad auditiva, de la 

discapacidad Intelectual, de la discapacidad motriz o de la discapacidad visual. 
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Para efecto de este trabajo me he enfocado en las necesidades educativas 

especiales de tipo "permanente" que son propias de las personas con 

discapacidad, ya que recordando el espacio al que se dirige este trabajo, 

Papalote Museo del niño, estas necesidades educativas especiales, aparte de ser 

más fácilmente perceptibles, son las que requieren de más adaptaciones 

(algunas más específicas o diversas) y sobre las que puede haber mayor 

desconocimiento por parte de los guías para brindar un servicio de calidad a 

estos niños. 

Para la atención educativa de las personas con necesidades educativas 

especiales derivadas de una discapacidad es fundamental recordar que a pesar 

de tener ciertas dificultades, tienen otras vías y habilidades que les permiten 

acceder a la información, y que al aprovecharse y desarrollarse pueden 

recompensarlas, lo que coincide con la idea del Manual de capacitación de las 

personas con discapacidad para una vida más independiente publicado por el 

Gobierno del Distrito Federal (Op. Cit., p.25) en el que se asegura que "Es 

importante fomentar las habilidades y capacidades remanentes en vez de 

concentrarse en las limitaciones o pérdidas. De esta manera las habilidades 

tendrán un efecto compensatorio de las limitaciones" 

Habilidades de compensación más útiles en alumnos 
con 

necesidades educativas especiales permanentes 

El ojo de los invidentes está en sus manos. 

El oído de los sordos está en sus ojos. 

La motllldad de los motóricos está en su mente. 

La lnteligend!! t_1e los deficientes mentales está en sus comportamientos. 

*Cuadro 1.3 Tomado de Garrido, 1995,·p.152 

En el cuadro 1.3 vemos las habilidades de compensación que poseen las 

personas con discapacidad y en las que los educadores debemos apoyamos para 
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desarrollar otras, incrementar conocimientos y facilitar, apoyar y promover su 

integración entre muchas otras cosas, para lograr Que su pleno desarrollo 

personal brindándoles una vida con calidad. 

Las personas con discapacidad visual compensan sus limitaciones visuales con 

el oido, pero se apoyan mas de sus manos, ya Que, al tocar las cosas pueden 

hacer una representación ~topográfico- visual~ de los objetos y poder integrar 

mentalmente la información verbal que reciben de los objetos con la información 

Que captan por medio del contacto con ellos. 

Las personas con necesidades educativas especiales derivadas de la 

discapacidad auditiva compensan sus limitaciones de audición con la vista, ya 

Que sus ojos se convierten en los principales receptores de la información 

proveniente del medio y de los movimientos de la boca de los cuales surgen 

sonidos. 

Las personas con discapacidad motriz compensan sus limitaciones motrices en 

sus capacidades intelectuales que en muchos casos son iguales o superiores a la 

de la mayoría de los niños de su edad. 

las personas con discapacidad intelectual compensan su dificultades 

Intelectuales a través del aprendizaje de comportamientos por lo que la imitación 

se convierte en una herramienta educativa básica . 
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1.3 Necesidades Educativas Especiales derivadas de la 

Discapacidad Auditiva 

DeRniclón 

Garrido (Ibidem, p.27) considera que ~Un niño tiene necesidades educativas 

derivadas de dificultades auditivas cuando presenta déficits en la captación de 

estímulos sonoros por parte de sus receptores sensoriales~. 

El Instituto Nacional para niños sordos (INSOR) de Colombia, citados por la 

SEP (1997, p. 44) define a la persona con discapacidad auditiva como ~Toda 

persona que presenta una limitación auditiva, que altera su comunicación, su 

aprendizaje y su interacción sociocultural". 

Aunque en los documentos antes mencionados el término utilizado es el de 

deficiencia o deficiente auditivo, preferimos usar el término discapacidad o 

persona con discapacidad auditiva por las razones mencionadas anteriormente. 

Puede verse que las dos definiCiones anteriores se complementan entre si ya 

que la primera (de acuerdo a la evolución del concepto de discapacidad) se 

refiere a la patología y las Umitadones que se derivan de alguna patología, en el 

caso de la discapacidad auditiva, una lesión en el oído externo, medio o Interno 

que dificultan la recepciOO de estlmulos sonoros, la segunda definiCIÓn alude a 

las limitaciones funcionales, que como consecuencia de los problemas auditivos, 

pueden presentar los niños con discapacidad auditiva en su desarrollo o en la 

reatizadOO de actividades cotldlanas. 

El término de discapaddad auditiva incluye tanto a las personas llamadas 

~sordas" como a las "hlpoacúsicas". Se consideran como "sordas" a las personas 

cuya limitad6n 21uditlva (generalmente profunda) les impide procesar O 

decodificar la infonnaci6n IingOística a través del canal auditivo con o sin algún 

sistema de ampllflcad6n; las personas "hipoacúslcas" tieflen una pérdida 

21udltlva tan leve que les permite con ampliflcadón, procesar la Informad6n 

IingOfstlca con el oído. 

caracteristfcas cognitivas 

El grupo de nl/\os con discapacidad auditiva es tan diverso como el número de 

personas que lo forman. Su desarrollo cognitivo, JlngOlstico, social y afed:lvo 
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está influido por muchas variables, entre las más significat ivas podemos 

mencionar: la etiología o causa de la discapacidad auditiva, el nivel intelectual, 

la presencia de otras discapacidades asociadas, las caracteristicas 

socioculturales, los factores comunicativos y educativos. 

La mayoría de las investigaciones sobre el desarrollo cognitivo de los niños 

con discapacidad auditiva se hicieron en los años 70 dentro del marco teórico de 

la teoría psicogenética de Jean Piaget, en la que se explica el desarrollo de las 

estructuras básicas de la inteligenCia a través de un gran conjunto de problemas 

y situaciones que se dan de manera constante en todos los grupos sociales y 

culturales. 

La informacióo proporcionada por diChos estudiOs es muy amplia en lo que se 

refiere a la adquisición de las operaciones concretas y formales y es menor en 

los periodos sensoriomotor y SimbóliCO, pero en muchos de estos estudios no se 

controlaron diferentes variables como: el grado de pérdida, el nivel de desarrollo 

lingüístico, la escolarización, etc., por lo que algunos de los resultados obtenidos 

no p<Xlían generalizarse fácilmente a los nii'io sordos conjuntamente (Marchesi, 

1987, p. 35). 

Etapa sensoriomotora 

Las Investigaciones sobre el desarrollo de los nii'ios sordos en este periodo son 

muy escasas, esto se explica porque la discapacidad auditiva es difídlmente 

diagnostiCada en los primeros meses de vida, más no por falta de Interés. 

En este periodo los resultados obtenidos en !as investigaciones demuestran 

que los niños sordos siguen el mismo desarrollo que los oyentes sin tener 

retrasos en los distintos factores que ronforman esta etapa, excepto en la escala 

de imitación vocal (Ibídem). 

Etapa preoperatorla 

Esta caracteriZada por la función semiótica que es la capaddad para 

distanciarse de lo que se percibe en el rontexto Inmediato utilizando un 

repertorio más amplio de significantes para representar las experiencias y la 

realidad. 

La fundón semiótica se manifiesta a través de diferentes conductas como la 

Imitación diferida, la Imagen mental, el juego simbólico, el lenguaje y el dibujo; 

y se divide en dos capacidades: la representación (capacidad para retener la 
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información) y la simbolización (las producciones son utilizadas para significar 

algun aspecto del conocimiento del mundo y del propio mundo). 

El desarrollo simbólico no debe concebirse corno un proceso homogéneo, ya 

que abarca una gran variedad de expresiones y conductas que deben estudiarse 

de manera especifica. 

Al estudiar este tipo de juego, se devela la capaCidad simbólica del niño lo cual 

es muy util ya que algunos planteamientos teóricos coinciden al decir que el 

lenguaje y el juego simbólico dependen de una misma estructura general, es por 

ello que el juego simbólico es una de las dimensiones más estudiadas de la 

función semiótica. 

La información obtenida a través del análiSiS del juego simbólico de acuerdo 

con Marchesi (Ibidem, p. 40) es sumamente utU en el caso de tos niños sordos 

que en estas edades tienden a presentar más dificultades de comunicación que 

pueden distorsionar los datos obtenidos con pruebas más comunes que 

contengan un mayor contenido verbal. 

A continuación resumiremos en cuatro puntos las caractenstiCas del juego 

simbólico Que se tomaron de las conduslones de dos estudios, el primero 

realizado por Gregory y Mogford en 1983, atados por Marchesi (Ibldem), que 

formaba parte de una Investigación más amplia sobre el desarrollo comuniCativo 

de los nlnos sordos, y otro hecho por Mardlesl y sus colaboradores en una 

Investlgadón en la que se estudIÓ el desarrollo del juego simbólico en cada 

dimensión y al mismo tiempo su desarrollo IIngOístlco en diferentes ambientes 

(oyentes, sordos con lenguaje oral, lenguaje de seftas, y sistema oral- sigMdo) 

Estas oonduslones son: 

1. Existe una estrecha reladón entre el desarrollo de las dimensiones de 

descentracl6n (capacidad para reatlzar acciones cotidianas en ausenda 

de los materiales necesarios y reales) e integraCión (grado de 

complejidad en la estructura del juego) progresando a un ritmo 

semejante en ambas, y no tener reladón con el ambiente y desarrollo 

IIngOlstlc:o. 

2. Las variaciones más Importantes se dan en las dimensiones de 

sustitución (habilidad para modificllr la fundón de un objeto dándole un 

uso distinto según los deseos del nlf'lo) y planificación (capacidad de 

anticipar el juego Que se va a realizar), ya Que en ambas, 
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especialmente en la segunda, hay una estrecha relación entre el 

desarrollo del juego simbólico y el desarrollo del lenguaje, en estas 

investigaciones los niños sordos manifestaron algunas limitaciones para 

planificar pero no para simbolizar. 

3. Se demostró que hay una forma diferente de estructurar la realidad 

entre los niños sordos y los oyentes, lo que conlleva a una evolución 

diferente del juego y el lenguaje. 

4. Los niños sordos tienen la misma capacidad para realizar juegos 

simbólicos pero con mayores atrasos y limitaciones que los niños 

oyentes como resultado de sus limitaciones para relacionarse 

socialmente, consecuencia a su vez de las dificultades de comunicación 

que restringen las jXlsibilidades del juego simbólico. 

Etapa de las operaciones concretas 

En las adquisiciones de los diferentes conceptos de las operaciones concretas 

y de acuerdo con Marchesl (1990, p. 233) la secuencia en el desarrollo de éstas 

es la misma entre los niños sordos y oyentes, pero hay un desfase temjXIral 

entre ellos, siendo mayor cuando las operaciones lógicas son más complejas. 

En lo que se refiere a las tareas de clasificación, entre nil'ios sordos y oyentes 

no hubo diferencias en las tareas de agrupación de objetos Iguales y objetos 

parecidos, pero si en la de opuestos, Best en 1970, citado por Marchesi (1987, 

p. 50), comprobÓ que las diferencias en estas tareas deben regularse tomando 

en cuenta el desarrollo lingüístico, sin embargo, se comprobó que ambos grupos 

(sordos y oyentes) pasan por las mismas etapas y utilizan las mismas 

estrategias. 

En las tareas de conservación las diferentes investigaciOnes revelan un atraso 

en la adquisición de las nociones de cooservación en los nil'ios sordos. 

En las tareas de representación espacial los resultados Indican que el 

desarrollo de los nll'los sordos y oyentes atraviesan por las mismas etapas. 

Nodooes topológicas como proximidad y orden, que son los pontos de referencia 

más Importantes para la orientación en el espacio, a los cinco años el n¡/'io sordo 

ya los ha adquirido y no presenta dificultades para realizar tareas que requieren 

utilizar puntos de referenda, pero si en la resaludón de problemas que 

requieren poner en juego relaciones proyectlvas. Esto, según Marchesl (Ibidem, 
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p. 54) es una expresión de su centración perceptiva y de su dificultad de situarse 

en el punto de vista de otros. 

A lo largo de todo el desarrollo se manifiesta un retraso significativo de los 

niños sordos en comparación con los oyentes, en la opinión de Marchesj (Ibidem, 

p. 55) este dato sería un indicativo de la importancia que tiene el lenguaje en la 

separación de lo que se percibe en el contexto inmediato y elaborándolo 

mentalmente, superando la rigidez de pensamiento que facilita la flexibilidad que 

es necesaria para poder percibir y entender diferentes puntos de vista. 

Esto también puede deberse a los pobres Intercambios comunicativos, de los 

que generalmente el niño sordo forma parte y que no le penniten, en muchas 

ocasiones, percibir las intenciones y sentimientos de otras personas y que 

pueden ser diferentes a los suyos. 

Etapa de las operaciones formales 

De acuerdo a la teona pSlcogenética de Jean Piaget es la última etapa del 

desarrollo de la inteligencia. Y se caracteriza por la aparición del pensamiento 

hipotético-deductivo en el cual el conocimiento sobrepasa lo Inmediatamente 

pe¡cibi(lO insertándolo en el plano de lo posible, por lo que en esta etapa el 

lenguaje ocupa un papel más importante que en las anteriores ya que las 

proposiCiones están más relacionadas con la competencia lingOística y el uso de 

la comunicación verbal por lo que sería dificil pensar en el desarrollo de las 

estructuras de esta etapa sin el lenguaje, ,pero no hay que olvidar que las 

estructuras de las operaciones proposicionales SOfl más complejas que las 

fonnas del lenguaje (Ibldem, p. 56,57) 

A continuadón cito las conclusiones más importantes como resultado de una 

de las Investigaciones más sobresalientes sobre la inteligencia de los sordos, 

hecha por Furth y Youniss, citados por Marchesl (Ibldem), estas conclusiones 

fueron: 

Debido a que los adolescentes son1os obtuvieron resultados semejantes 

a los oyentes en las pruebas de utilización de slmbolos pero no en las 

pruebas de descubrimiento nos conduce a pensar que una baja 

competenCia IingOfstlc.a no Influye en las tareas más estnJcturadas de 

razonamiento lógkD pero si en las tareas conceptuales de 

descubrimiento Que dependen más de la Iniciativa del sujeto. 
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Las operaciones formales en sus inicios se desarrollan sin el soporte de 

la competencia lingüística. 

En lo que se refiere a las pruebas de combinatorias, los datos indicaron que 

factores como el ambiente social, educativo, competencia y habilidad lingüística 

favorecen la adquisición de estas estructuras y que por el contrario, las 

condiciones educativas y lingüísticaS desfavorables Impiden su dominio. 

~Estos estudios indican que las personas sordas, en comparación con las 

oyentes, tienden a tener un pensamiento más vinculado a lo directamente 

percibido, más concreto y con menor capacidad de pensamiento abstracto e 

hipotético" (Marchesi, 1990, p. 233), esta conClusión es de suma Importancia ya 

que a partir de ella podemos decir que en la educadón de niños sordos es muy 

importante utilizar estrategias pedagógicas que lo ayuden a la comprensión de 

hechos y fenómenos como: partir de una contextualización, permitirle manipular 

objetos, utilizar muchos y variados apoyos visuales, mas adelante ampliaré la 

información sobre las sugerencias pedagógicas recomendables para la atención 

educativa de lOs niños con discapacidad auditiva. 

Por otro lado, también encontramos Que otros autores difieren en sus 

opiniones respecto a la InteUgenda de los niños sordos, vemos que en las 

aportaciones de Quienes dan mayor importanda a la influencia del lenguaje y de 

los intercambios sedales y lingarstlcos para el desarrollo de diversas fundones 

cognitivas, los niños con discapaddad auditiva, desde su punto de vista, están 

en gran desventaja en comparaCiÓn con sus pares oyentes ya Que, como hemos 

visto, el lenguaje influye en algunas estructuras del desarrollo cognitivo, algunos 

de los problemas que pueden presentar los niños con discapacidad auditiva por 

la falta de un temprano contacto con el lenguaje se reflejan en las expresiones y 

juegos simbólicos, en la autorregulaclón y la planificadón de la conducta, la 

adqulsld6n de conocimientos, la representadón mental de la InformaCiÓn, la 

capacidad de fOfTTlular hipótesis, de razonar sobre proposiCiones, de comprobar 

mentalmente diversas alternativas, etc. En la opinión de Marches! (1987, p. 58), 

estas Investigadones hechas a partir de estos prlndplos aún son muy pocas, por 

\o que estos resultados deben tomarse más como inferendas razonables Que 

como tesis confinnadas. 

La pslcologla cognitiva seftala la Influenda de lenguaje en la Interpretación, 

almacenamiento y utilizadón de la InformaCiÓn pero al mismo tiempo se afirma 
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la necesidad del conocimiento para hacer inferencias y organizar la narración de 

sucesos ylo experiencias (Marchesi, 1990, p. 235) . 

De cualquier forma los educadores no deben minimizar las capacidades de los 

niños con discapacidad auditiva o enfocar su atención en sus dificultades 

lingüísticas, al contrario, deben verlos de manera integral y descubrir que son 

más sus capacidades y que éstas pueden aprovecharse para superar las 

dificultades, esto coincide con la opinión de Marchesi (Ibidem, 

p. 236) que afirma lo siguiente -RedUCir la visión de las capacidades de los niños 

sordos según los puntos antes citados, no nos da una idea exacta de lo Que 

realmente sucede. los niños sordos tienen una capacidad intelectual semejante 

a la de los oyentes. Su evolución se enfrenta con problemas derivados de sus 

dIferencias para adquirir e interiOrizar el lenguaje oral .... 

Esas dificultades deben verse como parte de sus necesidades educativas 

especiales y explorar qué metodologías, estrategias, actividades o materiales 

son los más adecuados para responder a sus necesidades, apoyar la integración 

y el desarrollo de los niños con discapacidad auditiva. 

caractedstlcas sociales 

La mayoría de las Investigaciones sobre la interacción social y caracteristicas 

de personalidad de los niños sordos tienden a unirse con las Investigaciones 

acerca de su desarrollo comunicativo lo que dificulta poder diferenciar cada 

dimensión, pero es un hedlo tangible Que la comunlcadón determina la 

interaedón SOCial y 1I la vez los tipos y formas de Interaedón SOCIal influyen en 

los Intercambios comunicativos. 

Sánchez Hipo/a, citado por Domingo (1999, p. 29), menciona las necesidades 

educativas especiales que se derivan de las implicaciones de la discapacidad 

auditiva en el desarrollo sodo·lingüístico, a continuación las analizaré con el 

objetivo de dar algunas sugerencias para responder a dichas necesidades. 

• Dlflcuttad de Incorporar normas sociales 

Frecuentemente se afirma que el niño sordo tiene dificultades para controlar 

su propia conducta mostrándose Impulsivo. El control de la conducta está 

relacionado con reflexividad - ImpulsIVIdad, Furth, citado por Marchesi (1987, p. 

163), .señaló que al comprender menos el mundo y su funcionamiento el niño 

sordo reacciona más impulsiva y menos oontroladoramente que los niños 

34 



oyentes, en una investigaCión realizada por Harrls se encontró Que las 

experiencias tempranas de comunicación entre padres e hijOS favorecen el 

desarrollo de estructuras cognitivas y sintácticas lo Que permite una maduración 

en el control de los impulsos de manera más constructiva (Marchesi. Ibídem). 

El control de los impulsos guarda una estrecha relación con las estrategias Que 

usen los padres para el control de la conducta del niño. Los padres oyentes de 

niños sordos tienden a usar más la estrategia ~imperat¡va· imposltiva-, dando 

reglas sin justificación, empleando un lenguaje restrictlvo e imperativo, ya Que 

frecuentemente la comunlcad6n entre ellos y el ni!'io es limitada, en lugar de la 

~cognltivo· racional-Que da al niño razones justificadas para seguir las reglas y 

normas. Según Marchesi (Ibidem, p. 164) este tipo de control no provee de 

independencia al niño y contribuyen a Que el niño no comprenda Que conductas 

son adecuadas o inadecuadas y las razones de ello. 

Por ello surge la necesidad de darle mayor información sobre normas y 

valores, para esto padres y maestros pueden tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

Tener presente en todo momento Que las reglas y normas de 

comportamiento deben ser las mismas para todos. 

Informar al nlf'lo que pasará, a qué lugar Irán, qué harán ahi y cómo se 

debe comportar, es decir, lo Que se espera de él. 

Informar at nll'lo las reglas y normas y para que éstas tengan un valor 

significativo explicane el porqué de ellas. 

Asegurar que las reglas y normas han sido comprendidas, para ello, 

puede hacerse que las repita O formulando preguntas acerca de ellas. 

Recordar que los niños con discapacidad auditiva son muy SOCIables y 

se Integran fádlmente si se les proporcIOna la Informadón necesaria, 

los medios para comunicarse y la oportunidad de hacerlo. 

• Otflcuftad en la formed6n de la identidad personal y IIOClaI 

La actltud de los padres hadll la discapacidad de su hijo y la forma en que 

asuman este hecho será un factor de suma Importanda para las relaciones que 

en el futuro se ~bleZC21n entre ambos, esta va a ser una constante en todas 

IlIs famUlas que tienen un nll'lo COtl lIlguna dlscapaddad. 
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Por ello es muy importante dar oportunamente la orientación e información 

necesaria a los padres para eliminar todos estos sentimientos, actitudes y 

también para que vean de manera más realista y alentadoramente las 

capacidades de sus hijos para que finalmente los acepten, amen y se involucren 

como parte fundamental del proceso educativo de los nii'ios. Esta información 

puede darla la escuela pero es importante resaltar que las asociaciones o grupos 

de padres representan un espacio muy valioso ya que los padres se identifican, 

comparten experiencias e información y sobretodo se apoyan entre si. 

En el caso de los niños sordos, una vez que los padres oyentes han aceptado 

la discapacidad de sus hijOS buscarán métodos educativos e Interactivos más 

acordes a las características y necesidades de su hijo favoreciendo así su 

comunicación y autonomía (Ibidem. p. 161,162). 

Dificultad de interactuar comunicativamente con sus iguales V 

los adultos. 

Un aspecto muy importante para la participaciÓfl de los padres en la 

educación de estos niños es el hedlo, comprobado en algunas investlgadones, 

de utilizar como apoyo para la comunlcadón un sistema bimodal (que es la 

combinación del lenguaje oral y algún sistema gestual) teniendo mejOres 

interacciones oon su hijo, lo que les da más confianza, aceptación y sensación de 

eficacia en su papel de padres (Ibidem, p. 243). 

Es importante que cuando se quieran cambiar las actitudes de los niños 

oyentes haCia los sordos, no se les vea sólo como objeto de conocimiento 

dándoles informaCIón acerca del oldo, las lesiones que puede tener, la 

claslficadón de los sonidos de aruerdo a su intensidad, etc. sino también como 

una realidad cotidiana del que ambos forman parte, sensibilizándolos acerca de 

sus necesidades, de las posibles diferencias para comunicarse y brindándoles 

Información que ayude a romper con algunos mitos que todavía existen sobre las 

personas con discapacidad auditiva, esto coincide con la opinión de Mardlesl 

(Ibldem, p. 243,244) .que afirma que, si bien es cierto que generalmente los 

niños oyentes tienen algunas dificultades para adaptarse a las posibilidades del 

niño sordo, la interaa:Jón entre ambos niños y la integraCIón en el aula pueden 

favorecerse mediante una intervención adecuada por parte del maestro, al crear 

situadones que permitan el conOCimiento mutuo y.la realizadón de actividades 

compartidas. 
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Sugerencias pedagógicas para la Integración educativa de niños con 

necesidades educativas especiales derivadas de la 

auditiva 

discapacidad 

A continuación menciono algunas estrategias basadas en las características 

cognitivas, sociales V las necesidades educativas especiales de los niños con 

discapacidad auditiva que la comunidad educatlva en general V el maestro en 

particular pueden utilizar para lograr una verdadera integración de los niños con 

discapacidad auditiva brindándoles una educación de calidad. 

La organización del espacio escolar, en el caso de los niños con discapacidad 

auditiva, no requiere de muChos cambios O adaptaciones, es recomendable que 

el aula tenga una excelente iluminación y que el niño se coloque en un lugar que 

le permita en todo momento ver al maestro y estar comunicado con sus 

compañeros, por ejemplo en círculo, semicírculo o en cuadro. 

Es de vital Importancia el uso de todos los medios alternativos y aumentativos 

de comunicación que estén al alcance del niño, respetando su estilo 

comunicativo preferido, ya sea oralmente, por medio de la lectura labiofaclal y el 

aprovechamiento de sus restos auditivos, el uso del lenguaje de señas, gestos 

naturales, lectoesoitura, etc. 

Las adaptaciooes curriculares más importantes que el maestro puede hacer 

para apoyar aprendizajes signifICativos se encuentran: 

• PresentaCiÓn de los contenidos partiendo de las experiencias y 

conocimientos previos del alumno. 

• La globalizaclón de conocimientos, realizando diversas actividades que 

le pennitan al alumno reladonar las diferentes áreas o materias del 

programa escolar, con el fin de facilitar la transferenda y uso de la 

información adquirida. 

• Presentar las actividades y contenidos temáticos de manera expUdta y 

motivadora. 

• Apoyar la fonnulación de hipótesis, resoludón de problemas y 

establecimiento de la relaCIón causa- efecto en todas las actividades 

mediante la formuladón de preguntas especifICaS o brindándole 

opciones para elegir según lo que el nif\o considere que puede pasar. 
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• Realización de actividades de simulación en las Que el alumno pueda 

poner en práctica los conocimientos adquiridos en contextos cotidianos 

semlreales, por ejemplo: jugar a la tienda, jugar a los oficios, al 

investigador, al arqueólogo, elaborar libros, sembrar una huerta, cuidar 

a una mascota, proponer soluciones para algún problema de la 

comunidad. 

• Promover su participación. 

• Para el tratamiento, comprensión, organizac!6n y retención de la 

InformaCiÓn son de gran ayuda la utiUzadón de estrategias como 

elaboraciÓn de cuadros sinópticos, resúmenes, mapas mentales, mapas 

semánticos que sinteticen y organicen la InformaciÓn de manera visual, 

lo cual es un grana poyo para los nll'ios con discapacidad auditiva. Lo 

más recomendable es que éstos sean elaborados por el alumno pero en 

un inicio el maestro debe apoyar su realización. 

• Utilizar material didáctico de tipo gráfico- visual, ya que el uso de este 

tipo de materiales dan al niño con discapacidad auditiva una Idea más 

dara del contenido o Ideas presentadas entre los más relevantes están 

los mapas, diapoSitivas, fotografías, dil!lgramas, videos, dibujos, etc. 

remrdando que, partiaJlarmente para los nl!'\os con dlscapaddad 

auditiva ·Una Imagen dIce más que mil palabras~ 

1.4 Necesidades educativas especiales derivadas de la 

Olscapaddad Intelectual 

Deffnldón 

la discapacidad intelectual ha sido abordada y definida desde diferentes 

CTitenos: el oiterlo médlro, SOCIal, psIrornét:ria), oonductlsta y el educativo. 

El concepto y la deRnldón de discapacidad intelectual han pasado por muchos 

cambios durante los últimos cuarenta años, cada uno de ellos refleja la 

necesidad de desarrollar una concepción más dara, una tennlnología más 

precisa y aplicable asl como un sistema orientado a la habllltadón (Shalock, Op. 

Cit., p. 6). 
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En 1992 la Asociación Americana de Retraso Mental (AARM) adoptó una nueva 

definición y un nuevo sistema de clasificación, el cual ha sido llamado por 

Shalock como el Sistema de 1992. 

Los tres elementos que integran este concepto son las capacidades, los 

contextos y los apoyos (Figura 1.3). 

Estructura general de la definición 

Habilidades 
adaptativas 

Inteligencia 

Funcionamiento 

Apoyos 

Casa 
Trabajo/ 
Escuela Contextos 

Comunidad 

*Figura 1.3. Estructura general de la definición de Retraso Mental. Tomado de 

Shalock, 1999, p. 7 

Esta concepción parte de tres Ideas fundamentales: 

l. La discapacidad intelectual se define en relación a un contexto social, no 

es una caracteristlca únicamente de la persona, sino una expresión del 

Impacto funcional de la interacción entre la persona y su ambiente. 

Se resalta la importancia de enfocar la atención sobre las conductas 

adaptativas y los apoyos. 

2. Se reconoce que con los apoyos adecuados durante el periodo de 

tiempo que sea necesario, el desempeHo en la vida cotidiana la persona 

con discapacidad Intelectual mejorará, favoreciendo su Integración 

laboral, esoolar y la vida Independiente. 
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3. los programas de habilitación se dirigen hacia el desarrollo de 

habilidades, destrezas y capacidades de la persona, en servicios de 

inte9ración en ambientes normalizados con apoyo y la concesión de 

autonomía a las personas. 

Dentro de este sistema la discapacidad intelectual se define como: 

~ Umitaclones considerables en el funcionamiento del día a día. Está 

caracterizado por un funcionamiento intelectual significativamente por debajo de 

la media, junto con limitaciones relacionadas en dos o más de las siguientes 

habilidades adaptativas: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, 

habilidades sociales, participadón en la comunidad, autonomía para tomar 

decisiones, salud y seguridad, estudios, ocio y trabajo. El retraso mental se 

manifiesta antes de los lB años~ (Ibldem, p.7) . 

El Que se especifique Que la discapacidad intelectual se manifiesta antes de los 

18 años permite distinguirla de otras dificultades intelectuales Que pueden 

presentarse como resultado del envejecimiento o por traumatismos ocasionados 

por algún accidente. 

Dos conceptos básicos de esta definición son la Inteligenda y la conducta 

adaptativa, porque como puede verse, ésta no centra su atención únicamente en 

el coefldente Intelectual, sino que también da gran importancia a aquellas 

habilidades que le permiten a la persona desenvolverse en diferentes ambientes, 

su casa, escuela, trabajo, centros de diversión y esparcimiento, o sea dentro del 

contexto social entendido en su sentido más amplio y, que a pesar de que la 

Intellgenda y las habilidades mantienen una estrecha relación entre sí, las 

segundas no son totalmente dependientes de la pMmera. 

El concepto de inteligencia ha evoludonado, en el pasado se creía que una 

persona Que era capaz de memorizar y repetir una gran cantidad de Informadón, 

era una persona Inteligente; ahora la inteligeoda abarca un número mayor de 

habilidades reladonadas no sólo con el retener mucha información a través del 

tiempo, sino también la capacidad para comprender, organizar, y utilizarla en el 

momento y contexto adecuado, esto colndde con lo que afirma ShalOCk (Ibldem, 

p. 10) que opina que la Inteligencia es una habilidad general muy compleja que 

Implica también la habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar 

abstractamente, comprender Ideas complejas, aprender rápidamente y aprender 

de la experiencia y con Anastasl, dtado por Shalock (lbldem), Quien opina Que 
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la conducta inteligente es esencialmente adaptativa ya que representa las 

diferentes formas de enfrentar las demandas de un ambiente cambiante. 

Otro aspecto importante de la nueva concepción de la inteligencia, es que se 

reconocen las múltiples dimensiones de la inteligencia y la existencia de 

jerarquías dejando atrás la idea de que existe un factor general de ella, lo que 

Spearman denominó factor "g~. 

Actualmente también se reconoce la multidimensionalidad de la inteligencia, 

resultado de las investigadones sobre las inteligencias múltiples, una de las 

propuestas más importantes es de la Gardner, que reconoce la existencia de 

ocho tipos de inteligencia: lingüística, matemática, musIcal, visual, del 

movimiento, interpersonal y naturalista. Goleman induye en su libro La 

inteligencia emocional, este tipo de inteligencia, Torrance y Slssk mencionan 

también la existencia de la inteligencia espiritual (Waisburg, 2002, p.258,259). 

La conducta adaptativa, es el otro término clave en la nueva definición de 

discapaCidad intelectual, se define como "'La ejecución diaria de las actividades 

necesarias para la autonomía personal y social, más que la capaddad para 

realizar actlvidades~ (ShalOCk, Op. Cit., p. 101) lo cual significa esta nueva 

COflcepción además de identifICar las fortalezas y debilidades de la persona en 

cada una de las áreas o competendas Intelectuales también evalúa, con el fin de 

dar los apoyos necesariOS para la integradón escolar, laboral, social, el 

desempei\o de la persona durante la realizaCiÓn de actividades ya que, a pesar 

de estar reladonadas y ser Interdependientes, pueden variar y el desempeí'lo 

cotidiano puede superar las expectativas que pcx:Irian esper.!lr5e si el diagnóstico 

sólo se basara en el coeRciente Intelectual. 

La conducta adaptativa al Igual que la Intellgenda tiene varias dimensiones: la 

competenda o desarrollo motor, las habilidades para la vida independiente, 

habilidades cognitivas, de comunicadón, académicas y de competenCia SOCial. 

Los factores multidimenslonales de la inteligenda y de la conducta adaptativa 

guardan una estrecha reladón entre sI. 

caracterfstlcas cognftivas 

La SEP en un documento publicado en 1997 (p.38) dice que "Las autoridades 

están de acuerdo en que las personas con retraso mental se desarrollan en la 

misma fonna que las personas normales, pero a un paso más lento. otros 

sugieren que las personas con retraso mental tienen diferendas en CIertas áreas 
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de pensamiento y aprendizaje como por ejemplo, el prestar atención, la 

percepción o la memoria ff de lo Que se desprenden al menos dos puntos de vista 

de especial relevancia para la educación: 

Las personas con discapacidad intelectual pasan por las mismas 

etapas de desarrollo cognoscitivo Que las personas regulares. 

Algunos autores aseguran Que en la evolución de algunas áreas del 

pensamiento y el aprendizaje Si hay algunas diferencias entre los 

niños con discapacidad intelectual y 105 niños regulares. 

Desde mi punto de vista creo Que 105 niños con discapaddad intelectual 

siguen las mismas pautas y etapas generales de desarrollo pero con algunas 

características especiales Que 10 hacen un poco diferente como consecuencia 

de sus dificultades, debilidades y su fonna particular de aprender. 

Al igual Que todas las personas, entre las personas con discapacidad 

intelectual as diferencias son muy grandes y no podemos decir Que todas tienen 

las mismas características habilidades, debilidades, preferencias y necesidades, 

debe tomarse en cuenta Que las características de los diferentes grupos de 

personas con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad deben 

ser vistas como características grupales, lo cual no significa Que todas las 

personas las presentan de la misma fonna. 

Como mencionamos anteriormente, históricamente el coeficiente intelectual 

(el) ha tenido gran importancia en la educación de las personas con necesidades 

educativas especiales y particularmente en las personas con discapaddad 

intelectual, que se hizo más notofio sobretodo durante la época de la educaCiÓn 

especial en que se produjO un culto al el en el que se establederoo grados de 

deficienda y éstos no sólo se empleaban para el diagnóstico, sino también para 

detenninar la IntervenCiÓn y el programa educativo de los niños. 

Esto condUjO a quienes se encargaban de la educación de los niños con 

discapacidad Intelectual a diversificar la oferta educativa de acuerdo al 

pronóstico individual basado en el CI de cada alumno detemllnando los 

contenidos a los Que tendrían o no acceso, en la opinión de UJs (Op. Cit., p. 

24,25) esto fue una actitud de omnipotencia y un evidente el'T'Or ya Que lo peor 

Que puede pasar es que al Interactuar con ciertos contenidos escolares no los 

aprendan en su totalidad y además esto truncaría la posibilidad de conocer 

algunas estrategias que usan las personas con neceSidades educativas 

especiales para aprender, Que a veces son difíciles de percibir a simple vista, y, 
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por otra parte no demos coartaries la posibilidad de hacerlO y darnos la 

oportunidad de descubrir nuevas habilidades en ellos y sorprendernos en el 

trabajo y la convivencia diaria con las personas con discapacidad. 

Para la teoría cognitiva, lo relevante no reside en los resultados, sino en los 

procesos seguidos para llegar a ellos, el objetivo no es que el nino obtenga 

mejores resultados en las pruebas de inteligencia, sino un rendimiento cognitivo 

mejor resultado de los cambios prooucidos en el proceso cognitivo por medio de 

la educación . 

Marchesi (1990, p. 272) menciona las dificultades funcionales más comunes 

entre las personas con discapacidad intelectual que pueden disminuirse 

mediante la intervención educativa, éstas son: dificultades en tareas de 

metacognición (que es el conocimiento acerca del propio conocimiento), en los 

procesos ejecutivos o de control cognitivo ya que al tener pocos 

conocimientos de las funciones cognitivas o de procesos tienen dificultades para 

utilizarlas flexible y adecuadamente, en los procesos de transferencia o 

generalización de unas situaciones a otras, ef maneJo flexible y 

adaptativo de aprendizaje a aprendizaje, ya que no utilizan muchas 

estrategias para aprovechar las experiencias de aprendizaje y los aprendiZajes 

adquiridos obtenidos de dichas experiencias. 

Dentro del grupo de niik>s con discapacidad Intelectual se encuentran las 

personas con Slndrome de Down que aunque tienen muchas de las 

caracteristicas antes mencionadas, también presentan otras caracteristlcas más 

particulares que son de gran Importancia para su educ:adón y entre las más 

relevantes encontramos: la Imitación es una de las características más 

comunes e Importantes para su educación ya que gradas a ella puede adquirir 

muchos aprendiZajes desde edades muy tempranas., atención, Furby, citado 

por Bautista (Qp. Cit., p. 234), sostiene que las dlfiCtJltades que tienen para 

mantener la atención sobre se deben a que necesitan más tiempo para centrar 

su atención en un solo aspecto y para movilizarla de un aspecto a otro del 

estímulo, por lo que requieren de mucha motlvadón para as! poder mantener su 

interés ya que pueden tener dificultades para retener sus respuestas hasta 

después de analizar detenidamente los estímulos, por eso sus respuestas pueden 

ser de menor calidad y con más frecuencia equivocadas, lenguaje, se ha 

encontrado que el lenguaje en estos ninos tiene un mayor retraso que otras 

áreas de desarrollo y que hay un gran diferenda entre el nivel comprensivo y el 

43 



expresivo, siendo la expresión menor a la comprensión, un factor importante 

para el desarrollo de la comunicación es la facilidad que tienen para usar la 

mímica, ya que la usan con mucha frecuencia para expresar todo lo que quieren 

y desean. 

Sin embargo estas dificultades no deben verse como limitantes para el 

desarrollo y el aprendiZaje de los niños con discapacidad intelectual, sino como 

parte de sus necesidades educativas especiales y complementar los programas 

educativos con actividades que les ayuden a superar estas dificultades 

respetando el ritmo, habilidades y estilo de aprendizaje de cada niño. 

caracterfsticas sociales 

las personas con discapacidad intelectual presentan ciertas características 

sociales, algunas resultados de sus necesidades educativas especiales y otras de 

la forma en que las personas que las rodean interactúan con ellas. He recopilado 

las más sobresalientes y que se reladonan con el ambiente educativo: 

• Búsqueda de un culpabk!, es una actitud muy común entre los adultos con 

dlscapaodad Intelectual sobretodo cuando no encuentran una explicadón lógica 

para un problema ya que no creen mucho en la casualidad o los accidentes, esta 

culpabilizadón aunque es aceptada por ellos, con frecuencia genera tensión 

(Shea, 1998, p. 325) 

- Shock de transición ocurre cuando las personas se encuentran en escenarios 

nuevos y desconocidos, como consecuencia de las dificultades que pueden tener 

para Interpretar claves del entorno, sensaciones fislcas, emociones de 

Insatisfacci6n, problemas para ajustarse reaoclooando ante estas tensiOnes con 

regresiones, tensiones y desorientadón general. 

- Reconocimiento como sujetos porque en ocasiones no cuentan con los 

medios sufICientes para tal efecto, por lo que están más propensos a que no se 

les respete y a veces se les trate como un objeto, como resultado de muchos 

factores entre ellos la sobreprotea:lón de los padres, bajas espectalvas por parte 

de los maestros, rechazo de los miembros de la comunidad, actitudes que 

retrasan el desarrollo de la autonomía y concepto personal. 

- Pobres mecanismos de autorregulaclón por lo que utilizan como 

mecanismos de defensa la represión, la regresión, la fljadón o la negadón. 

- Respecto al lenguaje se dice que las personas ron discapacidad intelectual se 

desenvuelven con efICaCia en situaciones sencillas, pero presentan algunas 
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dificultades para mantener un tema de conversación y otras habilidades por 

ejemplo, cuando cambia el número de participantes, de emisiones y el grado de 

adecuación de las respuestas de los interlocutores. Como resultado de una 

investigación realizada por Keman y Sabsa, citados por Shea (Ibidem, p. 324) 

se encontró que la comunicación de las personas con discapacidad intelectual, si 

es entendida dentro de un contexto social detenninado demuestra sensibilidad y 

creatividad. 

lOs retrasos en su lenguaje también influyen de manera negativa en su 

desarrollo personal, ya que a veces, al no poder darse a entender son objeto de 

burlas, lo cual inhibe sus iniciativas para comunicarse. 

las personas con discapacidad intelectual demuestran tener cuatro 

principales preocupac:lones que demuestran la sensibilidad social que poseen, 

estas preocupaciones son: la necesidad de pertenecer a un grupo de tener 

amigos; el deseo de tener un refugio ante las diversas actitudes negativas 

provenientes del medio social como por ejemplo las etiquetas peyorativas o las 

burlas; la necesidad de vivir annanlosamente y de encontrar una solución a los 

diferentes conflictos; el tratar de evitar el aburrimiento y encontrar actividades 

novedosas que los estimulen. 

Una creencia muy común es que las personas con discapaCidad Intelectual 

siempre son niños, lo que es un elTOr, ya que según Marchesl (Op. Cit., 

p,273)"'L,a experiencia acumulada, por pobre que haya sido su procesamiento 

cognitivo, detennlna cambios en la personalidad, en el comportamiento e Induso 

en las estructuras cognitivas, que Impiden OOflsiderar a un defldente adulto 

como un niño con cuerpo grande", 

Por lo que tomando en cuenta lO anteriormente dICho, como una parte muy 

importante dentro de su educadón, (una educadón Integral que atienda además 

de lo cognitivo el área emodonal y social) y que debe Incluirse desde que son 

pequeños, es la capadtadón en el área afectivo-personal en donde adquieran 

destrezas para tener relaCIones Interpersonales más sanas, adquieran buenos 

hábitos de SOCializaCIón, Independenda y madurez emodonal. 

Entre lOs nli'los con Slndrome de Oown encontramos algunas caracterfstlcas 

sociales: L6pez (1980, p.124) afirma que ·Son por lo general receptivos, llenos 

de afecto, muestran una variante COflsiderable en cuanto a su comportamiento 

psicológiCO, configurado por sus actitudes y respuestas, hábitos y tendencias. 

El perfil emotivo del nli'lo con Slndrome de Oown se presenta bajo lOs sigUientes 
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aspectos característicos de su personalidad : son obstinados, imitativos, 

afectivos, adaptables, con un sentido especial en cuanto a reciprocidad de 

sentimientos y vivencias, presentando un carácter moldeable si se les educaN. 

Obstinación: desde la perspectiva médica se dice que ésta se debe al 

funcionamiento del sistema nervioso que dificulta el cambio de una actividad a 

otra rápidamente, desde una perspectiva afectiva o emocional se dice Que se 

debe a la fOrlT'la en que se les pide algo, si es de manera descortés, se negarán y 

tratarán de imponerse. Según lÓpez (Ibidem) el origen de esta obstinación es 

porque tienen muy marcadas sus preferendas y pueden realizar todo lo Que les 

gusta una y otra vez hasta cansarse, lo mismo ocurre cuando algo les disgusta y 

se trata de forzarlos a realizar determinadas actividades. 

Afectividad: uno de sus mayores valores afectivos es la reciprocidad de 

sentimientos, rechazan a las personas Que a su vez los rechazan o demuestran 

poco cariño hacia ellos, cuando no son el centro de atracción, tratan de serlo 

llamando la atención o agrediendo a la persona Que creen lo está opacando 

Afabilidad: son niños a Quienes les gusta Que los mimen, no tes gusta 

molestarse, es necesario no confundir el darles afecto con el sobreprotegerlos, 

hay que animarlos a ser lo más independientes posible. 

Sensibilidad: Cuando hay un niño más pequeño, lo cuidan y son 

carii\osos con él, cuando otro compañero no está participando lo anima, y 

cuando muestra alguna ¡nidativa lo premian con aplausos y elogios hasta que 

logra hacerlo bien. Con la enseñanza adecuada pueden ser compartidos. 

Algunas estnItegias útiles para trabajar oon ellos son: 

Mantenerlos ocupados oon actlvidades de interés. 

Motivar1os a realizar solos las actividades. 

No sobreprotegerlos. 

Animarlos a cooperar y a trabajar en equipo. 

Demostrarles afecto. 

Elogiar constantemente sus logros 

Cumplir las promesas Que se le hacen. 

Reiterar la existenda de la disciplina. 

46 



Sugerencias pedagógicas para la integración educativa de niños con 

necesidades educativas especiales derivadas de la 

intelectual 

discapacidad 

De acuerdo a las características cognitivas y sociales de los niños con 

necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad intelectual 

mencionaré las estrategias más útiles e Importantes para su integración en el 

aula y al mismo tiempo, su desarrollo integral. 

Al trabajar con niños con discapacidad intelectual es fundamental la 

individualización de adaptaciones curriculares, (recordemos que el niño debe 

trabajar como uno más del grupo y para que esto se logre son necesarias dichas 

adaptaciones que le permitirán realizar las mismas actividades que el resto de 

sus compañeros y participar activamente) ya que sólo a través de la 

individualización habrá verdaderos y auténticos logros y avances, debe hacerse 

desde la evaluación inicial, la descripción de apoyos, estrategias metodológicas 

hasta los sistemas de certificación. 

Para lograr aprendizajes significativos es imlxutante partir del principio de 

activación (de acuerdo a los principios de aprendizaje postulados por Piaget) 

sustltuyendo la enseñanza verbal y la representación de los objetos por una 

relación activa entre el nUl o y los objetos, programar mudlas y variadas 

actividades, ya que si todos los niños aprenden mejOr los niños con discapacidad 

Intelectual aprenden mejor hadendo. 

Usar el prind plo de redundancia, esto significa que hay que hacerle llegar la 

infonnadón por canales sensoMales distintos o combinando diferentes formas ele 

comunicación. 

Para la generalización de conocimientos y habilidades se recomienda: tomar 

en cuenta el prindpio de transferencia, para que lo aprendido pueda usarse en 

otros contextos es recomendable que realice muchas las actividades 

introduciendo situaciones y objetos diferentes, la globalizaoon a partir de 

actividades V temas, desarrollar habilidades que puedan utilizar en los diferentes 

ambientes de su vida diaria, insistir en el desan'OUo de habilidades básicas que 

preceden a otras más complejas romo las psicomotrices (por ejemplo las 

visomotrlces que son necesarias para la lectoescritura). 

Algunas estrategias que Shea (1998) recomienda utilizar para la 

generalizadón de conOCimientos son: disminuir los reforzamlentos en el 

escenario original conforme aumenta la capacidad de reforzamiento en los 
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nuevos escenarios, cambiar las indicaciones, las claves y los apoyos, modificar 

los materiales, variar las respuestas y el tiempo para contestar, ir de un estímulo 

único a diferentes estimulas agregando dlstractores e incrementando el nivel de 

abstracción de los estímulos, cambiar el escenario, modificar las indicaciones. 

Para la estimulación secuencial, que es una estrategia educativa usada muy 

frecuentemente en la enseñanza de personas con necesidades educativas 

especiales derivadas de la discapacidad Intelectual se recomienda recordar el 

principio de estructuración y dividir en pequeñas partes los contenidos e 

Instrucciones para que les sea más fácil acceder a ellos al Ir avanzando paso a 

paso y hacer un repaso en cada etapa de la secuencia . 

1 .5 Necesidades educativas especiales derivadas de la 

Discapacidad Motriz 

Definición 
He tomado la definiCiÓn que dio Barranquer en 1964, citado p:>r MarChesi (Op. 

Cit., p.291), que ha sido una de las más aceptadas porque Integra los aspectos 

más peculiares de esta discapacidad, en la que se define a la discapacidad mobiz 

como : ~La secuela de una afectación encefálica que se caracteriza 

primordialmente por un trastorno persistente, pero no Invariable, del tono, la 

postura V el movimiento, que aparece en la primera Infanda V no sólo es 
directamente secundario a esta lesión no evolutiva del encéfalo, sino que se 

debe también a la ¡nHuenda que dicha lesión ejerce en la maduraCiÓn 

neurológlca". 

A continuación desglosaré las caracteristicas más sobresalientes de la 

discapacidad motriz que se desprenden de la definldón anterior V son las 

siguientes: 

La discapacidad motnz, allguai que las demás discapacidades, no es 1.11'13 

enfennedad sino una condición permanente e irreversible por lo que no 

La lesión no es evolutiva o progresiva, es decir no se hace más severa a 

lo largo de la vida del niño, de acuerdo con la SEP (Op. Ot., p. 32) lo que 
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puede suceder es que algunas dificultades se hagan más notorias par las 

distorsiones en el movimiento y hábitos pasturales. 

La condición del niño no es inmutable, con atención temprana, 

entrenamiento y educación adecuada a sus necesidades puede tener muchos 

progresos y grandes mejorías que lo llevarán poco a poco, a llevar una vida 

normal, al respecto Marchesi (Op. Cit., p. 292) opina que no hay que olvidar 

el papel tan Importante que ejercen en el desarrollo del niño las facultades de 

sustitución y compensación de los centros cerebrales que no están lesionados 

y que serán de más ayuda cuanto más temprana sea la intervención. 

Las lesiones se producen durante el tiempo en que el sistema nervioso 

central está en proceso de constitución, maduración y organización. 

Las causas de la discapacidad motriz pueden ser prenatales, si se 

originan durante el embarazo, perinatales, son los Que se presentan 

desde el comienzo del parto hasta el nacimiento y postnatales, después 

del parto. 

Podemos ver que tooas las causas Que originan la discapaddad motriz son 

exógenas, es decir, por la influencia de factores exteriores al cerebro del niño, y 

en muchos casos el origen es desconOCido, por lo que de acuerdo con Bautista 

(Op. Cit., p. 296) se descarta la posibilidad de que tenga una base genética y 

por consiguiente, la transmisión de la dlsc.apaddad de padres a hijos. 

Jesús Ganiclo (Op. Ot., P.31) define al niño con necesidades educativas 

especiales derivadas de la dlscapack:lad motriz de la siguiente manera: " Un nlno 

tiene necesidades derivadas de diflOJltades motrices ruando presenta déficit::s en 

el movimiento de sus miembros y/o en la coordinación de los mismos. Esos 

déficits diflrultan sus movimientos en el espado y su desenvolvimiento motriz en 

el mismo y en el manejO de los objetos .... 

Esta definidón además de describir la característica principal de la 

discapaCidad motriz (dlficultad para coordinar el movimiento del cuerpo y ejercer 

control sobre él), desaibe también algunas de las implicadones de dichas 

difKuttades en su desempeño cotidiano y escolar, por lo que requerirá de 

algunos apoyos para desplazarse, material didáctico adaptado, actividades 

alternas, por mencionar algunas, respecto a estas adaptadones y apoyos 

profundizaré más adelante. 

Dentro del grupo de niños con discapacidad motriz encontramos una poblaCIón 

muy diversa, niños con difirultades motrtces muy leves, ni/'\os que tiene un 
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control minimo sobre su cuerpo, quienes tienen un miembro afectado, dos, tres 

o los cuatro, por ello, las características de la discapacidad motriz se han 

agrupado de acuerdo a tres criterios: la alteración del tono muscular, número de 

miembros afectados, y el grado de afección. 

Es fundamental aclarar en este punto que dentro del concepto de 

discapacidad motriz no se incluyen aquellas lesiones del Sistema Nervioso 

Central que no sean del encéfalo, como serían las lesiones de la médula espinal 

(como la espina bífida o la poliomielitis), ni aquellos trastornos ocasionados por 

lesiones encefálicas ocurridas después de la primera infancia, las lesiones 

evolutivas producidas por un tumor cerebral o por enfermedades degenerativas 

(como la distrofia muscular) asi corno la carencia o pérdida de miembros, al 

respecto, Marchesl (Op. Cit., p. 292,293) afirma que a diferencia de los 

trastornos anteriores lo que resurta característico de la discapacidad motriz es 

que las lesiones encefálicas ocurren durante el tiempo en que se está 

constituyendo, madurando y organizando el Sistema Nervioso Central y que 

aparte de sus eonseeuencias directas (fOmo las IImi~ones en algunas 

fundones concretas) esas lesiones producen otras limitaciones más generales 

debido a la innuenda de la lesión en el curso global de la maduración. 

La DIrecd6n General de Educación EspecIal en 1995 (p.205,206) en el 

documento titulado Bases para la atención del nIño con ImpedImentos motores, 

dasiflcó a los impedimentos motores en dos grandes grupos: 

El primero está conformado por las personas que presentan IImltadorles 

fislcas que afectan el sistema mÚSCUlo-esqueléticos y el sistema nervioso 

periférico, lo que provocan dertas dificultades para realizar movimientos 

voluntarios pero sin presentar alteraciones en los pnx:esos nerviosos 

~ntrales . A lo que yo denomino diseapaaldad motora. 

En el segundo grupo se encuentran las personas que presentan 

alteraCiones neuromotoras como oooseruenala de URa lesión «;erebral y 

que se caracteriza por la falta de control del movimiento VOluntario y que 

si Influye en el aprendizaje y el desarTOllo global de la persona y que yo 

llamo discapaddad motriz. 

Generalmente la discapacidad motriz es llamada ·Pa~lisls Cerebral", pero este 

ténnlno puede causar dertas confusiones ya Que se piensa que es la paralización 

de dertas partes del cuerpo debido 21 una lesión cerebral, lo cual es un erTOr ya 

Que de acuerdo con Marchesl (Qp. Cit., p. 294) no consiste exactamente en la 
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paralización de ciertas partes del cuerpo, ni mucho menos del cerebro, tal como 

esta denominación pudiera sugerir, y que más bien es un trastomo motor 

complej o, sin embargo frecuentemente las facultades intelectuales y muchas 

otras funciones regidas por el cerebro se encuentran intactas. 

También suele lIamársele ~Trastomos neuromotores", sin embargo he 

preferido usar el término discapacidad motriz porque considero Que estos 

términos tienen una gran carga médica, y Que además de generar ciertas 

confusiones, como las mencionadas anteriormente, no nos dan una idea clara de 

las necesidades especiales y capacidades de estas personas. 

Hay algunas otras características de los niños con discapacidad motriz que son 

resultado de ciertas condiciones físicas como: problemas de audición, problemas 

visuales, crisis convulsivas, problemas de salud (SEP, 1997, p. 31·33) 

Características cognitivas 

En 10 que se refiere al desarrollo cognitivo, por lo general y si no hay otras 

discapacidades asociadas particularmente Intelectual, su rendimiento intelectual 

es similar o superior al de los niños de su edad, esto coincide con la opinión de 

Garrido (Op. Cit., p. 31,32) que afirma que al igual que en los niños con 

discapaddad auditiva o visual, en los niños con discapaCidad motriz las funciones 

intelectuales no tienen porque estar necesariamente afectadas, sin negar que 

algunos niños puedan tener algunos problemas de aprendizaje. 

Puede suceder que debido a sus problemas de romunlcaclón o sus dificultades 

para realizar movimientos de manera voluntaria el nilk> no pueda expresar o 

demostrar plenamente sus habilidades Intelectuales o sus cooodmlentos, por 

ello es importante resaltar la Importancia del uso de sistemas aumentativoS y 

altemativos de comunicación. 

De acuerdo con las etapas del desarrollo cognitivO de la teoría psicogenétlca 

de Piaget.. las experlendas sensoriomotOfils de estos niños pueden estar 

limitadas y ser diferentes a las de los otros ñil\OS por lás difiCultadeS para 
manipular, controlar y .explorar el mundo fíSiCO, esto InHulrá también en el 

desarrollo del razonamiento operatorio y formal. 

La mayoria de las personas con dlscapaddad motriz presentan problemas de 

lenguaje como consecuencia para coordinar algunos movimientos por lo que 

tendl1n .problemas para artia.llar el lenguaje oral, ya que éste requiere de 

movimientos finos muy coordinados para controlar ios músculos de la boca, la 
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lengua, el paladar y la laringe (debido a esto también pueden tener dificultades 

para masticar, deglutir o tragar los alimentos). Bautista (Op. Cit., p. 294) opina 

que las dificultades para controlar algunos movimientos también influyen en 

otras áreas del lenguaje como la expresión corporal y gestual y que el poco 

control de la respiración traerá como consecuencia la mayor lentitud del habla, 

alteraciones en la modulación de la voz, modificaciones en la emisión de ésta o 

incluso su ausencia. 

PoI' lo que de ser necesario deberá Ofrecérsele a la Péi"SOMS ton t1iscapatlllM 

motriz algún sistema alternativo y aumentativo de comunicación como por 

ejemplo, el uso de sencillas seilas corporales (como mover la cabeza, los dedos, 

los párpados), de tableros con dibujos, letras, sílabas o palabras o teclados, de 

acuerdo a las capacidades motrices de la persona. 

Al igual que con todos 105 niños con necesidades educativas especiales, como 

educadores debemos encontrar la forma de adaptar las actividades a las 

posibilidades del niño para explotar al máximo sus capacidades, esto coincide 

con la opinión de Garrido (Op. Cit., p. 32) que asegura que con las adecuadas 

adaptaciones arquitectónicas y de material didáctico según sus necesidades, los 

niños con discapaCidad motriz pueden seguir el mismo nivel general de 

aprendizaje escolar. 

caracteristlcas sodales 

Desde el punto de vista afectivo los niños con discapacidad motriz son muy 

sensibles y suelen tener un menor control emocional, presentando cambIOS de 

I'lUi"I"IOi", i'iS3S o ltantos InJUstificadOS, IMj)i..i ISivldM. étC. 

La discapacidad motriz Incide también en el desarrollo sodal porque el nif'io se 

encuentra con la dificultad de poder producir cambios en el comportamiento de 

otras personas para lograr y mantener su atención, causar algunos efectos sobre 

el entomo con el apoyo de los demás, así como transmitir e intercambiar 

lnformadón y afecto. 

Existe un fenómeno muy común €ntre las personas con discapaCidad motriz 

llamado Indefensl6n aprendida (o experiencia repetida de fracaso) provocada 

por la falta de control sobre los objetos, los acontecimientos y las personas del 

entomo próximo y .Que además de proveer de menores oportunidades panl el 

aprendizaje, genera un aprendizaje activo de falta de sinaonfa entre sus 
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acciones y las consecuencias de éstas (Marchesl, Op. Cit., p. 299), lo Que 

provoca algunas reacciones en los niños, por ejemplo: 

Frustradón y limitación de la motivadón necesaria para emprender y 

perseverar en el esfuerzo Que requiere toda actividad, que aunado a la 

sobreprotección, hacen Que la motivación disminuya todavía más. 

Disminución de los intentos de actuar, ya Que espera que sus esfuerzos 

no produzcan los resultados deseados. 

La indefensión aprendida afecta no sólo al nmo, sino también a las 

personas Que lo rodean ya Que éstas aprenden Que sus esfuerzos son 

inútiles para conseguir una interaccIÓn apropiada con el niño. 

Afecta la disposición para el aprendizaje de estrategias cognitivas. 

Disminución del el y del rendimiento escolar porque como el niño cree 

que sus acciones no causarán efecto, su inteligencia no podrá 

manifestarse, desarrollarse o incrementar sus conocimientos 

Emocionalmente puede causar depresión. 

Para evitar la indefensión aprendida es necesario Que: 

Los niños perciban que sus logros son el resultado de sus habilidades, 

competencias, esfuerzo y no de la ayuda de los demás. 

Evitar la sobreprotecdón. 

Plantear al niño actividades y tareas con niveles de exigencia acordes a 

sus habilidades reales y de aprendizaje. 

Convencer a las personas Que rodean al nll'lo de Que él es capaz de 

re5iX)nder a diferentes requerimientos y que también ellos poseen los 

recursos sufICientes y apropiados para conseguir intercambios 

comunicativos significativos con el niño. 

y recordar Que la Integración es posible solo si la persona, en este caso el 

nmo con discapacidad motriz, hace lo posible por desarrollar habilidades de 

comunicación y de socialización y al mismo tiempo la sociedad lo acepte, 

conozca sus habilidades reales y brinde todos los apoyos necesarios para Que la 

integradón sodal sea una realidad y no sólo un Ideal. 

Sugerencias pedagógicas para la Integración educativa de nlfios con 

necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad motriz 

Para Integrar al niño a:>n discapacidad .motrlz es necesario Que toda la 

comunidad escolar partan de la Idea de que el nll'lo o niña con discapacidad 
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motriz es un alumno más y recordar que ~LO NORMAL ES UN TRATO NORMAL~, 

no subestimando sus habilidades por las características fisicas que pueda tener 

como resultado de sus dificultades motrices, mostrándose sensibles ante sus 

necesidades para poder tomar las medidas necesarias y las precauciones 

pertinentes evitando sobreprotegerlo y recordando que son muy sensibles y la 

sobre protección no les agrada porque los hace sentirse humillados e incapaces 

de hacer cualquier actividad y eliminando actos patemalistas o de lástima. 

Entre los apoyos más Importantes para la integración de los niños con 

discapacidad motriz se encuentran aquellos que le faciliten desplazarse dentro 

del espacio escolar, para ello es muy importante que la escuela disponga de los 

recursos materiales suficientes para facilitar el acceso y desenvolvimiento del 

niño dentro del edificio escolar, por ejemplo, rampas, elevadores o barandales, 

así como el uso de todos los espacios (sanitarios, gimnasio, salones, patio, 

auditorio, etc.) y si el niño usa silla de ruedas el saber cómo apoyarlo, cómo 

darle indicaciones correctas para ayudarlo a desplazarse de un lugar a otro, y 

no hacerles sentir que el usar silla de ruedas es un problema o limitación, al 

contrario, el usarla le da libertad y segUridad para desplazarse por si mismo. 

Para la planeación de objetivos (como paso precedente para la planeaoon de 

actividades, recursos, evaluaciones, etc.) el maestro debe estar consciente de 

que el principal objetivo a perseguir debe ser lograr que el máximo desalTOllo 

de las habilidades del nIño, la autonomía, el oonodmiento y aceptación de si 

mismo que 10 conduzcan a tener una vida de calidad, en 10 que se refiere a los 

objetivos académicos hay que dal1e los mismos contenidos que a sus 

oompañeros, aunque algunas veces habrá que hacer adecuaciooes cuniaJlares. 

Para motivar al niño con discapacidad motrtz se sugiere realizar actividades 

Interesantes, el maestro debe esforzarse por estimular su interés, fijar un 

objetivo predso para cada actividad, planear actividades simples dividiéndolas 

en pequeños "escalones~, permitirle practicar mucho, reconocer sus logros, 

resaltando tanto el esfuerzo como los resultados. 

Tomando en cuenta que los niños con necesijades educativas especiales 

derivadas de la dlscapaddad motliZ suelen presentar difICUltades para mantener 

la atención y concentración el maestro debe estar atento para Identificar qué 

tipo de estímulos .distraen más al niño, en qué sltuadones, contextos o lugares 

se distrae más fádlmente. 
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Algunas sugerencias para que tengan una mejor atención ylo concentración 

son: hacer sesiones cortas, quitar de enfrente objetos que puedan distraerlo, 

escoger un lugar o rincón tranquilo del salón de clases donde haya pocos 

estimulos, retirar los juguetes o materiales que no se vayan a utilizar durante la 

actividad o tarea a realizar. 

Siendo la comunicación parte fundamental de las interacciones en cualquier 

proceso enseñanza- aprendizaje, y a la vez una de las áreas que pueden ser más 

difíciles de abordar por los maestros regulares que tienen entre sus alumnos a 

un nino con discapaCidad motriz, es importante tomar en cuenta que aunque los 

niños con discapaCidad motriz suelen presentar dificultades para desarrollar el 

lenguaje oral, siendo flexibles y brindando los apoyos adecuados, dichas 

dificultades no tienen porqué ser un obstáculo para la comunicación, el maestro 

regular apoyado por el maestro especialista deben pensar en utilizar algún 

sistema alternativo de comunicación adecuado para el niño. 

Durante los intercambios comunicativos es importante que el interlocutor (ya 

sea el maestro, los companeros o cualquier persona de la comunidad escolar) 

trate de comunicarse con el niño por medio de ruidos usando canelones, 

sonrisas, imitaCiones, y espere a que el niño dé alguna señal de 

retroalimentaCión, a menudo estos niños requieren un poco más de tiempo para 

expresarse, es importante alentarlo para que participe, pero no hay que 

pt:esionarlo para Que hable. 

Es recomendable Que el maestro plantee situadones Infonnarles para 

oomunicarse con el niño, sobretodo en situaciones de trabajo grupal. 

Hay que remrdar que si las actividades no están adaptadas adecuadamente, el 

niño con discapaCidad motriz puede permanecer Inactivo durante la realizaCión 

de éstas, para que esto no suceda, el maestro puede encontrar las posturas en 

las que pueda usar mejOr sus manos (o los pies si el nil'\o lo prefiere y de 

acuerdo a sus posibilidades), mostrar al niño cómo usar el material y darle la 

oportunidad de desaJbrir las cosas y utilizar sus propios errores para que 

razonar y aprender las consecuenCias de sus actos, darle ayuda siempre que la 

necesite y ser paciente, apoyarlo cuando tenga problemas y asegurarse de Que 

el niño realmente puede participar actlvamente en los juegos y actIvldades. 

La integración del niño con discapaCidad motriz será una realidad no 

solamente adecuando las actividades sino tamtHén haCIéndolo fonnar parte 

como miembro de su comunidad escolar y particularmente de su grupo. 
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Para lograrlo, es importante propiciar el trabajo grupal es de gran ayuda, por 

lo Que es más recomendable trabajar en grupos pequeños, pero lo más 

importante es que todos participen y es preferible que una persona conduzca al 

grupo y otra la auxilie. 

Colocar a los niños de manera que se puedan verse entre si y también al 

maestro, para esto puede acomodárseles en semicírculo o en forma de lo 

1.6 Necesidades educativas especiales derivadas de la 

Discapacidad Visual 

Definición 

Bautista (Op. Cit., p. 319) define al niño con discapacidad visual como ~Aquel 

que padece la existencia de una alteración permanente en los ojos o en las vías 

de conducción del impulso visual. Esto causa una disminución ostensible en la 

capacidad de visión que, cuando menos, constituye un obstáculo para el 

desarrollo normal de su vida, por lo que precisa una atención a sus necesidades 

especiales" y Vidal (1982, p. 185) define a las personas con discapacidad visual 

como: "Son todos aquellos que difieren de los sujetos videntes normales a tal 

grado que es necesario Que sean entrenados de una manera especial, que se les 

diseñe o adapten curriculas especiales y diseñar ayudas también especiales para 

la ejecución de su potencial completo". 

Entre estas dos definlclooes vemos que el común denominador es que ambas 

consideran a las personas con discapacidad visual a quienes tienen una 

limitación en el sentido de la vista y, consecuentemente requieren de servicios y 

una atención educativa diferenciada de aeuerdo a las necesidades que se derivan 

de dicha limitación con el fin de que lleguen a desenvolverse al Igual que todas 

las personas de SU entorno flslco y social. 

Dentro de la discapaCIdad visual encontramos dos grandes grupos: 

- Los ciegos o invidentes, que son las personas que tienen una pérdida visual 

profunda que sólo les pennlte(en algunos casos} percibir luces por lo que no 

pueden usar la lectura y escritura en tinta de manera regular y usar la vista 

como herramienta para su educaCIón por lo que requieren de material 

alternativO que no sea visual ni Impreso(lbidem). 
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- Los débiles visuales o personas con vista parcial, Que a pesar de tener una 

reducción bastante notoria de su capaddad visual, pueden ver lo suficiente para 

poder leer en tinta de forma regular y usar material visual e impreso siempre y 

cuando estos tengan como apoyo: tipografía grande, el uso de auxiliares ópticos 

y tecnológicos, y un entrenamiento adecuado Que les permita usar sus restos 

visuales (Ibidem, p_ 320). 

Caracterfstlcas cognitivas 

Es importante aclarar Que entre las personas con discapaddad visual hay una 

gran heterogeneidad, porque el grado, el tipo y momento de aparición de la 

pérdida visual son factores Que ¡nHuyen en el desarrollo psicológico global de la 

persona. 

El desarrollo los niños con discapacidad visual no difiere del de los niños 

videntes, hay Que recordar Que la vista es sólo uno de los muchos canales por 

los Que se puede recibir Información, esto coincide con la opinión de Lou (Op. 

Cit., p. 144) Que asegura Que lo Que limita las posibilidades en el procesamiento 

de Información no es la pérdida en si, sino la falta de contacto con las 

experiendas directas, la falta de interreladón o interactuadón e Interacción así 

como el medio ambiente social y OJltural Que condicionan el desarrollo cognitivo, 

sin embargo con la atención educativa adecuada, la provisión de los recursos 

(personales, materiales y funcionales) pertinentes y utilizando sus habilidades 

de compensación pueden superar esos retos. 

En ausencia de la vista, el tacto se convierte en el sistema sensor1al Que más 

utilizan las personas con discapaddad visual para conocer el ambiente Que \os 

rodea. 

las caracteristicas más sobresalientes del sentido del tacto son Que: 

No reside sólo en las manos sino en toda la superfide de la piel. 

Fadlita la recepción de Informaci60 sobre estímulos táctiles, de presión y 

algunas vlbradones. 

Hay dos fonnas para obtener Informadón por medio del tacto: 

a) Tacto pasivo : la infonnadón se recibe sin buscarla, de manera 

no intendonal, pasivamente. 

b) Tacto activo o sistema háptlco : la Informadón es buscada 

intencionalmente por la persona para obtener InformaCIón. A 

diferenCIa del tacto pasivo, en el tacto activo, según Marchesl 
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(Op. Cit., p. 213) no sólo están implicados tos receptores de la 

piel y los tejidos subyacentes (como ocurre en el tacto pasivo), 

sino también los receptores de los musculos y tendones, de tal 

forma que también recoge información articulatoria, motora y 

de equilibrio. 

Entre la percepción y procesamiento de la Información recibida por medio del 

tacto y de la vIsta hay grandes diferencIas entre las más significativas podemos 

mencionar que: 

- Las manos se mueven de fonna intencional para buscar las características de 

la forma y poder obtener una imagen de ella, pero más lenta y sucesivamente 

ya que por medio del tacto, el niño sólo puede explorar las superficies cercanas 

que puede abarcar con los brazos y no para los que se encuentran lejanamente 

por lo que recoger información táctil requiere de una mayor utilización de la 

memoria de trabajo, sobretodo cuando los objetos son grandes o numerosos 

(Ibidem) 

- Las informaciones que se reciben son algunas veces transitorias e 

incongruentes, difíciles de integrar y relacionar con el origen o significado. 

El desarrollo del tacto activo empieza con la puesta en marcha de las 

habilidades de conocimiento y atención que hacen posible que el niño pueda 

diferenciar las cualidades de los objetos. 

El olclo da a las personas con discapacidad visual Información de manera muy 

paredda a la que la visión da a las personas videntes, para que el nll\o con 

discapacidad visual haga uso adecuado de este sentido es importante que 

desarrolle una percepción selectiva que le permita seleccionar los sonidos 

desechando las fuentes que le causan confusión y/o perturbación y clasificar los 

sonidos segun su significado. 

Es Importante tomar en cuenta que una excesiva estimulaclón auditiva puede 

produdr la tnhibldÓfl del uso del oldo como medio de aprendizaje o contacto con 

el ambiente, procurando que se pueda sentir desorientado ante la presencia C:e. 

muchos sonidos carentes de slgnlficado para él. 

Frecuentemente, el desarrollo psicológico de los niños ciegos es más lento que 

el de los niños videntes ya que permanecen más tiempo en ciertas etapas 

evolutivas. 
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Pedodo senSQriomotor 

Du rante este periodo la discapacidad visual trae algunas consecuencias para el 

desarrollo del niño ya que se basa en un tipo de inteligencia totalmente practica, 

en la sensopercepción e interacción con el ambiente a través de sus 

movimientos. 

Hasta los cuatro meses su desarrollo es similar al del niño vidente Va que la 

falta de visión no es un factor determinante para ello porque todavía no 

establece relaciones totales con el exterior, pero a partir del quinto mes el bebé 

ciego tiene retrasos en habilidades como coger y buscar objetos y en la 

adquisición de la noción de permanencia de los objetos. 

En el desarrollo motor puede verse que en lo referente a conductas pasturales 

como darse la vuelta, sentarse o caminar con ayuda siguen las mismas pautas 

de desarrollo que los bebés videntes, pero tienen más dificultades para la 

movilidad como el gateo o la marcha independiente como resultado de la fal ta de 

recepción de estímulos visuales. 

Etapa preo[)en!toda 

A los dos años el niño ciego ya ha adquirido la nOCión de permanencia de los 

objetos lo que le permitirá empezar a hacer representaCiones de los objetos, 

para esto es muy Importante estimular el desarrollo del lenguaje ya Que éste 

actuará como mediador entre los objetos y su representaCiÓn . 

Durante esta etapa aparecen en el nIño la Imitación, el juego simbólico y el 

lenguaje, los nlf\os degos suelen tener más problemas en los aspectos 

puramente representativos o figurativos Que en los simbólicos y, sobretodo, 

comunIcativos, por lo que el desfase entre lo figurativo y lo verbal se presenta 

constantemente desarrollo de los niños degos, en especial el retraso en el juego 

simbólico se explica, por la dificultad que tiene la construcdón de una Imagen de 

si mismo y de los demás (necesarIOs para representar a uno mismo y a los otros 

en el juego) (lbldem, p. 217,218). 

lOs diferentes autores coinciden al decir que el balbuceo en el primer año de 

vida es semejante al de los niños videntes, pero difieren en los datos sobre la 

aparición de las pnmeras palabras, de cualquier forma, a los dos o tres ai'los el 

lenguaje de los niños degos es casi Igual al de los nlrios videntes pragmática, 

semántica y fundonalmente aunque debido a la falta de visión tienen muchos 
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problemas para utilizar términos personales como yo, tú, él, y espaciales como ir 

o venir. 

Etapa de las operaciones concretas 

La mayor parte de las Investigaciones realízadas con nii'\os ciegos se han 

enfocado en el desarrollo cognitivo durante la etapa de las operaciones concretas 

donde diferentes estudios han llegado a la conclusión de que el rendimiento de 

los niños ciegos difiere del de los niños videntes en las operaciones infral6gicas 

de carácter espacial, las de tipo manipulativo y en las pruebas figurativas de 

Imágenes, relacIOnes espaCiales y de conservación del volumen siguiendo la 

misma secuencia en el desarrollo de las habilidades para resolver este tipo de 

tareas. 

Según Bautista (Op. Cit., p. 328) esto se debe a que los niños ciegos usan el 

tacto para recoger información, por lo que hasta los 11 o 14 años realizarán 

satisfactoriamente las tareas relacionadas con las operaciones concretas. 

En contraste, el rendimiento de los niños con discapacidad visual es casi igual 

al de los videntes en tareas con mayor base verbal (inclusiones o seriaclOnes) y 

en las tareas de dasificaci6n . 

Operadooes formales 

Esta etapa está caracterizada por el razonamiento hlpotético- deductivo, y no 

se han encontrado diferencias entre degos y videntes, ya que este tipo de 

pensamiento le pennlte al niño oon discapacidad visual, no sólo la soludón de 

tareas de tipo verbal, sino también las de carácter manipulativo , con esto se 

demuestra que el lenguaje tiene un papel fundamental en su desarrollo 

cognitivo, de acuerdo oon Marchesi (Op. Cit., p. 220), el oontar con esta fOfTnél 

de pensamiento, que permite pensar en términos de hipótesis lo convierte en 

una potente herramienta capaz de remediar las dificultades que pueden tener 

para acceder a una representadón figurativa en ausencia de la visión. Por ello, 

las personas ciegas son capaces de resolver las tareas clásicas de este tlpo de 

pensamiento y además comprender, mediante hipótesis, problemas para los 

cuales no tienen un acceso perceptiva directo. 
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Caracter(stlcas sociales 

En el caso de las personas con discapacidad visual, al igual que en todos los 

otros grupos de personas con necesidades educativas especiales derivadas de 

una discapacidad, no podemos definir un solo tipo de personalidad. 

Gran parte de las actitudes y sentimientos de las personas con discapacidad 

visual no se derivan de su discapacidad en si misma, sino de la forma en que 

las demás personas las tratan ya que en muchas ocasiones, al igual que las 

personas con otras discapacidades, las mayores barreras no son sus propias 

limitaciones, sino las que las personas que integran la sociedad les Imponen 

(tanto físicas como sociales o culturales), en el caso particular de las personas 

con discapaCidad visual, frecuentemente se les hace sentir como inútiles o 

incapaces de realizar ciertas actividades y pueden llegar a sentirse como tales, 

Bueno ( 1993, p. 120) afinna que este sentimiento crece si proviene de personas 

importantes para la persona como sus padres, sus maestros, compañeros de 

clase o amigos, también menciona que la sociedad en general considera la 

persona dega como amargada o Indefensa y se considera que su vida es una 

vida de oscuridad y horror. 

Estos mitos, daros ejemplos de una perspectiva reducdonista, generan 

actitudes de piedad, generosidad, lástima o sobreprotecdón que no se asemejan 

en nada a lo que realmente es su vida, sus capacidades y necesidades de apoyo 

de las personas con discapacidad visual. 

Esto trae como resultado que en la persona ron discapaddad visual se Instale 

un sentimiento de Inferioridad, que a la vez se Incrementa por la falta de 

autonomía, baja autoestima y sobreprotecdón, por lo que llegan a sentirse 

incómodos con ellos mismos, con las personas que los rodean y para hacer 

frente a estos sentimientos reaccionan utilizando muchos mecanismos de 

defensa como dependenda, aislamiento, autoengaf\o, evitando situaciones sobre 

las Que pueden ejercer poco control, que pueden generar ansiedad o poner de 

manifiesto sus debilidades llegando a C\Jlpar a la falta de visión de todos sus 

fracasos, aunque éstos no tengan ninguna relación oon ellos. 

la aceptadón e Identiflcadón con sus padres desde que es un bebé InHulrá 

directamente en la autoestlma de los niños, es importante agregar que son 

pe.rsonas muy sensibles para percibir los sentimientos de las demás personas. 

Para Incrementar la autoestima de los niños es necesario que los adultos más 

cercanos a él (padres, familiares y maestros) reronozcan y elogien sus progresos 
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para que también aprenda a aceptar criticas sin que disminuya su autoestima, la 

retroalimentación verbal y física son elementos vitales para mantener su 

motivación y constancia, esto se debe a que el reconocimiento por una conducta 

esperada aumenta la frecuencia de esa conducta y eleva su amor propio ya que 

el niño experimenta un sentimiento de autovalía al saber que su conducta 

agrada a los mayores haciendo que su autoestima crezca conforme aumenten 

los comentarios !X)Sitivos sobre sus acciones. Como resultado, los niños con 

elevada se sentIrán capaces de hacer bien muchas cosas, aunque nunca antes 

las hayan hecho; pero de no ser así, sI el niño tiene una baja autoestima , no se 

sentirá capaz de realizar siquiera intento(lbldem, p. 123). 

El lenguaje y las palabras además de ser de gran importancia para el 

aprendizaje de los niños con discapacidad visual, también les facilita el poder 

relacionarse con otras personas. 

Podemos citar como principales características del habla de los niños ciegos las 

siguientes: 

• Usan el habla para controlar el entomo, para reciblr Infonnación sobre el. 

• Hacen muchas preguntas, por lo general estereotipadas, para obtener 

Información de las personas que no conoce. 

• Usan el habla más que los niños videntes. 

• El vocabulariO que integra el léxico de los niños degos se divide en dos áreas: 

palabras Que tienen un signlrlCado real para ellos porque se basan en hechos ylo 

experiencias objetivos V, aquellas palabras que se refieren a situaciones visuales 

V que carecen de Slgnlficado real para ellos. 

• Aunque carecen de signIficado real para ellos, con frecuencia hace muchas 

preguntas reladonadas con aspectos visuales con el objetivo de agradar a los 

adultos y aCErcarse al mundo de los videntes. 

• En muchos casos, el verbalismo, que es el uso excesivo de términos o 

palabras de contenido exdusivamente visual, es usado con el afán de igualarse, 

InconSCIentemente, al vidente, y/o de adaptarse a las exigendas sociales. 

• No hablan o hablan consigo mismos en situadones que le son dIfíciles de 

controlar. 

• Hablan para ponerse en contacto, pues sin la presencia de alguna persona 

pueden sentirse desprotegldos. 

• Pueden hablar sin comunicarse, para reforzar lo que se dice y para ir 

verificando los oonceptos que los adultos le han dicho. 
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- Tienen una mejor competencia lingüística Que los niños videntes: su 

vocabulario es más extenso, usan frases sintácticamente bien construidas. 

- Un consejo muy útil es Que al momento de hablar o conversar con personas 

con discapacidad visual no debe haber tabúes para usar con naturalidad 

palabras relacionadas con la visión como: ver o mirar, hay Que entender Que 

para él o ella, estas palabras tienen un sentido más amplio, el de percibir, lo 

Que Implica no sólo ver, sino tocar, oír, sentir, palpar, probar, etc., y si fOnTIan 

parte de expresiones idiomáticas, ellos las entenderán y usarán también. 

Es recomendable Que dentro del currículo como parte de los distintos 

programas se atienda el área emocional y de relaciones sociales a través de la 

realización de actividades Que propicien: 

- la aceptación válida de la propia imagen. 

- la aceptación de las dificultades físicas Que se derivan de su discapacidad y a 

la vez la aceptación de los demás. 

- la promoción de una valoración favorable tanto de familiares y compañeros 

para fomentar una sana autoestima, el respeto mutuo y la aceptación de las 

diferencias interpersonales. 

- El brindar los elementos Que sllvan de ayuda para la retroalimentación durante 

la interacci6n, al carecer de la vista, estos elementos serán dados por el canal 

auditivo usando palabras como: comprendo. realmente o por la reallzadón de 

preguntas. 

- Los maestros Y padres deben guardar el equilibrio entre afecto y firmeza en 

sus Interaa:kmes. 

Sugerencias pedagógicas para la Integración educativa de nlilos con 

necesidades educativas especiales derivadas de la dlscapacklad visual 

En la Integración educativa de los niños con discapaddad visual han de 

tomarse en cuenta vanos aspectos, como los más relevantes mendonaré los 

siguientes: la Qf9anizad6n espado escolar como apoyo para la movilidad, las 

adecuaciones curriculares, y estrategias de motivación. 

El apoyar al niño o niña con discapacidad visual para que se desplace con 

confianza en la escuela es fundamental ya que el conocimiento del espado 

lejano es una de las necesidades educativas especiales más importantes de 

estos niños porque " No pueden abarcar con los brazos y al Que sólo tienen 

acceso mediante datos auditivos, el movimiento y la proplocepci6n. A pesar de 
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que la viSión es el sentido espacial por excelencia que permite moverse y 

orientarse en los espacios más o menos grandes, podemos afirmar que los 

invidentes incluso cuando lo son desde el nacimiento, son capaces de llegar a 

conocer y a representarse de forma adecuada ciertos entornosH (Marchesi, Op. 

Cit., p.220). 

El conocimiento del entomo y el desplazamiento dentro de un espacio guardan 

una estrecha relación entre si, la movilidad y el aprendizaje se interrelacionan ya 

que sus movimientos se convierten en los principales apoyos o Sustitutos de la 

visión para poder acceder al conocimiento del mundo que los rodea. (Bautista, 

1993) . 

Para apoyar el desplazamiento del niño en la escuela es necesario lIevano a 

conocerla antes de empezar la escolarizaciÓfl para ubique los espacios más 

importantes y adaptar el espacio escolar de manera que no haya obstáculos 

(como macetas o mamparas) en las vías de acceso y paso. 

En el salón de clases es necesario que se señalen puntos de referencia, que se 

acondicione un espado especial cercano al asiento del niño con discapacidad 

visual para que COloque su matenal personal, su lugar de trabajo debe ser más 

amplio que el de los niños los regulares para que le sea más fádl realizar las 

diferentes tareas utilizando varios de sus Instrumentos de trabajO al mismo 

tiempo (máquina de escribir, regleta, pinzón, punzón, ábaco, etc.) para esto se 

le puede pro¡x>rCionar una mesa más grande o juntar dos mesas. 

También es importante estudiar qué lugar del salón de dases es el más 

adecuado para el nll\o con discapacidad visual, este será un espado en donde 

pueda estar cerca del maestro para captar todos Jos detalles de las explicaciones 

o indicaciones que se le den, y donde, además,en el caso de los niPios débiles 

visuales para que puedan utilizar y sacar mayor provecho de sus restos visuales; 

donde no haya reflejos solares que lo deslumbren. 

Recordar que palabras como aquí, alli, ahí, sólo adquieren un significado real si 

se complementan oon gestos, por lo que al nl/10 con dlscapaddad visual no le 

darán ninguna referencia, para ayudarlo se pueden usar otras referendas a 

través de InstruCCiones verbales romo: a tu derecha, a tu Izquierda, adelante, 

amba, junto a ti, etc. 

Para fadlitar la adquisldón de aprendizajeS significativos el maestro debe 

tomar en cuenta que: 
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• Las explicaciones no tienen que ser completamente diferentes, pero 

deben ser descriptivas, 

claras V concretas, dar ejemplos signific:ativos de acuerdo a su manera de 

captar el mundo que lo rodea. 

• Hay que facilitarle la manipulación de los objetos y materiales que 

formen parte la explicación. 

• En todas las intelVenciones e instrucciones, el lenguaje debe ser muy 

explídto teniendo presente que los conceptos que se forma el niño con 

discapacidad visual pueden ser diferentes que los conceptos de los 

niños videntes;. 

• Entre más se permita que el niño reciba Información sensorial por 

medio del mayor número y tipo de formas posibles, más completo V 

significativo será su aprendizaje, por ello se insiste en la utilización de 

todos los sentidos en el proceso enseñanza-aprendizaje del niño con 

discapacidad visual. 

Para Bueno (Op. Cit., p. 123) un elemento que es muy favorable en el 

aprendizaje del niño con discapacidad visual es la participación activa en el 

proceso enseñanza-aprendizaje porque el aprendizaje no implica sólo la 

adquisición de conocimientos sino también la habilidad de relacionar la 

información nueva con la que se tenía previamente y aplicarla a diferentes 

situaciones posteriormente, lo cual requiere de la partiCipación activa del sujeto. 

Para propidar dicha partidpaOón se requiere que el maestro: desalTOlle en los 

niños la habilidad para aplicar los conocimientos, despierte el interés del niño a 

través del acceso y dominio de los recursos, el material educativo y aproveche el 

interés del niño y asuma la responsabilidad de organizar una enseñanza 

orientada al alumno. 

la adaptación del material didáctico es una tarea fácil si siempre se tiene 

presente que se deben redudr al mínimo el uso de materiales visuales, cuando 

resulte impresdndible que la dase reciba Información de este tipo (como 

diapositivas o videos), el maestro adaptará la información para que el niño con 

discapacidad visual pueda acceder a ella, explicándola verbalmente y de ser 

posible, por la vía táctil u olfativa antes de que se realice la actividad con el 

grupo o durante la misma y permitiéndole usar material adaptado en todas las 

dases. 
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Para los niños débiles visuales pueden usarse materiales impresos siempre 

cuando éstos sean de gran tamaño, con líneas gruesas y de colores 

contrastantes y para los niños ciegos resulta imprescindible el acceso a la lectura 

y la escritura el uso del Sistema Braille, es muy bueno que la escuela tenga una 

actitud de apertura hacia el uso del sistema Braille usándolo en murales, 

exposiciones, señalamientos, letreros, avisos, en las clases, etc. 

Para motivar a los niños con discapacidad visual hay que recordar que los 

niños en general, aprenden cuando realmente están interesados en lo que 

aprenden, la mejor manera de despertar su interés es trabajando por medio del 

juego, definiendo claramente las tareas, haciendo competencias, elogiando y 

reconociendo sus logros, y estimulándolo y dándole las herramientas necesarias 

para que poco a poco aprenda a aprender por sí mismo. 

y no olvidar Que no existe ninguna actividad en la que el niño con 

discapacidad visual no pueda participar si se le brindan los apoyos adecuados. 
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n. La integración de las personas con necesidades 

educativas especiales con discapacidad. 

2.1 Principio de integración 

El concepto actual sobre el trato y atención hada las personas con discapacidad 

tienen como base filosófica los prindplos de integración y normalizadón. 

Pantano (Qp. Cit." p.lla, 119) toma del Diccionario de Sociología de Birou la 

siguiente definid6n de integradón: "La integraciÓn es el conjunto de fenómenos 

de interacciÓn que provocan una acomodadón y un ajuste recíproco y llevan así 

a cada miembro a una condencia de su identlficadón con el grupo" 

A continuación tomaré los tres puntos que considero más relevantes de esta 

definición para explicar la visión actual en materia de integración de las personas 

con discapacidad y que son: los fenómenos de interacción, el ajuste reciproco y 

la identificación con el grupo social . 

El primero aspecto, los fenómenos de Interacción, es de gran importancia 

para la integración ya que al hablar de interacción, se hace alusión a la 

partidpación activa de la persona, como un ser con Intereses, ideas propias, 

deseos, oomo sujeto de derechos Y obllgadones. 

Pantano (Ibidem, p. 15) opina que las poSibilidades de partiCipaciÓn están 

definidas culturalmente y que depende más de las condiciones que la comunidad 

brinde para canalizar las capaddades que las personas pueden ofrecerle a la 

misma, también afirma que la integraCiÓn no implica únicamente la toleranda, 

sino que va más aná de esto, la integradón requiere hacer de las personas oon 

dlscapaddad personas a título pleno. 

En este punto considero Importante señalar que a pesar de que la integración 

supera la Inserción física dentro de los diferentes espacios, la tolerancia y 

respeto hacia las personas con discapacidad, en nuestro pals aún hay mucho 

trabajO por hacer desde estos niveles considerados los más elementales para 

lograr hacer de la SOCiedad mexicana y de Méxloo, una sodedad y un pals 

Induyente. Profundizaré más en este aspecto en el punto 2.5 " Integradón 

sodal", 

El segundo aspecto es igual de importante que el anterior ya que habla de un 

.Juste reciproco, es decir de una relación bilateral entre la persona y el medio 

sodal. Tradicionalmente, se creía que para hacer posible la Integración de las 
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personas con discapacidad era necesario que tanto padres como educadores, 

pero sobretodo la persona misma, se esforzara por rehabilitarse, por superar sus 

limitaciones con ayuda de múltiples terapias físicas, ocupacionales, de lenguaje, 

etc. acercándose, (cuanto más fuera posible, se consideraba mejor) a la 

"normaw
• Se entendía, erróneamente como una ~persona norrnal~ a la que se 

parecla a la mayoría de la gente física, intelectual y emocionalmente y que se 

creía tenía todas sus funciones cognitivas, sensoriales, físicas y emocionales 

funcionando perfectamente. 

Hoy en día sabemos que eso es un error, Que al hablar de personas no hay 

una "norrnaw ya que cada persona es diferente y única, no hay dos personas 

Iguales; y que los dos únicos denominadores que todas las personas tenemos y 

que son precisamente los que nos hacen humanos son nuestra capacidad de 

sentir y nuestra capacidad de pensar, y estas dos capacidades hacen que 

seamos más parecidos que diferentes en esencia. 

Son muchos los autores que han abordado este aspecto de la Integración, 

entre ellos podemos citar a Shalock (1999), Rioux ( 1995), Shea (1999) y a 

Pantano (1987). 

Shalock (Op. Cit., p. 6) considera a la discapacidad como el resultado de la 

InteraCCIón entre la persona y el ambiente en que se desenvuelve, haciendo 

hlncaplé en que las limitaciones funcionales o necesidades especiales se 

convierten en discapacidad cuando el ambiente no propon:iona los apoyos 

necesariOs para superar o redudr sus limitaCiones funcionales, asegura Que la 

discapacidad no es definitiva, sino cambiante y dependiente tanto del desarrollo 

y superaCIón de la persona como de la flexibilidad y los apoyos provenientes del 

ambiente. 

Rioux (1995), dtado por López (2001, p.29) da una nueva visión en la que 

señala que la discapacidad se ha visto a través de cuatro fonnulaciones 

Científicas, que a la vez orientan sus esfuerzos hada responsabilidades sociales 

diferentes; dos resultan de la discapacidad vista como una patologia individual y 

está representada por "!:I modelo médloo Que considera que la prindpal 

respoosabilldad social es eliminar o curar la discapacidad y por el modelo 

terapéutico cuya responsabilidad social es mejOrar y ofrecer alivio; las otras dos 

ven a la discapacidad oomo patología socIal~ estructural y asumen que la 

discapacidad es consecuenda de la dlsposlclón de servicios y factores 

ambientales tomando como responsabilidad social la eliminadón de barreras de 
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todo tipo Y como consecuencia de la organización social con relación a la 

patología individual aceptando como su responsabilidad proporcionar derechos 

políticos y sociales. 

Para Shea (Op, Cit., p, 6) un concepto básico en esta nueva forma de ver la 

discapacidad, que ha llamado enfoque ecológico, es el concepto de desarrolfo 

humano que define como -la adaptadón o ajuste continuos entre el Individuo y 

su entorno. Es una adaptación mutua y progresiva que ocurre a lo largo de toda 

la vida entre los individuos en crecimiento y su entorno cambiante", Desde la 

perspectiva ecológica la integración es concebida como la acomodación entre la 

persona y Su ambiente, dicha acomodación 

mutua y progresiva, 

no es unilateral, ni fija, sino 

los elementos de la acomodación son la persona, los escenarios, las relaciones 

entre escenarios y los contextos ecológicos más amplios. 

La persona es vista como un ser activo, dinámico y en constante crecimiento; 

el ambiente está compuesto por los diferentes escenarios en los que se 

desenvuelve la persona, estos escenarios están unidos unos dentro de otros y no 

son estáticos sino cambiantes y representan los diferentes contextos de 

desarrollo de la persona con discapacidad. 

Los escenarios o contextos de desarrollo son: la persona, las reladones 

interpersonales, las relaciOnes entre escenarios, las Interacciones grupales y la 

sociedad. (Ibidem) (Ver fIQura 2.1) 
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Figura 2.1 Contextos de desarrollo de acuerdo al enfoque erológico. Adaptado de 

Shea, 1999, p.l1 

• La oersona es vista de manera integral, desde el ámbito cognitivo, social 

y emocional, psicomotor y fiSiCO, su aprendiZaje, las formas de comunicación y 

lenguaje y la manera en que la persona los utiliza en [os diferentes escenarios 

en [os que se desenvuelve. 

• Las relaciones [nterpersonales son aquellas relaclones que se dan entre 

los miembros de la familia y la persona con discapacidad y de los miembros 

entre si, en el contexto escolar estas relaciones están representadas por [as 

interacciones entre el niño o joven con discapacidad y e[ maestro, con sus 

compañeros y entre [os compañeros y e[ maestro. 



• Las relaciones entre escenarios son aquellas relaciones que se dan entre 

los miembros de la familia y la escuela, entre la familia y la comunidad, entre la 

escuela y la comunidad, entre la escuela o Institución de servicio y el lugar de 

trabajO, etc. Es decir entre los miembros de los escenarios de los que forma 

parte la persona con discapacidad y son muy importantes para su desalTollo 

porque de haber una buena relación y uoa adecuada y pertloente comunicación 

entre los miembros de los diferentes escenarios puede compartir información 

Importante y también porque los cambIos en alguno de los escenarios pueden 

influir en los otros. Todo esto con el fin de apoyar la Integración o aCOlT1<Xlación 

de la persona con discapacidad; 

• Los escenarios de interacción grupal no incluyen a la persona 

directamente, pero los acontecimientos que suceden dentro de estos escenarios 

influyen o se ven Influidos por la persona, por ejemplo, el lugar de trabajo de los 

padres, el salón de clase de un hermano, etc. 

• La sociedad en el enfoque representa el sistema de creencias, valores y 

cultura de los miembros de ésta, que evidentemente repercuten en el trato, 

educación, facilidades y apoyos que los miembros de dicha sociedad dan a la 

persona con discapacidad para su integración. 

El enfoque ecológico, al Igual que Shalock copo Cit., p. 5,6) tiene un Interés 

particular en el rendimiento actual de la persona y los progresos que día a día va 

logrando para acomodarse o Integrarse a su entorno y la manera en que se 

forTnZl la relación entre ambos, persona y ambiente. 

Para el enfoque ecológico, como he mencionado anteliormente, la persona es 

considerada como un ser dinámico que se mueve progresivamente hacia los 

diferentes escenarios reestructurándolos. 

Para Pantano (Op. Cit., p. 15,16) desde una perspectlva SOCiológica, coincide 

con los autores anteriores en que para hacer posible la Integradón se reQuiere, 

por un lado del esfuerzo de la persona y por el otro de la sodedad para proveer 

los apoyos nec:esaMos, este autor opina que las posfbllldades de particlpadón 

están definidas culturalmente y que dependen más 'de las condiciones que la 

comunidad brinda para canalizar lo que las personas pueden ofrecerte a la 

comunidad. 

Por ende, la atend6n en favor de la Integradón de las personas con 

dlscapaddad (abarcando tanto el ámbito teórico, como reflexión constante, y el 

ámbito práctfco, es decir, la puesta en marcha de acciones concretas) debe 
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enfocarse necesariamente en dos sentidos: la persona y la sociedad a la que 

pertenece. 

Para la atención de la persona es necesario que se exploren sus fortalezas y 

debilidades, los apoyos que se le pueden facilitar para incrementar sus 

habilidades, su desarrollo personal, la realización de diferentes actividades que le 

lleven a ser cada vez más Independiente, más segura de sí misma. Para esto se 

requiere de programas educativos integrales basados en las necesidades 

Individuales de cada persona. 

El trabajo con la comunidad es igual de Importante que el trabajO con las 

personas, esto implica, en primer lugar, sensibilizar a la comunidad sobre el 

respeto a la naturaleza humana en todas sus formas, es decir, en su esencia, en 

la flexibilidad para integrar a las personas con discapacidad en la vida de la 

comunidad, en la eliminación de barreras físicas, sociales y culturales que son 

detonadores marginación, segregación, discrimación y aislamiento. 

Recordando la necesidad de todo hombre de pertenecer a un grupo, de formar 

parte de una cultura ya que por naturaleza es gregario y necesita relaCionarse 

con otros hombres para desarrollarse plena, Integral y armónicamente (Pantano, 

Op. Cit., p.43). 

la identificad6n con el grupo social, está íntimamente relacionado con el 

principio de nonnallzaci6n (el cual presentaré en el siguiente punto) y es lo 

opuesto a la diSOimlnadón o sobreprotecd6n que conllevan a la marglnad6n, 

entendiendo esta romo la falta de partldpadón y/o el ejerddo de roles (Ibidem, 

p. 12). 

El ejercido de roles está determinado por el contexto de aOJerdo a la edad, 

sexo, los factores SOCIales y OJlturales propias del grupo al que pertenece la 

persona, por ejemplo: entre las principales obtigadones de un niño que vive en 

una comunidad urbana, están el estudio y la ayuda en el hogar, pero en un 

contexto rural, además de lo anterior también está el ayudar al padre con el 

trabajO en el campo, otro ejemplo es el de un joven de una comunidad urbana 

en los Inicies de su vida adulta Que después de Incorporarse al ámbito laboral, 

generalmente espera algunos al'los para casarse o fonnar una familia, en cambio 

en un oontexto rural, las personas generalmente contraen matrimonio a una 

edad más temprana. 

El ejercido de roles además de los antes mencionados tlImblén Incluyen la 

partlclpadOO en las actividades propias de sus pares, por ejemplo el asistir y 
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hacer uso de espacios V eventos culturales, artísticos, deportivos o de 

entretenimiento, el ejercer sus derechos como ciudadanos V la posibilidad de 

mantener relaciones interpersonales adecuadas (incluvendo el ejercicio de una 

sexualidad vIo paternidad cuando sea posible). 

Es importante aclarar que ninguna persona puede realizar al mismo tiempo 

todos los roles existentes en una sociedad pero lo Importante es que a ninguna 

persona con o sin discapacidad se le niegue la oportunidad de realizar aquellos 

que dentro del grupo social se consideran fundamentales y en los que la persona 

está interesada en participar. 

2.2 Principio de normalización 

Antes de iniciar la exposición del actual concepto de normalización es 

fundamental aclarar que en este principio la normalidad no significa que la 

persona con discapacidad Kse curará" ya que sabemos que la discapacidad no es 

una enfermedad sino una condición, una forma de vida; y que el objetivo de la 

normalización no es que la persona con alguna discapacidad (visual, auditiva, 

intelectual, motriz, etc.) se convierta en una persona común o una persona 

promedio, (Toledo, Op. Cit., p.47) lo cual se asemeja más a la perspectiva, 

objetivos y métodos del modelo terapéutico expuesto anteriormente. 

Por el contrario, esta nueva concepción primeramente, reconoce él la persona 

con discapacidad como un ser humano único e Irrepetible respetando las 

diferencias indlvkluales y reconociendo sus capacidades y ofreciéndole los 

apoyos y medios necesarios para que lleve una vida 10 más parecido posible a la 

del resto de los miembros de su comunidad y grupo OJltural. 

El término de normalización surge en 1959 cuando las asociaciones de padres 

se mostraron inoonformes con los servICios que recibían sus hijOS con 

discapacidad Intelectual en las escuelas de educación especial y obtuvieron el 

apoyo de N: Bank Mlkkelsen quien era Director del Servido Danés para el 

Retraso Mental que Incorporó iIII la legisladón de dicho pars el principio de 

normalizadón que definió como "La posibilidad de que el defldente menta: 

desarrolle un tipo de vida tan normal como sea posible'" (Bautista, Op. Cit., p. 

26) 

La normallzadón, desde la perspectiva de Mlkkelsen, es el objetivo o meta que 

hay que perseguir como resultado del trabajo con las personas ( ya sea nlt'ios, 

jóvenes o adultos) con discapacidad. 
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Diez años después este principio fue reformulado por Bengt Nirje, citado por 

Casado COpo Cit., p. 64), Director ejecutivo de la Asociación Sueca para Niños 

Retrasados, quien define la normalización como ~Hacer accesibles a los 

deficientes mentales las pautas y condiciones de la vida cotidiana que sean tan 

próximos como sea posible a las normas y pautas del cuerpo principal de la 

sociedad .... Este autor hace más énfasis en los medios y métodos para la 

normalización y enfocó la normalización hacia las actividades, el ritmo y 

costumbres comunes de la vida humana. 

Para Nirje, citado por Toledo (Op. Cit., p. 30, 31), normalización significa tener 

un ritmo normal del día, de la semana, del año, experiencias normales de 

acuerdo con cada etapa de la vida, tener diversas oportunidades para escoger, 

vivir en un medio donde haya personas de ambos sexos, tener un nivel 

económico como el promedio de las personas y vivir en una comunidad. 

Como podemos ver, Nirje desglosa el concepto de normalización abarcando 

todos los aspectos de la vida de una persona que Implica desde vivir en una 

comunidad no en un intemado, salir de casa para realizar diferentes actividades 

como divertirse, estudiar, trabajar, tener servicios sanitarios, ir de vacaciones, 

etc. y no realizar todas estas actividades en un mismo centro o institución, tener 

la oportunidad de decidir entre diferentes opciones, de juegos, actividades, 

lugares a donde ir, trabajo que realizar, en qué gastar su dinero, etc. en pocas 

palabras de vivir de la misma forma que las personas regulares. 

Segun Toledo (lbidem) el roncepto de Nirje es más global y se trata más en 

un programa de vida cuyo objetlvo es realzar las similitudes entre seres 

humanos y desenfocar la atención hada las diferencias. 

Los conceptos de normalizadón se extendieron por toda Europa y América del 

Norte hasta llegar a canadá donde en 1972 W Wolfensberger, citado por casado 

COpo Cit., p. 64), retoma el concepto de normalización y da una nueva definición 

que oomplementaría las dos anteriores; 'O.Normalizadón es la utilización de 

medios culturaimente normativos (familia, técnicas valoradas, Instrumentos, 

métodos ..• ), para penr.!tir que las condiciones de vida de una persona (Ingresos, 

vivienda, servicios de salud) sean al menos tan buenas como las de un 

ciudadano medio, y mejOrar O apoyar en la mayor medida posible su conducta 

(habilidades, competendas), apariencia (vestido, aseo), estatus y reputación 

(etlquetas, actitudes). 
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En esta definición en énfasis no está puesto en los resultados o en los medios, 

sino en ambos, aprovechando al máximo los recursos para lograr tanto el 

desarrollo de la persona como el Que tenga una calidad de vida como el común 

de la gente de su medio. 

Aunque inicialmente el concepto de normalización se enfocó hacia las personas 

con discapaCidad intelectual, actualmente se aplica a todas las personas con 

discapacidad y desde mi punto de vista, debería también enfocarse hacia todos 

los grupos vulnerables como los adultos mayores, las personas con 

enfermedades terminales, los indígenas, los niños en situación de calle, los hijos 

de jornaleros inmigrantes, minorías étnicas y culturales, etc. 

Según casado (Ibidem) el principio de normalización fue evolucionando de 

tal manera Que hoy en día no se trata de una serie de acciones Que puedan 

aplicarse únicamente en el contexto escolar, sino de principios orientadores 

hacia un sistema de vida integral que incluyen tanto a la persona con 

discapaCidad como a la sociedad en Que vive . 

Este mismo autor opina que inicialmente los conceptos de normalización 

solamente Implicaban el esfuerzo de la persona para funcionar eficazmente en el 

medio sodal, y que el prindplo de normalizadón empezó a influir más 

determlnantemente en las políticas de atendón a la discapaddad a partir de la 

presentación del Informe Wamock donde se expuso la ImportanCia de Integrar a 

los niños con necesidades educativas especiales a un ambiente esoolar regular. 

Para Toledo (Qp. Cit., p. 31-34) los principios básicos para desarrollar un plan 

de normalizaCIón son: 

• Partir de una buena base Ideotógica Que implica empezar asumiendo y estando 

convencidos de que TODAS las personas son capaces de aprender y prog~r, 

obviamente los avances variarán en cada persona y diferirán en tipo, ritmo Y 

magnitud pero siempre hay la posibilidad de avanzar hacia otros escalone; y 

remrdar que todas las personas tienen los mismos derechos humanos y legales 

y el derecho básico a tener una vida digna. 

• la Integradón física que aunque en si misma no slgnlflca que una persona esté 

Integrada totalmente, es decir como un miembro actlvo del grupo, es la primera 

condición para una Integración funcional. 

• La nO-duplicaCi6n de servidOS, es decir, no seguir creando servidos O centros 

de atención especiales para personas con discapacidad como escuelas, centros 

de trabajo, deportivos, resldendales, etc. sino dentro de las Instituciones y/O 
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centros de la comunidad dar los apoyos adicionales necesarios para que las 

personas con discapacidad puedan hacer uso de ellos. 

• La elección de los medios menos restrictivos, por ejemplo, si hay que optar la 

modalidad de integración escolar del aula de apoyo (de acuerdo a las 

características del alumno) hay que tratar que permanezca en ella el menor 

tiempo posible y que comparta con sus compañeros actividades como el 

descanso o la clase de deportes o artes, otro ejemplo es el de un joven o adulto 

con discapacidad que necesite vivir en un sitio donde tenga el apoyo de un 

facilitador que le ayude a realizar sus actividades diarias, se escogerá un lugar 

donde quizá pueda vivir en compañía de otras personas con discapaddad y su 

facilitador pero la vivienda estará en la comunidad, no en un centro específico 

como una aldea o internado. 

• La flexibilidad administrativa lo cual requiere, principalmente, de capacitación 

del personal que está en contacto con personas con discapacidad dando algún 

servicio y por otra parte reestructurar los espacios y organización para atender 

las necesidades reales de la población Incluyendo los diversos grupos oon 

necesidades especiales. 

• La eliminación de títulos y etiquetas, aquí la familia, 10$ profesionales, los 

gobiernos y los medios de Informadón masiva juegan un papel fundamental en 

la percepción que la SOCiedad tiene de las personas con discapacidad, por lo que 

es Importante empezar por difundir entre la pobladón el uso de términos 

adecuados eliminando del vocabulafio cotidiano palabras peyorativas oomo 

minusválido, Incapadtado, enfermito, degulto, mongoIlto, sordlto, tontito, etc. 

y siempre hacer hincapié en que primero, se trata de una PERSONA (niño, 

joven o adulto), segundo que es una PERSONA CON DISCAPACIDAD, no 

discapacitada porque como mencioné antenonnente en el capitUlO uno, la 

persona no tiene dificultades para realizar todas las actividades, sino que 

requiere de apoyos para realizarlas, por lo que la diferencia entre ~ Persona 

discapadtada" y ~Persona con dlscapaddad'" es muy grande e Importante. 

Reconocer la dignidad de la pe .. sona con discapaddad romo persona, 

reoonodendo que conlleva el derecho a an1esgarse, es lógico pensar que hay 

que disminuir los riesgoS 8 un nivel razonable, dando el grado de riesgo que le 

permita a la persona (de acuerdo a su edad, fortalezas y debilidades) hacerse 

responsable de sus actos, que seria el punto medio entre la carenda de apoyos, 
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es decir el riesgo total, y la anulación de riesgos que nos llevaría a la 

sobreprotección. 

los conceptos de integración y normalización están fuertemente enlazados y 

se complementan entre sí ya que la inclusión de un niño desde la edad escolar 

dentro de un ambiente normalizado ayudará a que en su vida adulta se integre a 

un ambiente laboral y viceversa, la integración laboral ayudará a que tanto la 

persona con discapacidad se realice como persona y a que los compañeros de 

aula o trabajo desarrollen una actitud de apertura, respeto y apoyo mutuo hacia 

la persona con discapacidad y se propicie un amblente de trabajo corno cualquier 

otro trabajador con una buena convivencia con sus jefes y compañeros, 

extendiendo cada vez más estas actitudes, por ejemplo hacia los hijos de los 

compañeros de trabajo, creando poco a poco una cultura de respeto a la 

diversidad . 

Es difícil diferenciar en qué punto o qué acciones están encaminadas a la 

integración o normalización de las personas con discapacidad, pero lo más 

relevante será que todas las acciones puestas en marcha estén encaminadas a 

dar una mejor calidad de vida y a que la persona con discapaddad viva y sea 

tratada como un miembro más de la sociedad. 

2.3 Integración escolar 

La Integración escolar se basa en la filosofta del respeto a la diversidad 

humana, de que TODOS los nll\os deben estudiar juntos, en las mismas aulas y 

sus neasldades educativas especiales deben ser OJblertas. 

La integración escolar es definida por Blrch, citado por Bautista (Op. Cit., p. 3) 

como un ~Proceso que pretende unificar la educadón ordinaria y especial COfl el 

objetivo de ofrecer un conjunto de servidos a todos los niños, en base a sus 

necesidades de aprendizaje". 

Un documento de suma Importancia para la Integración escolar, que la 

fundamenta (aparte del Informe Wamock mencionado anteriOmlente en el 

CapitulO 1), es la Dedaradón de Salamanca, según los aOJerdos de la 

Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas EspecIales en la dudad de 

Salamanca el año de 1990 (SEP, Op. CIt, p. 6) En dicha declaración se 

proclaman doro Ideas prindpales: 

~1. TODOS los niños y niñas tienen derecho 8 la educación y debe dárseles la 

oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos 
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2. Cada nji'io tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 

aprendizaje que le son propios. 

3. Los sistemas educativos deben ser disei'iados y los programas aplicados de 

modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y 

necesidades. 

4. Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las 

escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el 

niño, capaz de satisfacer esas necesidades. 

S. Las escuelas ordinarias con esta orientacIón Integradora representan el medio 

más eficaz, para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de 

acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos; 

además, proporcionan una educación efectiva a la mayoría de 105 niños y 

mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo- eficacia de todo sistema 

educativo. w 

Para lograr tales fines es necesario el trabajo en conjunto de la comunidad 

internacional y los gobiernos federales. 

La integradón escolar tiene muchas razones de ser, he recopilado las que 

algunos autores consideran las más relevantes y que menciOno a continuación: 

Al convivir en la escuela con niños de su localidad, se desplertan tanto en 

los nUlOS con necesidades educativas especiales como en los niños regulares, 

sentimientos de empatía, afecto e Igualdad. 

La integración SOCial debe verse como un objetivo a largo plazo, sino a corto 

plazo. 

los nUlos ron necesidades educativas especiales Integrados en escuelas 

regulares Incrementan notablemente sus habilidades cognosdtlvas. 

los nli'ios con necesidades educativas especiales y 105 nii'ios regulares 

desarrollan, en el ambiente integrador, múltiples habilidades y conductas de 

interrelación aprendiendo a convivir unos con otros diariamente. 

Una educadón de calidad centra su atención eo la ftexlbilizaCiÓn del 

cuniculum escolar no en las dificultades de los alumnos y/o'en la superadón de 

éstas. 

La Integración requiere de una mayor competenda profesional de todas las 

personas Que fonnan la comunidad escolar, en grandeclendo su labor educativa. 

Es necesario que la escuela asuma el respeto a la diversidad humana (que 

implica a un mayor número de niños, no sólo a los niños COfl necesidades 
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educativas especiales, sino también las diferencias sociales, religiosas, 

Ideológicas, lingüisticas, etc.) como parte de los valores Que se desea transmitir 

mediante la convivencia diaria. 

Previa la integración de un alumno con necesidades educativas especiales es 

necesariO hacer un diagnóstico funcional en el que se analicen sus debilidades y 

fortalezas para posteriormente escoger la modalidad de integración más 

adecuada para responder a sus necesidades. 

Existen diferentes modalidades de integración, que se dividen en ocho niveles 

(Bautista,Op. CIt., p.42) 

1. Clase regular con educador regular, primer responsable de la 

prevención, identificación, evaluación y corrección de dificultades 

menores del alumno. 

2. Clase regular con servicios de asistencia al educador regular. 

3. Clase regular con servicios de asistencia al educador regular y al niño. 

4. Clase regular con participación del niño en una clase de apoyo. 

S. Clase especial en la escuela regular con participación en las actividades 

generales de la escuela . 

6. Escuela especial. 

7. Enseñanza a domicilio. 

8. Enseñanza en una Institución o en un centro hospitalariO. 

Se debe ir en direcdón ascendente siempre que sea posible. 

Una parte importante para facilitar la integración de nlftos con necesidades 

educativas especiales en el aula, son las adaptaciones curr1culares, que se 

refieren a las modalidades Que es necesariO realizar en los diferentes elementos 

que forman parte del currlCulum escolar para adecuartos a las diferentes 

situaciones, grupos y/o personas a las Que se dirige e lnduyen tanto las 

adecuaciones del centro educativo, del aula y las adeo.aaclones curriCUlares 

individuales. 

Soder, dtado por Bautista (Op. Cit., .p. 32,33), distingue ruatro formas de 

integ;-ación: 

1. Integración física: se refiere a la construcción de ciases especiales 

dentro de las escuelas regulares pero tienen una organización propia 

pero comparten espacios comunes con patio, comedor, . espaCIos 

deportivos, etc. 
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2. Integración funcional: Alude a la reducción de la distancia en la 

utilización conjunta de los recursos educativos, ya sea los mismos 

recursos utilizados en horarios diferentes, utilización simultánea por 

parte de los alumnos de los dos grupos pero en forma separada, la 

cooperación, que es la utilización de instalaciones y recursos al mismo 

tiempo pero con objetivos educativos comunes. 

3. Integración social: Supone la inclusión de un alumno con necesidades 

educativas especiales en una clase regular participando de la misma 

forma, es decir, como un alumno más dentro del grupo. Esta última 

supone para muchos la única forma verdadera de Integración. 

4. Integración comunitada: Es la que se da cuando el alumno termina su 

etapa escolar y se integra a la sociedad durante su juventud y edad 

adulta . 

2.4 Integración laboral 

Al llegar la juventud y la adultez las personas ron discapaCidad al igual que las 

personas regulares tendrán la necesidad personal (ya que el trabajo es una lleva 

a una realización y desarrollo personal) y económiCa (para vivir más 

Independiente o formar una familia) de desempeñarse en el ámbito laboral. 

Pero al igual que en otros rontextos, las personas oon discapacidad encuentran 

diferentes IImitantes en el medio laboral para obtener y ronservar un empleo. 

Márquez de Silva, citado por Murillo (2002, p. 182), senala que la mayoria de 

las barreras para la Integración laboral de las personas ron discapacidad son de 

tlpo cultural (aunque las SOCiales y físicas también existen). Entre las Ideas 

equivocadas de empresarios y responsables de las áreas de recursos humanos 

que obstaculizan la Integración laboral de las personas ron discapacidad 

encontramos las siguientes: 

• Las personas con discapacidad son menos productivas que las personas 

sin discapacidad. 

• Sigue existiendo la visión reducdonista que enfatiza las debilidades de 

" las personas ron discapacidad y no toma en cuenta los conocimientos o 

habilidades que le pueden pennltir a la persona desempeñar 

eficazmente el trabajo o actividades que el puesto requiere realizar. 

• Las personas con discapaCIdad sólo puede realizar trabajos sencillos, 

simples y repetitlvos. 
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las personas con discapacidad son poco flexibles para adaptarse a la 

continua rotación de funciones. 

• Se confunden los términos de discapacidad con los de incapacidad 

médica y problemas de salud, ya Que se tiene la idea equivocada de 

Que las personas con discapacidad se enfelTTlan frecuentemente por lo 

Que requieren de más permisos para ir al médico. 

• Se cree Que son más propensas a sufrir accidentes laborales. 

• las adaptaciones para facilitar la realización del trabajo son muy 

costosas. 

• la asistencia y puntualidad de los trabajadores con discapacidad se ve 

afectada por sus posibles problemas de desplazamiento. 

• Los trabajadores con discapacidad pueden presentar algunas conductas 

inadecuadas que ponen en riesgo el buen ambiente de trabajo. 

Todas estas creencias se basan en mitos, prejuicios y una errónea concepción 

acerca de las personas con discapacidad más que en Infonnación veraz ya que 

un joven o adulto con discapacidad es tan capaz como una persona sin 

discapacldZ!ld de desempeñar satisfactoriamente un trabaja para el que 

previamente se le ha capacitado y se han estudiado tanto sus habilidades y 

fortalezas en relación a los requerimientos del puesto de trabaja, por k> que los 

riesgos de un aCCidente de trabajO y la productividad son los mismos que para 

todos los trabajadores. 

SI se estudian minuciosamente sus habilidades quizá encontremos que alguna 

o algunas de esas habilidades se han desarrollado sobresallentemente y que 

pueden ayudar y propiciar que la productividad de la persona con discapacidad 

sea may04" que la de los otros trabajadores. 

Es muy Importante que el trabajo que desempeñe cualquier persona, en este 

caso las personas con discapacidad, este aoorde a sus capacidades reales, que 

no sea tan sencillo que para que con el paso del tiempo se vuelva monótooo, 

que no le permita aprender nuevas cosas, adquirir otras habilidades y 

desarrollarse, que k> desl:lOtive y lo haga sentirse poco capaz para realizar 

diferentes actividades o por el contrario, Que sea tan dificil que no lo pueda 

realizar, y se sienta frustrado o Incapaz. 

la salud de las personas con discapacidad no es una limltante, por lo general 

son personas tan saludables (Dmo cualquier otra persona 51n discapacidad. 
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En lo Que se refiere a la responsabilidad de los trabajadores con discapacidad, 

contrariamente a lo Que muchos empresarios piensan, hay muchos otros 

empresarios Que opinan que los trabajaflores con discapacidad son más 

productivos, responsables, estables y fieles a la empresa. Esto demuestra Que 

lOS trabajadores con discapaddad son igual de capaces Que los trabajadores Sin 

discapacidad y que saben aprovechar las oportunidades Que se les dan así como 

su necesidad de mantener una estabilidad laboral. 

Las adaptaciones o apoyos Que en ocasiones son necesarias para hacer posible 

la Integración laboral de los jÓvenes y adultos con discapacidad pueden ser de 

bajo costo si se utiliza el prindpio ergon6mico pudiendo así adaptar el lugar de 

trabajo, las herramientas, la maquinaria y el equipo de trabajo (Ubre acceso, 

2002) , en una encuesta realizada en 1985 por el Consejo Nacional de los 

Minusválidos en los Estados Unidos, el 75% de los gerentes aseguraron Que las 

adaptaciones para los trabajadores con discapacidad no eran costosas y que de 

hecho, los costos de éstas estaban dentro del mismo rango de los costos 

comunes para realizar los ajustes necesarios para todos los trabajadores (Shea, 

Op. Cit., p. 102). 

Mulilla (Op. Cit., p. 183) menciona algunas medidas que pueden ayudar a 

favorecer el empleo y desempeño laboral de las personas con discapacidad por 

ejemplo: 

• Diseñar y adaptar los lugares de trabajo de acuerdo a las 

caractensticas de cada persona para hacer10s accesibles y que 

realmente apoyen al trabajador (X)fl discapacidad (IncluyendO la 

mlnlmlzaci6n de riesgos de acddentes de trabajo). 

• Aprovechar los avances tecnológicos para desarrollar la produCCión y 

uso de Instrumentos y equipos auxiliares Que puedan servir de apoyo 

para Que las personas oon discapacidad obtengan y conserven un 

empleo, para esto es necesariO Que previamente se les capadte en la 

utlUzadón de estos instrumentos y aparatos. 

• Crear efldentes servidos de fonnaci6n y capadtaclón para el trabajo, 

de oolocaci6n y adaptaeión de apoyos para la IntegraCIÓn laboral de las 

personas con discapaddad, esta puede ser una de las nuevas fundones 

de las instituciones especializadas en atender a personas con 

capaCIdades diferentes. 
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Diversificar las ofertas de trabajo para las personas con discapacidad 

no sólo en sector privado, sino también en el sector público, para esto 

es necesario que los Estados creen las condiciones que faciliten el 

empleo de personas con discapacidad por medio de programas 

estructurados, decretos, modificación de leyes, etc, 

• Iniciar y apoyar campañas de sensibilización, Infonnación y motivación 

para los empresarios que permitan eliminar los mitos y prejuiCiOS 

existentes sobre la contratación de trabajadores con discapacidad. 

• Los Estados, los sindicatos de trabajadores, las mismas instituciones de 

atención a personas con discapacidad y empleadores trabajen 

conjuntamente para asegurar que las condiciones de trabajO sean las 

mismas para todos los trabajadores en todos 105 aspectos 

(contratación, remuneración, promociones y ascensos, condiciones de 

empleo, etc.). 

La oportunidad de realizar un trabajo y ser una persona productiva da la 

oportunidad a TODAS las personas de crecer y ser independientes, por el 

contrario, coartar la oportunidad de realizar un trabajo conduce a las personas 

con discapacidad a ser dependientes, confonnistas o a mendigar por las calles 

provocando lástima y denigrando la propia imagen de las personas con 

discapacidad, 

2.5 Integrad6n social 

En este punto expondré algunas de las problemátICas más c:omunes en nuestro 

país que frena la Integración de las personas ron discapacidad pero desde un 

punto más global y general, un punto de vista sodal, del que la integración 

escolar y laooral forman parte, 

Para la creación de un sistema social en el que' todas las personas ejerzan sus 

derechos y vivan con la misma calidad de vida aún faltan muchas acciones 

dirigidas a la preparación de un ambiente social que respete, reconozca y 

posibilite la partlcipadón activa de TODOS los· miembros que la Integran. 

He agrupado en tres apartados los principales aspectos que facilitan el 

desarrollo de un ambiente social que respete y atienda a la diversidad de la 

pobladón, tradldonalmente se han llamado -Barreras" pero considero que en 

este momento es más importante primero mencionar y .dar más relevanda a las 
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acciones que pueden ayudar a combatirlas que seguir enfatizando los 

obstáculos. 

Igualdad de oportunidades y plena participación YS barreras sociales 

La Asociación Libre Acceso (2002) define la igualdad de oportunidades como la 

Planificación Social basada en el prinCipio de igualdad de derechos para todas las 

personas dando la misma importancia a las necesidades de tocla la ¡x>bladón 

empleando los recursos de tal fonna que garanticen las posibilidades de plena 

participación de cada miembro de la sociedad. 

La equiparación de oportunidades es un proceso en el cual todo el sistema de 

la sociedad es accesible para tocios; dentro de este sistema general están 

Incluidos tocios los aspectos que se consideran vitales para que una persona se 

desarrolle y desenvuelva integralmente dentro de su grupo social como un ser 

bio-psico-social. 

La Organización de las Naciones Unidas en el año de 1980, citado por Pantano 

(1987, p. 31), mencionaba que las personas con discapacidad no deben ser 

consideradas como un grupo con necesidades diferentes a las del resto de la 

sociedad sino como "Ciudadanos que experimentan dificultades especiales para 

lograr la satisfacción de sus necesidades ordinarias·, 

Hoy en dla sabemos que estas dlftOJltades pueden ser superadas o redUCidas 

en parte por una educación Integral y acertada para las personas oon 

diScapaddad que desarrolle sus capaddades, los ayude a ser más 

Independientes y a integrarse a la sociedad y por otro lado, por los medios 

alternativos que la sociedad tome parn apoyar la integrndón y partldpadÓO de 

las personas con discapacidad. 

Las necesidades a las que se refiere la Organlzadón de las Nadanes Unidas 

(Ibldem), son, entre muchas otras, la vivienda, la vida en familia, los servidos 

de salud, de protección y seguridad social y sanitaria, el transporte, la 

educaci6n, el empleo, la seguridad económica y personal, la vida cultural, 

artistlca y SOCial, las actividades deportivas y de entretenimiento, etc. 

En el capítulo I "Personas con necesidades educativas espedales con 

discapaddad" mencioné los principales apoyos que pueden brindarse para · 

fadUtar la Integradón educativa de los niños oon discapacidad aunque algunos 

de ellos pueden trasladarse a otros contextos y espados como el hogar, lugares 

de trabajo, centros de OJltura, entretenimiento o centros deportivos, y al apoyo 

no sólo de niños sino también de jóvenes y adultos con discapaddad. 

84 



Para lograr la igualdad de oportunidades V plena participación es necesario que 

los gobiernos, las organizaciones de personas con discapacidad y las mismas 

personas con discapacidad trabajen juntos para crear un sistema social en el que 

las capacidades V necesidades de todas las personas sean tomadas en cuenta 

para la planificación social, desarrollando los programas, las acciones y los 

cambios legislativos pertinentes. 

Para Diez (2002, p. 3) la política en materia de discapacidad debe basarse en 

el respeto a la dignidad de la persona humana promoviendo la igualdad de 

oportunidades a través de acciones legislativas, sociales, culturales y de política 

pública dando un trato equitativo ya que, como veremos en el siguiente 

apartado "Aceptación y reconocimiento VS barreras culturales~, en muchas 

ocasiones es la discriminación social la que provoca altos grados de 

vulnerabilidad y marginalidad. 

Un paso fundamental en la Planificación Social es la investigación previa 

necesaria para tener un conocimiento real y claro de las necesidades de toda la 

poblaciÓn, que no se limitan únicamente a las personas oon discapacidad, sino a 

una gran diversidad étnica, cultural, religiosa, Ideológica, de preferencias 

sexuales, de raza, de características físicas, condición económica y cultural, esto 

oolndde con la opinión de Pantano (Op. Cit., p. 32) que afinna que ~Solamente 

una conciencia dara del problema puede vislumbrar los recursos necesarios para 

encarar soludones eficaces-. 

Según Diez (Op. Cit., p_ 5-7) para asegurar la Igualdad de oportunidades y 

plena partiCIpaCIón de las personas con discapaCIdad acabando con la 

dlscrimlnadón y segregación es necesario crear programas encaminados a la 

atenCIón integral de las personas con dlscapaddad y a la preparaCIón de la 

sociedad para que estas sean poSibles. 

Muchos de estos aspectos los he presentado anteriormente en otros apartados 

y algunos otros serán expuestos en los siguientes apar1:ados de este mismo 

capitulO por lo que únicamente expondré aquellos que sean necesarios para no 

repetir la InfonnadÓn. 

1. La sensjbjljzación de todos los miembros de la sodedad para informar y 

desarrollar una mayor conciencia sobre sus derechos, necesidades de 

apoyo y reallzadón personal, sus capaddades y su contrlbudón 

productiva a la SOCIedad. 
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2. Atención médica y rehabilitación para detectar oportunamente las 

discapacidades, para atender tempranamente y/o canalizar hacia 

instituciones especializadas a tos ni¡¡os con discapacidad y para 

asegurar que todas las personas con discapacidad y sus familias tengan 

acceso a servicios médicos de calidad. 

3. Servidos de apoyo encaminados a la prestadón de servidos para las 

personas con discapacidad corno la dotación de recursos auxiliares y 

aparatos necesarios que sirvan de apoyo para elevar su nivel de 

autonorola en todos los aspectos de la vida cotidiana. 

4. Accesibilidad física. (Ver el apartado Accesibilidad VS barreras físicas 

en este mismo capítula). 

5. IntegraciÓn educativa. (Ver el apartado Integradón escolar en este 

capítulO). 

6. Empleo digno (Ver el apartado Integración laboral en este capitulO). 

7. Integración familiar y respeto a la dignidad de la persona humana ya 

que se debe promover la participación de las personas con discapaddad 

para tener una vida familiar normal asegurando por medio de medidas 

legislativas que no sean discriminados en el ejercicio de sus derechos, 

por ejemplo el roabirnonlO, a la patemidad y el tener una vida sexual. 

B. Cultura v deoorte porque todas tenemos el derecho de utilizar nuestras 

capacidades creativas, artlstlcas e Intelectuales, por ello el Gobierno 

debe promover el acceso a las bibliotecas publicas, a la Información sin 

Importar las capacidades de las personas, a lugares públiCOS destinados 

a la difusión aJltural y a servidos de entretenimiento. 

Los deportistas con dlscapaddad deben ser tratados y promovidos por 

Igual, y contar con las mismas oportunidades de desarrollo deportivo, 

becas, apoyos económicos asf como la dotadón de Instaladorles y 

aparatos de entrenamiento adaptados. 

9. Leglsladóo, es un punto muy Importante, ya que se debe empezar !X)r 

cambIar aquellas disposldones legales que utilicen ténnlnos peyorativos 

y sef'ialen a las personas con discapacidad oomo incapaces, 

minusválidos, Inválidos, etc. y que propician la creación de una cultura 

de rechazo y discrlmlnadón que obstaculizan, entre otras oosa, la 

Integrad6n laboral y/o escolar. 
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10. Política económica, dentro de los presupuestos federales, estatales y 

municipales deben estar incluidos los servicios Que se proporcionarán a 

las personas con discapacidad. 

l os gobiemos pueden moti .... ar la prestación de servicios para las 

personas con discapacidad a través de incentivos económicos (como 

exenciones fiscales o subsidios económicos) para las empresas privadas 

Que apoyen la Integración de las personas con discapacidad contratando 

trabajadores con discapaCidad, ofreciendo descuentos en servicios 

médicos, de entretenimiento, educad6n, etc. 

11. Coordinación de trabajos para facilitar la creación de redes de 

aSOCiaciones a favor de la Integradón de las personas con discapacidad, 

oficinas gubernamentales, profesionl5tas o personas interesadas por 

medio de diversos mecanismos Que permitan unir esfuerzos, 

intercambiar y compartir información y luchar con más fuerza por sus 

derechos como personas. 

12. Participación de las personas con dlscapaddad, las lIutondades deben 

tomar en cuenta y reconocer el derecho de autorrepresentaclón de las 

personas con discapaCidad para exponer sus opiniones y necesidades en 

cuestiooes rellltlvas al ejerck;jo de sus derechos y a su atend60. 

También se deben crear acdones para motivar y fortalecer su 

partldpadón en todos kJs ámbitos de la construcción de una SOCiedad y 

un pals mejor para TODOS. 

13. Supervisión y evalyaclón en todos los niveles de los programas y 

acciones sobre discapacidad. los GobIernos federales, Establles y 

Munk:ipales deben e .... aluar periódica y sistemáticamente (con base en 

lineamientos daros, objetivos y blen definidos y con el apoyo de las 

organizaciones de personas con discapaddad) los resultados de los 

programas de atendón II la discapaddad. 

Estos resultlldos deben dlfuncllrse para que toda la sociedad los conozca 
14. Cooperact60 técnica y ecoo6mlCO. la cooperadórl entre paises es muy 

Importante, al Igual que la cooperación entre organizacIOnes y 

goblemos. ya que se pueden tomar como modelos algunos de 
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los programas que han resultado eficaces en países en circunstancias 

parecidas al nuestro, fortaleciendo al mismo tiempo los lazos entre naciones 

hermanas. 

Aceptación y reconocimiento VS t)¡¡rreras culturales 

Una dificultad con la que suelen enfrentarse diariamente las personas con 

discapacidad, además de la falta de oportunidades de participación o la 

accesibilidad física, son los mitos y creencias erróneas que tienen los Integrantes 

de la sociedad y que obviamente innuyen en las relaciones que los primeros 

mantienen con las personas con discapacidad. 

En el año 2000 (p. 27-29), el Gobierno del Distrito Federal publicó un ~ Manual 

de capacitación de las personas con discapacidad para una vida más 

independienteW en el que se mencionan algunos de los mitos y prejuicios aún 

existentes en la sociedad mexicana sobre las personas con discapacidad entre 

los más sobresalientes encontramos los siguientes: 

• Algunas personas creen que a causa de la discapacidad son los pecados 

que en el pasado cometieron uno o ambos padres o porque la madre 

sali6 de su casa durante un eclipse de luna estando embarazada. 

Por supuesto que esto repercute en la relaCiÓn que los padres tendrán 

con el niño ya que el sentirse culpables, como mencioné anteriormente 

en el capítulo uno, puede condudrlos a sobreprotegerlo limitando asi su 

propio desarrollo y autonomfa. 

• También existe la creencia de que las discapacidades son contagiosas, 

que "se pegan" por lo que los padres que piensan de esta fonna no 

permiten que sus hijoS se acerquen o convivan con niños con 

discapaddad. 

• Aunque han pasado muchos años y puede parecer Increlble, aún hay 

personas que creen que las personas con epilepsia o trastomos 

mentales están poseldas por el demonio o embrujadas, esto prapida 

que se les tenga miedo, agreda, practiquen exorcismos o actos de 

brujeria para "liberarlos del hechizo". 

• Debido a la falta de Información mucha gente desconoce las 

capacidades diferentes que las personas con dlscapaddad tienen y ven 

únicamente sus dificultades y los oondben oomo "incapacitados", esto 
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genera que la integración sea más dificil en todos los ámbitos, 

sobretodo el escolar y el laboral. 

• Como resultado de la falta de convivencia o contacto con personas con 

discapacidad, algunas personas sienten miedo de ellas porque les son 

extraños, les parecen diferentes. 

Estas actitudes dan matices diferentes a las relaciones e interacciones entre las 

personas que integran la sociedad y las personas COfl discapacidad p::lrque según 

la concepción que tengan sobre lo que significa la discapacidad se generarán 

diferentes actitudes que van desde la sobreprotección, la lástima, el miedo, el 

rechazo, la indiferenda, la discriminación o en el mejor y óptimo de 105 casos la 

aceptación, reconocimiento y apoyo. 

Para acabar con estos mitos y prejuicios es muy Importante EDUCAR a la 

sociedad para crear una cultura de la discapacidad, sensibilizando y dando la 

información pertinente para acabar con esas creencias erróneas, mostrar a la 

sociedad quienes y cómo son realmente las personas con discapacidad, cuáles 

pueden ser sus capacidades, la forma en que podernos apoyarlas en diferentes 

situaciones o contextos (en la calle, en las escuelas, en el trabaja) resaltando 

que ante todo son PERSONAS. 

Para crear una verdadera QJltur.! de la discapacidad es necesario entender el 

término "'cultura" en su significado más amplio, es decir, como aquellos 

conodmientos,. actitudes y creencias que se transmiten de generación en 

generación. 

Por ello es Importante educar a toda la población sin Importar la edad, (Ubre 

acceso, 2002) tanto a los adultos y educadores que son un importante ejemplo 

para los niños, asf mismo es fundamental infundir en los niños nuevas y 

adecuadas actitudes ya que al crecer con estas ideas serán jóvenes y adultos 

con una idea más Clara y abierta hada la Integración y trato digno de las 

personas con discapacidad que a su vez transmitirán estas Ideas a sus hijos. 

la Integración tiene un papel muy Importante en la aeadón de la cultura de la 

discapacidad ya que como mencioné anteriormente, la falta de .contacto o 

convivencia con las personas con discapacidad proplda actJtudes de rechazo o 

marginación. 

La IntegraCiÓfl esoolar juega I,In papel primordial ya que al convivir desde la 

infancia con alguna persona con discapacidad, los nlllos se percatarán de las 

capacidades de las personas con discapacidad y también de que las personas 

89 



con discapacidad al igual que las personas regulares tienen sentimientos, ideas, 

fortalezas de gran valor V también debilidades. 

Esto representa una educación de valores que serán significativos para toda su 

vida V que generarán actitudes de apertura e igualdad de oportunidades V 

cuando estos niños crezcan V sean adultos se convertirán en empresarios que 

contratarán en sus negocios a personas con discapacidad o trabajadores que 

aceptarán y apoyarán a algún compañero de trabajo que tenga alguna 

discapacidad o simplemente personas con una idea clara y acertada de lo que 

significa tener una discapacidad reconociendo sus derechos y necesidades de 

TODAS las personas independientemente de su condición. 

Por otro lado la creación de una cultura de la discapacidad y de la diversidad 

también es importante ya que para las personas con discapacidad el ser objeto 

de rechazos, minimizaciones o segregaciones se sienten frustrados, incapaces o 

decepcionados, lo Que les provoca problemas pSicológicos Que hace hacen que 

su autoestima y motivación decaigan haciendo que sean ellos mismos los que se 

aíslen. 

las familias de las personas con discapaCidad deben ser el mejor ejemplo 

sobre la real forma de vida de las personas con discapacidad, sus capacidades, 

el trato que se merecen, sus formas particulares de disfrutar los placeres de la 

vida, etc. 

La familia cercana al niño debe ser el núcleo de este cambio en la forma de ver 

a las personas con discapacidad, este pequeño drculo debe ampliarse después a 

toda la familia de la persona con discapacidad (abuelos, tlos, primos) y 

posteriormente a las personas que viven en su comunidad (vecinos, prestadores 

de servicios, etc.) y a la sociedad en general luchando por el respeto a sus 

derechos como personas, ciudadanos con derechos y obligaciones como 

cualquier persona 

la creación de una cultura de la discapacidad y respeto a la diversidad es Igual 

de Importante y necesaria que la creadón de leglsladones, poUticas y adaptación 

de espacios ya que en ocasione:: son las actitudes de los miembros de la 

sociedad las que exduyen a las personas con discapaddad de la vida SOCial; un 

ejemplo de esto es el hecho de estadonarse frente a una rampa, maltratar o 

destruir los letreros en Braille, ocupar los asientos reservados para las personas 

con necesidades especiales en los servidos de transporte públiCO o centros de 

entretenimiento. 
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Los medios de comunicación masiva, como parte del trabajo de sensibilización, 

cuidarán el lenguaje utilizado en TODOS sus programas y spots, , eliminando 

términos peyorativos que no muestran una imagen real de las personas con 

discapacidad, al mismo tiempo deberán eliminarse, y de ser posible sancionarse, 

aquellos programas (prindpalmente cómicos) en los que se hagan chistes de tipo 

sarcástico respecto a las personas con discapacidad, lo cual es muy importante 

ya que este tipo de mensajes llegan a gran parte de la poblaciÓn de manera 

constante y cotidiana y por lo tanto ejercen una influencia mayor que la de una 

campai\a que dure algunas semanas. 

En los ejemplos anteriores vemos que a pesar de contar con los apoyos físicos 

necesariOs, son las actitudes e ignorancia de las personas las que limitan el 

desenvolvimiento de las personas con discapacidad. 

Accesibilidad VS barreras físicas 

En muchos paises tanto la infraestructura y la organización de los espacios 

públicos y privados son los que dificultan la integración y participadón de la vida 

en comunidad de las personas con discapacidad. Como vimos en el punto 2.3 en 

el tema -Tipos de Integrad6n", la integradón física es sólo una parte de una 

integradón plena aunque es Importante señalar que la Integradón física es la 

primera condidón para la integradón SOCial. 

En muchas ocasiones al referimos a las barreras físicas con las que se topan 

las personas con dlscaJ)Kldad lo más común es pensar en las dificultades que 

enfrentan las personas con discapaCIdad motriz o motora para entrar o salir de 

diferentes lugares, pero la accesibilidad Implica que cualqUier persona pueda 

hacer un uso eficiente de cualquier espado, lo que Implica el poder acceder a los 

espaCios, usar los diferentes serviCios, por ejemplo teléfonos, interruptores de 

luz, sanitarios, ventanillas y/o mostradores de atención a dientes .. 

Así como el acceso a la información, en el caso de las personas con 

dlscapaddad lIudltlva que requieren usar otro código de comunlcadOO diferente 

al oral, por ejemplo la lengua de sei\as o letreros digitales, o las personas con 

discapaCidad visual que necesitan acceder a la informadón escrita por medio de 

formas alternativas de Iectoescritura como serian letreros, avisos o folletos . 

escritos en Sistema Brallle o con tipografía de tamai\o mayor al habitual, letreros 

parlantes para avisos (por ejemplo en las salidas de emergencia, los lectores de 

códigOS de barras o cajeros automáticos). 
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Buenfil (2002, p. 72) propone un nuevo modelo de accesibilidad llamado 

~Diseño Un¡versal~ en el Que se considera un espacio digno a aquel Que se hizo 

pensando en las necesidades reales de toda la población, y hace una 

diferenciación entre "Diseño accesible~ y ·Diseño universalR

: 

1. Diseño accesible: Se refiere a la construcción de espacios haciéndolos 

accesibles para las personas con discapacidad. 

2. Diseño universal : Se refiere a la construcción de espacios haciéndolos 

accesibles para todas las personas tomando en cuenta la diversidad de la 

población, Incluyendo además de las personas con discapacidad a un rango 

mucho más amplio de la poblacIón a los adultos mayores, a os niños, a los 

indígenas, a mujeres embarazadas, personas obesas, a la gente pequeña, 

personas con diferentes enfermedades, etc., es decir cualquier persona con 

alguna necesidad especial. 

La diferencia entre estos dos diseños es muy grande, ya que mientras el 

diseño accesible sigue separando y etiquetando a las personas con discapacidad 

en el diseño universal se contemplan todas las necesidades que como seres 

humanos tenemos respetando la diversidad. lo cual significa valorar a cada 

persona como un ser humano único e Irrepetible. 

Buenfil (Ibídem. p. 71) divide en dnco grupos a las difICUltades del entomo: de 

maniobra, para superar desniveles, de alcance, de control y de percepción. 

Las barreras físicas son el resultado de una gran falta de información y 

sensiblllzadón para poder locluir los elementos arquItectóniCos necesariOS para 

hacer los espados acx:esibles, para ello es fundamental tener un conOCimiento 

previo más amplio sobre las necesidades reales de toda la poblad6n, de 

manera que TODAS las personas puedan desenvolverse lo más Independiente, 

segura y normalmente posible. 

Para esto es necesario que los proyectistas se adelanten a los 

requerimientos de los usuarios en los diferentes espaCios, la accesibilidad 

Induye tanto a los espacios construidos como a los entornos urbanos, es decir, 

calles, parques, etc. y es importante adarar .que muchas de las barreras 

físicas oon una adecuada planeadón I'XXIrlan eliminarse a un bajo costo. 

Los siete princlptos del Dlse/k) Universal son: uso equitativo, uso flexible, 

simple e Intuitivo, informaCiÓn perceptible, tolerancia al error, ergonomía 

(esfuerzo físico mínimo), tama/k) y espado de aproximación (lbldem, p. 73). 
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IJI. Papalote Museo del Niño 

3 .1 Antecedentes 

Definlci6n de museo 

Los museos son una muestra del desarrollo y la cultura en cierto tiempo y 

espacio, son lugares donde se puede aprender acerca de nuestros antepasados, 

formas de expresión, como por ejemplo el arte, del desalTOllo científico y 

tecnológico, del mundo que nos rodea, etc. ~Un museo es un lugar en el que se 

reúnen elementos históricos, artísticos, dentíficos y culturales, por mencionar los 

más importantes, con el propósito de poner en contacto al visitante con sus 

orígenes, sus tradiciones, con diferentes formas de pensamiento y poder así 

aportar en la comprensión de los procesos de evolución de la raza humana en 

todos los aspectos de la vida W ( Papalote, ~ ..... , 2000, p. 4). 

Los museos son espacios donde se acumula, exhibe, transmite y se 

reconstruye información, de muy diversa índole, se muestran objetos que aluden 

a la cultura, la historia, la ciencia, la tecnologfa, etc, y hasta nosotros mismos 

ya que son un símbolo de identidad cultural. 

Al visitar un museo se establece una relación dialéctica ya que el visitante a 

través de los objetos entra en un diálogo con un interlocutor ausente, que se 

hace presente a través de los objetos (Alderoqul, 1996, p. 17) y, de acuerdo con 

Zavala (1993, p. 35) al experimentar un "desaprendlzaje cultural- al relativizar 

su propia identidad, perspectiva y visión del mundo para dejarse atrapar, 

envolver y entender el mensaje que las exhlbldones expuestas desean 

transmitir, por ello también se considera al los museos como espacIOS de 

comunicación . 

Los objetos expuestos en un museo fonnan parte de la cultura de las personas 

cuando se establece una relación emocional y/o intelectual entre ellos, lo que 

convierte al museo es un espado no sólo para ser visto, sino para ser VIVIDO 

(Alderoqul, Op. Cit., p. 18) 

El diálogo entre el visitante y los objetos museográficos se da mediante una 

conjunción de tres elementos de la experiencia museográflca y que son: los 

elementos rituales que Insertan al visitante en un proceso cultural que lo 

excede, ya que, algunas veces, lo pone en rontacto con un tiempo y/o espado 

espedal, elementos edUClltlvos que dieron origen y además justifican 
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socialmente la existencia de los museos ya sea en los museos tradicionales ° en 

los museos modernos, los elementos lúdicos Que permiten al visitante, 

además e aprender, experimentar, ejercitar diversas habilidades y relacionar los 

conocimientos con su vida diaria y saber cómo utilizarlos, actualmente dentro de 

los museos, los elementos lúdicos están representados no sólo por las salas 

interactivas para el público infantil , sino también por equipos de cómputo, salas 

multimedia, obras de teatro, muestras de cine, videos, etc. (Zalazar, Op. Cit., p. 

37-38) 

A continuación veremos la evolución de los museos, sobretodo en el aspecto 

educativo, con el objetivo de involucrar al visitante dentro de la experiencia y de 

tener un mayor impacto en él, y de llegar a un número mayor y a un espectro 

más amplio de visitantes. 

Historia de los museos 

los orígenes de los museos los encontramos en la Grecia antigua donde al 

lugar en el que se reunían las musas se le llamaba Mouseion, posteriormente se 

le dio el mismo nombre al espado donde se colocaban esculturas, monumentos 

y obeliscos obtenidos de sus triunfos militares para compartirlos con tocio el 

pueblo. 

En la Edad Media los moojes Ilustrados resguardaron e inventariaron los 

objetos de valor de iglesias y conventos, objetos que después se pusieron a 

disposición del Estado, lo que posibilitó la cread6n de museos nacionales, dicho 

fenómeno se observó de manera más tangible en Europa. A partlr de entonces 

se generó un gran Interés por la conservadón de aquellos objetos que 

evidendaban los avances del saber, el primer museo mocIemo fue el Palado de 

Luxemburgo que posteliormente se trasladó a Louvre, en París en 1792; la 

organizadón del museo ya se hada en base a una especlalizadón, tanto en los 

temas como en el personal, la conservadón y la cu!,<!duría (Ibidem), En MéxICo, 

el primer museo se ooglnó a partlr de la confiscad6n de la colección de 

antlgOedades del caballero Lorenzo de Boturlni, Que contaba con escultlJr-as, 

cerámica y códices prehlspanicos. La Real y Pontlfida Universidad se encargó de 

recibir estos bienes, y en 1774 fueron expuestos al público en una gran sala 

(Papalote Museo del NIño, 2000, p.16), debido al gran interés suscitado los 

museos pooo a pooo fueron espedalizándose cada vez en diferentes áreas del 
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conocimiento, periodos históricos, artistas y personajes ilustres, entre otros ejes 

temáticos. 

Dada la naturaleza de las obras que resguardaban estos museos, 

principalmente obras de arte, únicas, insustituibles y de gran valor, para su 

conservación fue infalible colocar junto a dichas obras la leyenda "Prohibido 

tocar". 

los museos se han clasificado en generaciones que hacen posible su 

diferenciadón de acuerdo a los temas, su presentación y el papel que juega ei 

visitante en dichos espadas, particulannente la evolución ha sido más notable 

en los museos dedicados a la divulgación de la clenda y la tecnología. 

• Museos de primera generación 

El ejemplo más claro de los museos de primera generación son aquellos que 

están dedicados a exponer la herencia artistica y cultural de la humanidad, 

conservando objetos de valor intrínseco y exponiéndolos al público que se limita 

a observarlos y admirarlos, de forma pasiva, el OJrador es el encargado del 

arreglo de las obras, la elaboración de las cédulas y la organización 

museográfica de los objetos, dando coherenda y significado a para que éstos 

sean entendidos de la mejor manera ( Ibldem, p. S). 

El recorrido en las exposidones está predeterminado, si llegase a haber un 

guía, conduce el recorrido de manera unldirectiooal, sin importar los Intereses 

del visitante, hay poca retroalimentadón entre ellos. 

Un ejemplo de los museos de Clenda de esta generación seria el Museo del 

conservator1o Nacional de Artes y Ofidos en la dudad de París abierto en 1794, 

en el que se exponlan objetos científICOS de época como Instrumental quirúrgico 

y objetos históricos como viejos motores y miaoscopios. 

otra característica fundamental de las colecciones, obras y objetos de valor 

que se ronservan en estos museos es que, la gran mayoría de ellos se 

encuentran expuestos en vitrinas. 

• Museos de segunda generacl6n 

los museos de segunda generación están representados por los antiguos 

museos de cienCia y tecnología, OJyas dos finalidades principales eran: mostrar 

la hl5tor1a de la dencia y promover la tecnologla nacional. Su enfoque es 

demostrativo ya explica por medio de las exhlbidones se explica el 
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funcionamiento de las cosas, sus exhibiciones reaccionan a la acción de puesta 

en marcha por parte del visitante, pero a pesar de ello, desempena un papel 

receptivo, un poco menos pasivo que en los museos de primera generación 

(Padilla, 1999, p. 12). 

La demostración del funcionamiento de las máqUinas se hace principalmente a 

través de exhibiciones que se accionan apretando botones y observando qué 

pasa .Un ejemplo de estos museos es el Deutches Museum de Munich, Alemania, 

abierto a mediados del siglo XX. 

• Museos de tercera generacl6n 

Para los museos de cienda y tecnología estas formas de demostrar los 

avances tecnológicos y conocimientos científicos no resultaban adecuados, 

además de ser incongruentes con las ideas pedagógicas que se difund ieron en 

los años setenta, con autores como John Oewey (1859-1952), María Montessori 

(1870-1952) y Jean Piaget (1896-1980) cuyas Ideas pedagógicas basadas en las 

aportaCiones de las investigaciones psicológicas, resaltan la importancia de la 

actividad del sujeto en la construcción del conocimiento a través de medios, 

tales como el juego, que en aquel entonces resultaban muy novedosos. 

"La Influenda de sus planteamientos trascendió el ámbito escolar, motivando 

una renovadón conceptual de los museos que deseaban poner un interés 

particular en los nlf'ios. Así, en 1961, con el Museo de los niños en Boston, 

Massachussets, comenzó la etapa de los museos interactivos que revoluCionaron 

los modelos tradicionales de exhibiciones, prindpalmente las científicaS, 

tecnológicas e indusmales"(Papalote Museo del nlf'io, Op. dt., pp. 16,17). 

Precisamente, los museos denominados " interactivos" son los representantes 

de los museos de tercera generación, en ellos el visitante toma un papel activo, 

adquiere conocimientos a través de la construcción personal, de la interacdón 

con los objetos, se aprende "haciendo", el recorrido es totalmente libre no tiene 

prindpiO o fin, el visitante se acerca las exhlbldones que llaman su atención, y 

Que son de su Interés, a través de las cuales se estimula su creatividad, 

curIOsidad, estos museos también son llamados museos "Hands on" (Museos 

manos en). 

Para estos museos lo Importante no es la conservadón y apreciación de los 

objetos, sino la divulgación y popularizadón de la ciencia y tecnologfa actuales, 

se basan en tecnologfas modernas, y la actlvldad física pero sobretodo 

96 



laactividad intelectual del visitante V en enfoques lúdicos como medios para la 

comunicación entre la exhibición V el visitante. Dan mayor importancia a la 

experiencia individual tetradimensional, donde las exhibiciones son objetos 

tridimensionales V la cuarta dimensión es la interactividad. Generalmente las 

experiencias interactivas que ofrecen al usuario son de ~final cerrado", esto es, 

con secuencias V resultados predeterminados (Padilla, Op. cit., p. 13). 

"'A diferencia de los museos tradicionales, los museos interactivos privilegian 

los aspectos contemporáneos de la ciencia, en lugar de una visión histÓrica, y se 

basan en el juego, la experimentación, la participación V la interacción" (Ibídem., 

p. 14). 

La mayoría de estos museos están dirigidos primordialmente a niños 

preescolares, de nivel primaria V secundaria. 

Como se mencionó anteriormente el primer museo interactivo fue el Museo Del 

Niño de Boston V el de Brooklvn, uno de los más representativos es el 

Exploratium en San Diego California, todos ellos en los Estados Unidos. 

En MéXiCO, el primer museo interactivo fue el Centro Cultural Alfa en la ciudad 

de Monterrev, Nuevo león abierto en 1978, Papalote Museo del Niño fue el 

primer museo interactivo, en México, dirigido al público infantil, éste fue abierto 

en 1993. 

• Museos de cuarta generación 

De acuerdo con la evolución del contexto sodal, se hacen neoesariOS cambios 

en todos los aspedDs de la vida cotidiana, entre ellos, por supuesto el educativo, 

y a su vez, el de los museos interactivos, de acuerdo con dichos cambios, la 

"Cuarta generación", no es en si mismo una teoría o modelo educativo; o 

concepto museográfico, más bien, es producto de un trabajo analítico que 

Involucra los puntos de vista de gran diversidad de modernas tendencias 

sociales; psicológicas, educativas V de comunicación de la realidad actual 

(Papalote Museo del Niño, Op. cit., p. 68). 

En un museo de cuarta generación, las exhibldones no se encuentran aisladas, 

sin ninguna o poca reladón entre ellas, en vez de ello, el visitante encuentra 

plataformas de escenarios en donde experimenta V pone en juego su creatividad 

y habilidad para resolver problemas relacionados con realidades de la vida 

,actual, en estos museos hay una modificaCiÓn en el papel del visitante ya que 

éste se convierte en usuario, porque a partir de un conjunto de exhlbldones la 



persona construye su propio conocimiento retomando varios puntos de vista con 

respecto al mismo tema a través de la resolución de problemas y la toma de 

decisiones. Se pretende que las experiencias y la simulación estimulen al usuario 

para que la creatividad lo lleve a combinar ~ Hands 01'1" (manos en) con ~ Minds 

01'1" (mentes en) (Papel sociaL ..• Op. cit. p.6). 

Esto se logra mediante la problematización en donde el reto propuesto deberá 

resolverse haciendo uso de todos los recursos al alcance del visitante. de manera 

creativa a través de la reflexión. otro punto importante de estas experiencias es 

que podrá resolver dichos retos o problemas de manera individual o colectiva, 

propiciando asi la interacciÓn SOCial. 

Padilla (Ibidem) menciona algunas otras características de los museos de 

cuarta generaciÓn: 

• Se pone énfasis en la participación activa del visitante, ya que la experiencia 

es elegida por él mismo entre una gama variada de posibilidades. 

• Tlenen una experiencia de carácter pentadimensional. en donde la quinta 

dimensión es la posibilidad de redefinir la propia exhibición. 

• Las exhibiciones son de " final abierto·. puede haber tantas soluciones como 

personas. ya que cada una llega a una solución diferente de acuerdo a su 

experiencia. 

• Todas las actividades están dirigidas a solucionar problemas de la vida diaria. 

• Se induyen foros de análiSIS, debates. etc. 

Papalote Museo del nlílo abrió por primera vez un espacio de cuarta 

generación, en el a/'lo 2000, ron la exposiCIón temporal IVIva el agual. la cual se 

componla de tres ambientes: Agua para mí, Agua para todos y Agua para 

siempre. en dicha exposición había información sobre el agua, sus usos. 

distribución y conservación. 

A continuación presento el cuadro 3.1 "Evolución de los museos" en el que se 

muestran los cambios que han marcado la historia de los museos y también los 

cambiOs en el roncepto museográfico. el papel del visitante asl romo 

caracterfstlcas de las diferentes experiencias de aprendizaje. 
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Evolución de los museos 

Museos de Museos de Museos de Museos de Cuarta 
Primera Segunda Tercera Generación 

aeneraclón aeneraclón aeneraclón 
Características • Decide • Ofrece • Trata de • Interrelaciona 

del museo lo que el reproduccione que sus conceptos 
visitante s de contenidos sean científicos y 
necesita experimentos accesibles al tecnológicos con 
• Está científicos público en aspectos sociales, 

dirigido a 'dáslcos• general. éticos, políticos y 
expertos. basados en • Ofrece morales. 
• Hace apretar exhibiciones en • Agrupa las 
énfasis botones y donde el exhibiciones y la 

en aspectos y/o observar. visitante realiza museografía en 
temas diversas ambientes de 

históricos. actividades para aprendizaje. 
entender el . Las exhibiciones 
fenómeno o no tienen una sola 

tema "respuesta 
presentado. correcta" 

• Toma en cuenta 
el conocimiento 

previo del público 
así como sus 

Intereses. 
Papel del . Papel • Participa • Participa • El público se 
visitante pasivo, limitadamente de transforma de 

se !Imita a prendiendo o manera activa visitante en 
observar. apagando las manipulando las usuario, porque 

exhibiciones- exhibiciones y hace lo que el 
objeto replanteando su museo le propone, 

presentadas propia en usuario, ya que 
pero experiencia y él decide cómo y 

cognltlvament conocimientos para qué usa las 
e sigue previos. exhibiciones. 

desempeñand • Realiza 
o un papel actividades que le 

pasivo en el sirven para su 
aprendizaje. vida diaria. 

Caracteristlcas . Están • El discurso • Es casi Igual . La experiencia 
delas definidas propuesto por para todos los es 

experiencias de completamente el museo es visitantes. diferente para 
aprendizaje por el museo. secuencial, es • El recorrido cada usuario; cada 

• son decir, de los es libre. nueva visita ofrece 
Incomprensibles temas más • El discurso nuevos elementos 
para personas seildllos a los sólo de aprendizaje. 

de ciertos más tiene una 
'niveles• complicados. lectura; una vez 

socioculturales. recorrido el 
museos, éste 
pierde gran 
parte de su 
atractivo. 

Cuadro 3.1 Evolución de los museos. Adaptado de Papalotl, 2001, p. 3 



Puede verse que entre si, cada generación ha dado pie a la siguiente, cada una 

conserva características propias, pero es importante señalar que dicha evolución 

nunca es tajante, los museos no necesariamente pertenecen a una sola 

generación; pueden tener elementos que los incluyan en dos o más 

generaciones dependiendO de algunos elementos, por ejemplo, la temática, 

público al que se dirigen, objetos Y/o exhibiciones que resguarda o presenta y 

sus Objetivos de comunicación y actividades de interacción con las temáticas 

presentadas. 

También podemos ver que los museos han evoludonado su concepción 

educativa manera similar a la educación formal, ya que los museos de primera 

generación, al igual que la educación tradicional, tenian como objetivo la 

transmisión de conocimientos dando mucha importancia al aprendiZaje de la 

historia y concibiendo el conocimiento como algo estático y al visitante como su 

receptor, la actividad se limita a memorizar y observar pasivamente los objetos 

y conocimientos, sus intereses no son tomados en cuenta ya que el museo tiene 

un recorrido preestablecido, Igual que los temas de las diferentes materias en la 

escuela, los temas presentados no se reladonan con su vida diaria, básicamente 

se asiste al museo para incrementar sus conocimientos y "cultura general". 

los museos de segunda generadón son un ejemplo de la transld6n entre la 

escuela tradicional y la escuela activa, ya que tratan de presentar los contenidos 

de manera más atractiva e involucrando más al visitante, pero cognitiva mente el 

visitante sigue jugando un papel pasivo al ver lo que sucede 211 apretar los 

botones y leer en la cédula la explicación de lOS fenómenos naturales, de nuevo, 

éstos no se reladonan con su vida diaria . Esto se compara la educación formal 

en el momento en que se elabofan materiales didácticos más atractivos para 

tratar de atraer y mantener la atendón del alumno pero éste sigue siendo pasivo 

recibiendo la Infonnación sin asodarla con su vida diaria o desarrollando nuevas 

habilidades. 

Los museos de tercera generadón se asemejan a la educaCiÓn activa, donde el 

alumno o visitante selecciona las actividades o exhtbidones que le Interesan, lOS 

contenidos se presentan de tal fonna que puedan relacionarse con su vida diaria 

y se pone énfasis tanto en la reconstruo:ión de los conocimientos como en el 

Incremento ylo desarrollo de habilidades de pensamiento. La manipuladón de 

las exhlbidones es fundamental, pero lo más · importante es la actividad 

Intelectual que se genera a partir de dicha manipulación con los objetos. 
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los museos de cuarta generación se comparan con la educación actual, donde 

se pretende que los visitantes aprendan de manera significativa los contenidos, 

pero sobretodo los relaciOnen con problemas actuales y den soluciones efectivas 

para ellos, para lo cual los contenidos se presentan de manera global, es decir, 

relacionando diferentes temáticas al mismo tiempo, y se ponen en juego todas 

las habilidades intelectuales, sociales, morales, etc. del visitante, además se 

hace uso de la tecnología como herramienta para obtener información relevante 

que sirva de apoyo para resolver dichos problemas. 

El crecimiento cada vez más rápido de museos y centros de ciencia y 

tecnología ha dado lugar a la formación de asociaciones mediante las cuales sus 

miembros intercambian Información, experiencias, recursos, etc., la mayor 

agrupación de este tipo es la Association of Science·Tecnology Centres cuya 

sede se encuentra en la ciudad de washington D.C. en los Estados Unidos, en 

nuestro continente encontramos la Red de Popularización de la Ciencia y la 

Tecnología en América Latina, mejor conocida como la Red POP-UNESCO y en 

nuestro país, en el año de 1996 se conformó la Asodaclón Mexicana de Museos y 

Centros de Ciencia y Tecnología, AMMCCyT, la cual, entre otras cosas, busca: 

• . Ser un espacio de participadón en el cual se comparta y capitalice la 

experiencia adquirida por sus miembros . 

• Ser una plataforma 8 partir de la cual se bUSQuen esquemas de negociadón 

con benefldos para todos sus miembros . 

• Constituir un ámbito pam el intercambio de recursos muse!sticos, educativos y 

de apoyo. 

- Estimular el surgimiento de proyectos conjuntos y programas compartidos para 

el mejoramiento continuo de tocios sus agremiados" (Padilla, Op. cit., p. 30). 

Hasta julio del 2001, 19 museos y centros de dencia y tecnología formaban 

parte de la AMMCCyT. 

3.2 Papalote Museo del Nlfto 

Papalote abrió sus puertas por primera vez en noviembre de 

1993 buscando ser un espado educativo no formal para los ni!Ws 

y nmas mexicanos enfatizando siempre la riqueza de nuestrí!l 

CUltura, el origen de su nombre asl lo demuestra, Papa/atl o 

papa/otl que en náhuatl significa "Mariposa". 
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Papalote Museo del Niño es un museo interactivo dirigido especialmente al 

público infantil, es un lugar donde el aprendizaje es algo divertido, una 

experiencia viva en la que se ponen en juego todos los sentidos V habilidades así 

como los conocimientos adquiridos a través de la experienda, donde el lema es 

"Toca, juega V aprende" V la única consigna es que está "Prohibido no tocar". 

"Visitar Papalote es asistir a una experiencia 

educativa diferente. Entender cómo suceden las cosas 

haciéndolas suceder, aprender , aprender, 

experimentar jugando o jugar a experimentar, son las 

formas como podemos COflocer al mundo, actuando 

sobre él N (Papalote Museo del Niño, 1997, p.13). 

"Al igual que los museos de Estados Unidos, Canadá, 

francia, Inglaterra o Japón, Papalote se basa en el principio de " aprender 

haciendo", y constituye un espacio que estimula la curiosidad intelectual y 

sensitjva de los niños con sus padres, familias, compañeros y maestros, con lo 

cual se establece el intercambio de ideas como un ejercicio de verbalización de 

hipótesis" (Papalote Museo del Niño, 2000, pág.17). 

Durante su recorrido el visitante encuentra en cada 

exhiblciÓfl a jóvenes estudiantes prestadores de servido 

social, de entre 16 V 22 años que visten pantalón de 

mezclilla, playera blanca y una bata verde, llamados 

"cuates '", nombre que proviene de la palabra náhuatl 

Coatf o Couatf que entre sus diferentes acepciones 

significaba " gemelo", ellos son 105 guías escolares del 

museo, su fundón es ser el enlace entre las 

exhitMeiones y lOs visitantes, manejar las exhibiciones y también para orientar a 

los visitantes acerca del funcionamiento general del museo. 

los guías escolares "cuates" son aproXimadamente 300, divididos en tres 

turnos de medio tiempo. 

Papalote Museo del Niño tiene además aproximadamente 170 colaboradores 

de tiempo completo encargados de la administración, planeación y realización de 

nuevos proyectos y mantenimiento del museo. 

102 



Misió n 

Ofrecer a los niños y a las familias, ambientes 

de convivencia y comunicación de la ciencia, la 

tecnologia y el arte Que contribuyan a su 

crecimiento y desarrollo intelectual, emocional e 

interpersonal, utilizando el juego como principal 

herramienta para la experimentación, el 

descubrimiento y la participación activa . 

Visión 

La visión de Papalote para el año 2010 es : 

• Ser lideres a nivel internacional en la creación de ambientes innovadores de 

convivencia y comunicación para los niños y las familias. 

- Mantener y duplicar a lOS donantes. 

- Contar con ambientes V modelos de comunicación adicionales a Papalote y 

Papalote Móvil, Que respondan a las necesidades y características de la población 

de las zonas urbanas y suburbanas marginadas de la ciudad de MéXiCO, de las 

zonas rurales alejadas de las grandes ciudades, de los niños de la calle. 

- Operar con una total autosuficiencia económica. 

- Tener a los mejores elementos colaborando con Papalote, ofreciéndoles la 

oportunidad de desarrollar su creatividad y talento. 

- Contar con un fondo para la creación e innovación de programas, exhibiciones 

y productos Que respondan a las necesidades de los visi tantes. 

Filosofia 

- Mejoramiento e innovación continua. 

- Calidad en todas las actividades. 

- Trabajo en equipo. 

- Acti tud de servicio. 

- Desarrollo del personal. 

- liderazgo basado en el contacto estrecho con 

el personal y los visitantes. 

- Comunicación efectiva. 

- Conocimiento profundo de las expectativas y necesidades de los visitantes. 
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- Salvaguardar la seguridad de los visitantes y el personal. 

- Vinculación de los contenidos con las problemáticas Que enfrenta el país. 

- Atención especial y permanente a los ninos con circunstancias especiales. 

Temas 

Ubicado en la Segunda sección del BoSQue de Chapultepec, lugar de gran 

tradición en la Ciudad de México como espacio de cultura, diversión y 

convivencia familiar Papalote con su peculiar edificio cubierto de azulejos azules 

presenta los contenidos divididos en cinco grandes temas: Nuestro Mundo, Con

ciencia, Cuerpo Humano, Comunicaciones y Expresiones. 

Nuestro Mundo 

En el tema de Nuestro Mundo las exhibiciones tratan aspectos relacionados 

con todo lo Que rodea al niño, el medio ambiente, la ecología, la sociedad, la 

diversidad cultural, etc., algunas de las exhibiciones más representativas son: 

Minisuper, Mapa musical de México, Rincón de los trajes mexicanos, Taller de 

reuso, Taller de papel, el Árbol Ramón, la Sala de Riqueza Natural de México, 

Sala de monitoreo ambiental y la I sla de pequeños. 

Isla de pequeños En busca de los mayas 

• Con-ciencia 

En Con-ciencia el objetivo principal es relaCionar al niño con fenómenos físicos 

naturales cotidianos a través de exhibiciones de luz, sonido, presión, energía, 

movimiento, etc. Sobresalen las exhibiciones: BurbUjaS, congela tu sombra, la 

Máquina de energía, cama de clavos, Mira el sonido, Toca el resorte, 

Momentum. 
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Burbujas Gira la rueda 

• Cuerpo Humano 

El tema de Cuerpo Humano enseña al niño las partes mas importantes del 

cuerpo y su funcionamiento, a través de exhibiciones corno ~la CatrinaH
, donde 

sabra cuantos huesos tiene el cuerpo, la contribución de las articulaciones en el 

movimiento en la ~Bicicalaca~ y ~Gira el brazo~, las etapas del embarazo en el 

ft Holograma del embarazo", el funcionamiento del corazón en la "Disección de 

corazón" y algunas ilusiones ópticas Que ponen a prueba su cerebro, o conocer 

cómo funcionan sus sentidos en el "Taller de los sentidos". 

La Catrina Zona "Cuerpo HumanoH 

Comunicaciones 

En el tema de Comunicaciones el niño tiene la oportunidad de conocer mas 

acerca de las diferentes formas de comunicación en exhibiciones como "Gira las 

palabrasff y "Mundo de ¡diomas~ asi como los medios de comunicación mas 

usados actualmente haciendo un recorrido Que va desde marcar un número 

telefónico de larga distancia nacional e internacional hasta adentrarse en el 

ciberespacio en el "Taller de Internet" o hacer su propio programa de radio en el 
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"Taller de Radioh o convertirse en un controlador de vuelo en la ~Torre de 

control~ 

Mundo de idiomas Taller de radio 

• Expresiones 

En Expresiones el niño se acerca a las diferentes formas de expresión del 

hombre, o sea, las Bellas Artes y en exhibiciones como el "Taller de Música", 

formar partea de una obra de teatro en el "Teatro Interactivo~, conocer algunas 

pinturas de artistas sobresalientes como Frida Kahló en ~Glra la pintura H

, hacer 

un autorretrato en ~ Autorretrato'" y explotar su Imaginación creando un 

rompecabezas con pinturas de artistas famosos. 

Campanas musicales 

3 .3 Historia 

En 1990 un grupo de empresarios se propuso crear un espacio que 

contribuyera al crecimiento y desarrollo intelectual, emocional e interpersonal de 

los niños y familias de Mexico ( Ibídem, p. 88), es asi como el 3 de diciembre de 

1990 se formó el Museo Interactivo Infantil A.e. como una institución privada 

sin fines de lucro, en esta epoca se formó un Patronato compuesto por 

personalidades del sector privado del pais el cual fue presidido por el lic. Carlos 
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Autrey Maza. Se decidió empezar una campaña financiera para reunir recursos e 

iniciar el proyecto, se hicieron los trámites necesarios para Que dichos donativos 

fueran deducibles de impuestos y de esta forma motivar y aumentar el apoyo 

Que las empresas pudieran dar. 

En 1991 se inició la campaña financiera, se empezaron a recibir los primeros 

donatillos y a realizar dillersas actividades como dos conciertos en el Auditorio 

nacional, la construcción de una bandera hecha con bloques de Lego, un Festival 

de las Artes, etc. 

En ese mismo año se iniciaron las labores de planeación del edificio Que 

albergaría a Papalote, el cual se encuentra en la Segunda sección del Bosque de 

Chapultepec, donde antes era una fábrica de vidrio cuya chimenea aun se 

conserva, este terreno fue donado por las autoridades del Distrito Federal y así, 

el 10 de diciembre del mismo año se colocó la primera piedra. 

r "1 ,$ ..... ". , 

_ . . 1 
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El siguiente año se inició la construcción del 

edificio bajo la supervisión del reconocido 

arquitecto mexicano Ricardo Legorreta, quien 

~Consiguió integrar el edificio al paisaje existente, 

dándole armonía y continuidad con las fuentes y 

jardines del entorno, como una prolongación de 

formas naturales, juegos de luces y colores que 

invitan a la experimentación de los IIlsitantes. El 

uso de cubos, esferas y triángulos responden a 

formas geométricas básicas con las que los niños se familiarizan desde temprana 

edad" (Ibidem, p. 89). 

El año de 1993 es uno de los más importantes o 

Quizá el más importante, ya Que a mediados de ese 

año el numero de miembros del Patronato había 

aumentado considerablemente y se nombró como 

Directora general a la licenciada Marinela Servitje de 

Lerdo de Tejada, el S de nOlliembre Papalote abrió 

sus puertas por primera vez, dicha apertura superó las expectativas logrando la 

cifra de un millón de visitantes en los primeros ocho meses después de su 

inauguración. 

A partir de ese día se han lIellado a cabo muchos proyectos para compartir 

esta experiencia con más niños y ninas como son el Programa de Patrocinio 
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escolar para escuelas públicas y la creación de un museo itinerante llamado 

Papalote MÓvil, los cuales serán descritos más adelante, así como nuevos y 

mejores servicios. 

En 1996 Papalote buscó llegar a un gran número de niños que dificil mente 

podrían visitar10 en la Ciudad de México, principalmente niños de bajos recursos 

e indigenas, para ello se inició la planeación de un museo itinerante que 

recorrería d iferentes estados de la Republica Mexicana, se decidió llamarlo 

Papalote Móvil Museo del Niño y se inauguró el 5 de j ulio de 1996 en la Ciudad 

de Toluca , en el Estado de México. 

El año siguiente se realizó una evaluación con el objeto de redefinir los 

nuevos retos Que habría de enfrentar Papalote, el más sobresaliente de todos 

ellos fue el de convertirse en un Museo de Cuarta Generación. 

Debido al éxito de Papalote Móvil , en 1999 se creó el Nuevo Papalote Móvil 

Museo del Niño para poder llegar a más localidades en cada entidad. El nuevo 

museo itinerante inició su recorrido el 21 de octubre de ese año en Ciudad 

Victoria, Tamaulipas, continuando su recorrido por t res ciudades más en ese 

mismo estado, que fueron: Nuevo laredo, Matamoros y Tampico. 

El año 2000 fue un año muy significativo ya que por pr imera vez, se presentó 

en Papalote un escenario con las características de un museo de Cuarta 

Generación, inaugurando en junio la exposición iViva el agua! y en sept iembre 

iQué rico pan ! 

¡Viva el agua ! 

Actualmente Papalote está en proceso de renovación, los temas evolucionarán 

y sus contenidos se ampliarán, los temas que ya se han cambiado por ambientes 

de aprendizaje son: 

- Comunicaciones ahora es COMUNICO, cuyo mensaje es: "Mi capacidad de 

contar historias es lo más importante en la comunicación. Para ello se han 
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inventado muchos recursos Que penniten satisfacer esa necesidad~ . Los niños 

pueden conocer e interactuar con las miÍS modernas tecnologías (como el 

Internet móvil, la realidad virtual y los estudios de televisión) para entender 

cómo es que estos medios facilitan la comunicación entre las personas de 

manera cada vez más rápida y eficientemente. 

- Cuerpo Humano es SOY, este ambiente abarca además del cuerpo, la parte 

social y cultural de la vida del niño a través de actividades orientadas a fomentar 

una buena convivencia y así como los valores universales. El mensaje es: ~ Existo 

fisica y espiritualmente. Tengo mucho en comun con los demás. Soy responsable 

de mi persona y de los demás, pero sobretooo soy Indlviduo~ . 

• El tema de Nuestro Mundo cambió por PERTENEZCO en donde los niños 

conocen no sólo nuestro planeta, sino también el universo viajando por los 

planetas en un planetario interactivo Que utiliza una de las más modernas 

computadoras.. El mensaje de este ambiente es: ~ Pertenezco a muchos 

mundos ..... debe respetarlos. Estos mundos han existido antes Que yO ........ y 

segUirán existiendo si SOy un ciudadano responsable-o 

- El ÁREA DE PEQUEÑOS, al igual que antes está enfocada a brindar tooo tipo 

de experiencias sensoriales y motoras que son fundamentales para el desarrollo 

de facultades y habilidades Que requieren los niños de esta edad, sólo que, en 

vez de existir una sola área de pequeños (dentro del tema de Nuestro Mundo) en 

cada ambiente habrá un área para los niños más pequeños con contenidos del 

mismo, pero actividades adecuadas para ellos. 

Mensaje : ~La etapa fundamental de la vida del ser humano es la comprendida 

entre los cero y los 

seis años de edad . De manera especial, el arte es un vehiculo idóneo para 

contribuir a su desarrollo 

motriz, social, afectivo, lingüístiCO y cognoscitivo. 

Los ambientes que posterionnente se renovarán son : 

- Expresiones será EXPRESO, cuyo mensaje será: ~Puedo expresar mis 

sentimientos y darlos a conocer de diferentes maneras. Puedo hacer cosas. 

Desde siempre las personas han expresado sus sentimientos haciendo cosas-o 

- Con- ciencia cambiará por COMPRENDO, en donde los niños no sólo 

conocerán conceptos y principios científicos, sino que entenderán la esencia de 

éstos, el mensaje que se desea transmitir es : ~Muchas cosas tienen una 

109 



explicación, un principio y un fin. Todo lo cientifico empieza con la pregunta ¿Por 

qué? Preguntar por qué me ayuda a comprender". 

3.4 Programas y servicios 

Megapantalla 

la oferta educativa del museo se complementa con las funciones Que se 

proyectan diariamente en la Megapantalla IMAX, la única sala en la ciudad de 

México que cuenta con el diferente y moderno formato llamado IMAX que 

consiste en que el tamaño de la cinta es tres veces mayor a la de los cines 

convencionales lo que hace que la calidad en la definición de las imágenes y la 

fidelidad en el sonido sea mejor, este aunado al ~ Proyector especial que opera 

con la técnica ~Rolling loop~ (riZO giratorio); la cual consiste en hacer que la 

pelicula corra en posición horizontal, con movimiento suave y ondulado, para 

que el avance no sea constante y, así, mientras se va formando un rizo en el 

recorrido de la cinta, la mayor parte de ella permanece estática, dándole gran 

estabilidad a la imagen. A esto se suma Que la proyección y el audio se 

transmiten por separado, produciendo en el público la sensación de estar dentro 

del espectáculo~ (Ibidem, p. 27) . 

la pantalla de esta sala mide 17 metros de ancho por 24 metros de largo, lo 

que es comparable con un edificio de cinco o seis pisos. 

la sala también cuenta con seis canales de audio totalmente separados que dan 

como resultado un sonido envolvente y tridimensional, y tiene cupo para 333 

personas . 

Megapantalla IMAX 
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Por formar parte de un museo, las pellculas que proyectan son de corte 

educativo, abarcando una gran variedad de temas, por ejemplo la ecología, con 

cintas como ~Planeta Azul", ~EI gorila de la montaña", ftEI secreto de la vida en 

la Tierra ", ~ EI mar viviente", ftÁfrica el Serengeti", "los Reyes del Hielo", "El agua 

y el hombre", "Delfines" y ~Oasis Marino", la tecnología en pellculas corno ~Sobre 

las alas", "'Un sueño hecho realidad", ftDestino en el espacio", "Efectos 

especiales", "Super velocidad" y "'Vértigo, la ciencia de la diversión", culturales, 

como ~ México", "Everest", "Fantasía 2000" o ~EI viejo y el mar", así como temas 

históricos como " El misterio de los Mayas" o " Egipto". 

Algunas películas presentadas en la Megapantalla I MAX 

Exposiciones temporales 

Debido a la gran cantidad de temas que pueden presentarse en Papalote, este 

cuenta con un área denominada de " Exposiciones temporales" que enriquecen la 

visita al museo presentando temas de actualidad que son del interés de los 

visitantes. Estas exposiciones se realizan en cooperación e intercambio con 

instituciones especializadas en dichos temas, por ejemplo, para la exposición 

¡Viva el agua! se contó con el apoyo la Secretaria del Medio Ambiente recursos 

Naturales y Pesca y la Comisión nacional del Agua. 
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Estas exposiciones se presentan primero en la Ciudad de Mexico y algunas 

inician su reconido por diferentes lugares de la Republica Mexicana, ya sea en 

otros museos y centros de ciencia o formando parte de Papalote Móvil, un 

ejemplo es la exposiciÓn "Piensa primero" cuyo objetivo es hacer conciencia en 

la prevención de accidentes Que producen traumas cráneo-medulares, la cual 

llegó a las ciudades de Chilpancingo , Guerrero, campeche, Campeche y 

Monterrey, Nuevo León contando con el apoyo de Banamex y Teletón. 

Algunas exposiciones Que se han presentado son: ftMonarca, mariposa sin 

fronterasH

, "Amos de la noche~, "Del trueque al cheque", "Con las manos en la 

masaN, "Cucara, mácara, títere fue, "Piensa primero", ft La caja de las ideas", 

" Mexico entre maresu
, "Viva el agua!N, " iQue riCO pan!" y "La catr ina, calaca y 

flaca N • 

La caja de las ideas iQue rico pan! 

Actividades especiales 

Para Papalote es muy importante llegar al mayor numero posible de niños y 

niñas, sin importar su cultura, religión, condición económica o social, porque el 

compromiso con los nirlos mexicanos debe contemplar también a los ni/'ios Que 

por razones diversas enfrentan o viven otro tipo de dificultades o situaciones 

(Ibídem, p. 38), por esta razón, desde 1997 se han realizado diferentes 

actividades llamadas "Actividades especialesv
• 

Una de ellas fue durante la estancia en albergues de niños y niñas víctimas del 

huracán Paulina, se empacaron algunas exhibiciones Que fueron llevadas a 

dichos albergues junto con algunos cuates para darles alegria y entretenimiento 

en esos difíciles momentos. 

Otra actividad es " Volando con Papalote" cuyo objetivo es realizar 

actividades entretenidas con niños hospitalizados, algunos de los lugares Que se 

han visitado son: el Hospital del niño Quemado, Hospital La Raza, Hospital 
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$hriners, Hospital Pediátrico legaria, el Instituto Nacional de Pediatría, el Centro 

Médico Siglo XXI. 

" Todos somos d iferentes" es una de las actividades que se realizan cada 

año en el mes de noviembre, es un día en Que niños con y sin discapacidad 

visitan el museo y la Megapantalla, formando equipos para convivir y recorrer el 

museo, el objetivo de esta actividad es favorecer la integración y creación de 

una cultura de respeto hacia la diversidad. 

" Dame un abrazo" es una actividad en la que por medio de talleres, obras de 

teatro, pláticas o charlas se pretende Que los visitantes conozcan Qué es el 

maltrato infantil, sus formas, consecuencias y a Qué instancias pueden recurrir 

en caso de ser o conocer a algún niño víctima de maltrato. Para realizar esta 

actividad se trabaja con aproximadamente 15 instituciones especializadas en 

dicho tema, entre ellas se encuentra la UNICEF. 

El " Baúl de l f uturo" es un proyecto a 

largo plazo, es un baúl de madera que en 

1998 se llenó con dibujos, juguetes, poemas 

y esculturas que los niños de hoy depositaron 

como herencia para los niños del futuro, este 

baúl se abrirá en el año 2050. 
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Programa de Patrocinio escolar 

Este programa Que empezó a funcionar en 1993 se creo con la finalidad de Que 

grupos escolares de niños y niñas de escasos recursos y zonas marginadas 

puedan visitar el museo y la Megapantalla, mediante el apoyo de empresas Que 

incluye también el transporte de sus escuelas al 

museo y el regreso a éstas después de la visita. 

Dicho programa incluye escuelas primarias, 

preescolares, de educación especial, casas 

hogar, instituciones de asistencia social y de 

niños de 
" 

calle. ",n participado 

aproximadamente 40 empresas. 

Para poder llegar a las zonas de mayor marginación se trabaja 

coordinadamente con las Delegaciones Políticas y la Secretaria de Educación 

Publica. 

Papalote Móvil 

En 1996 se inauguró el museo itinerante que haría posible que niños de toda 

la República Mexicana vivan la experiencia de Tocar, Jugar y Aprender aun los 

que viven en las zonas más alejadas de las grandes urbes, para ello, Papalote 

Móvil viaja por los Estados y ciudades de la Republica Mexicana. 

Este museo conserva las mismas caracteristicas y filosofía de Papalote pero 

funcionando de manera diferente. 

Para iniCiar este proyecto se inició una campaña financiera para la inversión 

inicial y desarrollar también un Programa de Visitas Patrocinadas y se contó con 

tres tráileres donados por la secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico para poder 

transportar las exhibiciones. 

Este museo cuenta con un pequeño equipo 

permanente, pero la mayoría de las personas 

Que trabajan en el (cuates, taquilleros, porteros, 

etc.) son contratados y capacitados en el lugar 

~huéspe(r. 

En Papalote Móvil, los visitantes ~Pueden 

participar en más de 70 exhibiciones interactivas 
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similares a las que existen en Papalote de la Ciudad de México, además de otras 

basadas en temas de interés local para cada entidad donde se presente, 

reforzando aspectos de nutrición, salud e higiene. Por otra parte, los ..... isitantes 

también asisten a talleres y acti ..... idades dentro del espacio ~ Date ..... uelo~ 

organizados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA)~( Papalote 

Museo del Niño, 1997, p.89) . 

Después de cuatro años de trabajo y de haber logrado su objeti ..... o principal: el 

acercamiento con la población indígena, no sólo de nuestro pals, para lo cual se 

han emprendido ..... arias acciones, se capacitan guías escolares "cuates~ bilingües, 

se hacen di ..... ersos talleres y acti ..... idades que refuerzan lOS ..... alores de las 

comunidades, se han elaborado cédulas en distintas lenguas y además se ha 

despertado el interés por crear espacios interacti ..... os de di ..... ulgación de la ciencia 

y la tecnología, un ejemplo de ello es la creación del Museo de los niños de 

Guatemala y la adaptación de una ..... ieja central camionera en Chihuahua para 

abrir un espacio interacti ..... o. 

Papalote Mó ..... iI ha ..... isitado : Toluca, Estado de México, Oaxaca, Oaxaca Merida, 

Yucatán, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, gracias a la solicitud e in ..... itación de ese país, 

Guatemala, Ciudad Nezahualcóyotl, Monterrey, Nuevo León, Chihuahua, 

Chihuahua, torreón, Coahuila, Monclova, Coahulla, Chetumal, en el Estado de 

Quintana Roo. 

Nuevo Papalote M6 ..... 11 

A tres años de que Papalote Móvil 

iniciara su camino, y gradas a los 

excelentes resultados obtenidos hasta 

entonces: res¡x>nder a la demanda y al 

Interés del público, de los goblemos 

estatales y municipales, así como del 

sector pri ..... ado, se creó un nue ..... o museo 

itinerante con el fin de que éste pudiera 

llegar a más localidades en cada entidad (Papalote Museo del Niño, 2000, p. 56). 

Asi el 29 de octubre de 1999 se Inauguró el nue ..... o Papalote Móvil en Ciudad 

Victoria, Tamaulipas, conservando las caracteristicas de Papalote Móvil, pero 

éste permanece más tiempo en cada estado y llega a más ciudades. 
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El Nuevo Papalote Móvil cuenta con 61 exhibiciones divididas en dos temas: El 

ser humano, donde los niños aprenden más sobre su cuerpo, su entorno y la 

persona relacionada con su ambiente, el otro tema es El Conocimiento, que se 

subdivide en Ciencia y Tecnología, además de la exhibición ~Con las manos en la 

masa~ y los "Talleres creativos~ que impulsan los valores y la cultura de la 

regiÓn, promoviendo el trabajo manual y el desarrollo intelectual y social entre 

los visitantes (Ibídem, p. 57), estos talleres son dirigidos por miembros de la 

comunidad. 

El Nuevo Papalote Móvil ha visitado los estados de Tamaulipas donde fue 

recibido en Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros y Tampico, Poza Rica en 

el Estado de Vera cruz. 

Asesorías 

A partir de la apertura de Papalote nació la inquietud de crear espacios 

interactivos dirigidos a los niños y niñas, por eso a partir de 1994 Papalote ha 

compartido sus experiencias para crear otros museos dando asesoría para su 

creación. 

La asesoría se da en aquellos aspectos que las instituciones demandan y Que 

puede ser desde el diseilo y producción de exhibiciones, definIción de imagen, 

capacitacIón del personal, ambientación y señalización hasta asesoría 

administrativa. 

En nuestro país se han asesorado a tres museos: 

- En 1994 a la BurbUja Museo del Niño, en Hennosillo, Sonora . 

- En 1997 a El Rehilete Museo del Niño en Pachuca, Hidalgo. 

- En 1998 a La Avispa Museo del Niño en Chilpancingo, Guerrero. 

A nivel internacional: 

- En 1997 en Santa Fe de Bogotá, Colombia a Maloka Centro Interactivo de 

Ciencia y Tecnología. 

- En 1998 y 1999 en Guatemala al Museo de los Niños de Guatemala y en 

Santiago de Chile al Museo Interactivo El Mirador. 

Autosuficiencia económica 

Tener autosuficiencia económica fue una de las metas que se planteó Papalote 

desde su inicio, como y se mencionó, para echar a andar el proyecto Inicial del 

museo se realizó una intensa campaña financiera para obtener recursos, dichos 

116 



recursos se obtuvieron de la realización de eventos y de los donativos que 

muchas empresas dieron y cuyos nombres aparecen en la ~Pared de donantesW 

que se encuentra en el museo así como en placas en las exhibidones que fueron 

patrocinadas, se ha logrado esta meta gracias a la toma de medidas adecuadas 

como las concesiones otorgadas para el área de alimentos y estacionamiento, la 

renta del museo y la Megapantalla para eventos especiales de empresas, la 

tienda de recuerdos, las asesorías y venta de exhibiciones a otros museos y la 

venta de boletos en taquillas Que repl'"esentan la mayor fuente de ingresos del 

museo que permiten cubrir los gastos operativos y las otras fuentes de ingresos, 

los donativos, permiten crear nuevas exhibiciones y exposidones, llevar a cabo 

nuevos proyectos como Papalote Móvil, rentar nuevas peliculas, etc. 
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IV. Propuesta educativa de Papalote Museo del Niño 

4 .1 Los museos como espacios educativos 

los museos t ienen una forma particular de educar diferente a la de la escuela, 

son espacios donde el conocimiento no se gradúa por niveles, es fle)(ible, toma 

en cuenta los intereses de los visitantes y parte de éstos de acuerdo al público al 

que se dirigen, considera aspectos de la cultura, el arte, la ciencia, la tecnologia, 

etc., utiliza una gran variedad de medios, materiales, métodos, y técnicas y 

tiene un espacio espeCifiCO y delimitado para lograr sus fines; por todas estas 

características los museos entran dentro de un tipo de educación llamada 

comú nmente ~educación no formal N 

(Fregoso, 2000, p. 18) 

Entre los objetivos más importantes de la educación no formal se encuentran, 

la actualización de conocimientos, ampliación de sus capacidades laborales y el 

desarrollo personal, y se propone elevar la calidad de vida y ofrecer alternativas 

para el crecimiento y realización de cada persona vinculando las constantes 

transformaciones del mundo en que vivimos, los avances de la ciencia y la 

tecnología, etc.(Bedolla, 2002, p. 14) 

En la sociedad actual la educación no formal cada vez toma mayor importancia 

debIdo al acelerado crecimiento del campo del conocimiento que demanda de las 

personas una constante renovación y preparación, ¡:xlr lo cual el proceso 

educativo no se limita sólo a los años de escolarización, sino a un continuo a lo 

largo de tOda la vida, pero la educación no formal no abarca únicamente 

aspectos del desarrollo intelectual con la adquisición y potencialización de 

conocimientos habilidades y destrezas, sino también del desarrollo personal que 

le permita el desarrollo humano aprendiendo a manejar de manera más 

adecuada nuestras emociones, a asumir nuevas responsabilidades, a forjar 

nuevas metas, a procurar el bienestar risiCO, social y mental de la persona. 

(Fregoso, Op. Cit., p. 47) 

la educación no formal abarca las actividades y lugares a los que asistimos 

en nuestro tiempo libre como museos, talleres, cursos, actividades recrealivas, 

culturales y deportivas. 

Como mencioné en el capitulo anterior, los museos forman parte de los 

espacios de educación no formal más antiguos aunque tradicionalmente su 
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objetivo era preservar y conservar objetos considerados de gran valor para la 

cultura de la humanidad, sin embargo, actualmente el objetivo social primordial 

de los museos contemporáneos es, además de la conservación de los objetos, la 

posibilidad de establecer un diálogo con los visitantes y la función educativa no 

debe tomarse como una pérdida de rigurosidad, sino como el punto dave para 

su supervivencia y renovación, esto coincide con la opinión de Alderoqui 

( Ibidem) quien opina que los elementos didácticos y educativos de los museos 

hoy en dia significan el ser asequibles para muchas personas, para todas, 

atravesando la barrera entre los objetos que se conservan y una sociedad que 

cambia constantemente, así como la capacidad de transmitir O representar 

mensajes y testimonios (por medio de los objetos) por su papel de vinculo con lo 

invisible o lejano en t iempo y espacio. 

4 . 2 Línea teórico- metodológica 

Durante el trabajo para la construcción y constitución de Papalote Museo del 

Niño que se inició en 1991, uno de los grupos de trabajo se dedicó a la 

investigación y a la fundamentación teórica de los temas que conformarían los 

diferentes espacios educativos para lo cual fue necesario visitar otros museos 

para niños y museos de ciencia, principalmente en Estados Unidos y en algunos 

paises de Europa, para ir trazando poco a poco la imagen y el perfil del museo 

del niño mexicano, otra tarea de este grupo fue la de buscar los fundamentos 

educativos que sustentaran teóricamente a la propuesta "Toca, juega y aprende" 

Los educadores en los que se basó la propuesta pedagógica de Papalote, son 

dos de los personajes más sobresalientes de la escuela activa, John Oewey y 

María Montessori. 

La escuela nueva representa un movimiento pedagógico que surgió a finales 

del siglo XIX como una reacción en contra de los métodos educativos 

tradicionales. 

La escuela nueva también ha sido llamada Escuela activa ya Que parte de la 

idea de la que para generar un aprendizaje es necesaria la actividad de la 

persona que implica actividad física o motriz, pero sobretodo intelectual, el 

alumno no es visto como un sujeto pasivo receptor de conocimientos, sino como 

punto de partida, reconociendo sus necesidades e intereses y características 

(con base a los conocimientos proporcionados por la cienda de la psicología) 

para elaborar el programa y conducir el proceso educativo. 
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Otra idea fundamental para la escuela activa es el hecho de la preparación del 

niño para satisfacer sus necesidades inmediatas, las necesidades de comprender 

y aprehender el mundo Que lo rodea, de sa~isfacer sus necesidades físicas, 

emocionales e intelectuales inmediatas, con lO cual despertará y mantendrá el 

interes sobre las distintas tareas propuestas. 

El maestro deja de ser el principal personaje del aula, se convierte en un guia, 

un compañero del grupo, lo Que inspira confianza en los alumnos para dar su 

opinión, hacer propuestas, etc. El desempeño y los logros personales se dejan de 

lado al ser el bienestar de la comunidad, a través del trabajo y la colaboración 

de todos sus miembros, el punto de partida Que detona la actividad, tal es el 

caso de la "escuela granja" o el métOdo de proyectos", etc. en este punto vemos 

la influencia de las ideas sociales Que surgieron en esa época donde el ideal a 

alcanzar era el obtener una socoedad democratica. 

Las teorias pSicológicas que también se tomaron en cuenta , son ras de 

algunos de los representantes mas importantes del constructivismo, Jean Piaget, 

Lev Vigotsky y Reuven Feurstein. 

El constructivismo es una corriente psicológica que sostiene que el aprendizaje 

esta dado no sólo por la influencia de ciertos estimulos y la reacción de la 

persona, sino que ésta participa de manera activa dentro del aprendizaje ya que 

éste es resultado de procesos externos, pero sobretodo internos convirtiendo a 

la persona responsable de sus propios procesos mentales al procesar, reelaborar 

y aplicar los nuevos conocimientos a diferentes situaciones, dando un caracter 

atencional e intencional a los procesos de aprendizaje, en donde el contexto, la 

situación y la persona interactúan e intervienen en este proceso. 

A continuación presento una breve descripción de los aspectos teóricos mas 

relevantes de los autores antes mencionados y la influencia de éstos con la 

propuesta educativa de Papalote Museo del Niño. 

John Dewev 

Nació en 1859 en los Estados Unidos, estudió fitosofia en la Universidad de 

Vermont y obtuvo el grado de Ucenciado en Letras y posteriormente hizo 

estudios de posgrado en la universidad de Johns Hopkins y obtuvo un doctorado 

en filosofía. 
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Al igual Que otros educadores de su época, Dewey se opuso a los tradicionales 

métodos utilizados en la educación de esa época, llamada comúnmente 

educación tradicional. 

La educación tradicional tenía como Objetivo preparar a los jóvenes para 

desempeñar futuras responsabilidades, lo cual solo ¡:xx:Iía lograrse mediante la 

adquisición de información elaborada en el pasado. 

La función de la escuela, era transmitir este gran cúmulo de información a las 

nuevas generaciones, las destrezas que más se desarrollaban a partir del estudio 

de las diferentes materias era la memoria y la razón, ya que aprender significaba 

adquirir los conocimientos que provenían de los libros y de los adultos (Oewey, 

1960, p.12-14 ). 

La educación moral consistía en formar hábitos de acción y normas de 

conducta dados por los modelos desarrollados en el pasado. El maestro era el 

agente Que comunicaba el conocimiento y las destrezas y quien Imponía las 

reglas de conducta. 

Dewey se manifestó en contra de la educación tradicional por varias razones: 

• Iba en contra de los principios democráticos proclamados por la nación 

norteamericana y que no habían sido incorporados en los principios 

pedagógicos de las escuelas, porque los conocimientos, formas de 

aprendizaje, disciplina, etc. eran impuestos. 

• la utilización del método científico como generador de conocimientos 

Quedaba fuera de la enseñanza ya Que el conocimiento se consideraba 

como algo estático. 

• Los métodos de enseñanza no tomaban en cuenta el desarroflo 

psicológico de los alumnos, por lo Que en muchas ocasiones, el tipo de 

conocimientos transmitidos Quedaban fuera del alcance intelectual y de 

las experiencias del alumno (Ibidem) 

Este autor resaltaba en la idea de basar el aprendizaje en las experiencias 

cotidianas del alumno, consideraba Que hay una gran diferencia entre 

información y conocimiento, la primera alude a los datos obtenidos en 

experiencias del pasado, el segundo rebasa la mera acumulación de información, 

al ut ilizarla relacionándola con su vida diaria y dando la posibilidad de cambiar 

las experiencias futuras. (Chateau, 1959, p.286) 

El método Que debía utilizarse para lograr Que una experiencia se convirtiera 

en una experiencia creciente y expansiva era el método científico, del empleo del 
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método científico en la educación se derivó el nombre de ~ Método del problema~, 

que seguia los mismos pasos del método científico aplicados al contexto 

educativo, utilizado en la escuela laboratorio que Dewey abrió en la Universidad 

de Chicago: 

l. Se partía de una situación empírica y actual de la vida del niño. 

2. Se presentaba un obstáculo para la terminación de la actividad Que 

constituía la experiencia (sembrar legumbres, elaborar un vestido, 

etc.), lo cual representaba un problema para su solución requería de 

una investigación. 

3. La tercera etapa consistía en recopilar datos que pueden ayudar a 

encontrar una solución, en este momento, en donde entraban las 

diferentes materias de estudio para guiar y enriquecer la realización de 

actividades cotidianas. 

4. Posteriormente se formulaban las posibles hipótesis. El alumno debía 

pensar en varias rutas posibles para continuar la actividad así como las 

consecuencias de cada una. 

5. En la última etapa se ponía a prueba la hipótesis y se observaban sus 

consecuencias. De esta forma la experiencia futura también era 

modificada. 

Para Dewey. la práctica no era un apoyo para una mejor retención de algún 

principio, sino que tenía un significado más valioso, era la prueba de verdad que 

orientaba la reflexión del alumno con el objetivo de resolver el problema 

( Ibídem, p. 290) 

El dar a las experiencias presentes del alumno un papel tan importante dentro 

del proceso educativo tenia muchas ventajas, entre las más relevantes estan: 

• Se promovía la participación activa ya que al partir de experiencias 

presentes que el niño realiza diariamente, despertaba un interes 

espontáneo que nacía de la inquietud por resolver cierto problema con 

el apoyo de intermediarios (materias de estudio) 

• Daba al alumno la posibilidad de relacionar directamente los contenidos 

de la experiencia con la información de las materias de estudio dejando 

atras el constante problema de la aplicación real de la información 

aprendida . 

La realización de las actividades antes mencionadas requerían una 

organización escolar diferente, la escuela se concebía como un laboratorio- social 

122 



en la que cada alumno tenía su propio trabajo, es decir, era una comunidad 

oficiosa, lo cual desarrollaba en los alumnos sentimientos de cooperación y 

ayuda mutua. 

El Control social provenía no del maestro, sino el respeto del propio niño hacia 

el trabajo que realizaba en favor del bien común, aquí, una de las 

responsabilidades más relevantes del maestro era la de seleccionar actividades 

que condujeran a una organización social en la Que todos los alumnos pudieran 

participar porque la propia actividad del alumno era la Que ejercía el control 

sobre los impulsos individuales, el maestro era un guia, un compañero de 

estudios, no un dictador. 

De lo anteriormente expuesto se desprende el concepto de educación de 

Dewey, que concibe ante todo, un proceso de vida, no futura, sino presente, ~Un 

proceso de reconstrucción continua de la existenda, con el fin de ampliar y 

profundizar su contenido social, a la vez que el individuo adquiere el control de 

lOS métodos para ello~ (Dewey, 1967, p. 15). 

El sentido social de la educación sólo puede tomar ese significado cuando el 

alumno participa activamente en experiendas en las que forma parte de una 

convivencia social y adapta su actividad Individual sobre la base de la conciencia 

social, lo cual representa, desde su punto de vista, el únicO medio seguro para 

una verdadera reconstrucción social. 

El uso del método científico en la educación no se limitaba solo al aprendizaje 

escolar, también al estudio de la educación como ciencia. El contenido científico 

de la educación no consistía en incorporar contenidos de olras ciencias como la 

psicología o la sociología, se refiere a hacer ~inteligente ff la práctica educativa 

ya que el término de ciencia no significa el usar de reglas o principios prácticos 

dados por la investigación, sino, en el uso de métodos sistemáticoS de 

investigación Que le permitan ver, pensar y reflexionar más clara, objetiva y 

profundamente su actividad diaria, capacitando a los profesores para 

eIlO.(Dewey, 1964, p. 76-78) 

Los planteamientos teóricos del pensamiento de Dewey en Papalote se reflejan 

en los siguientes seis aspectos: 

• Segun Oewey la escuela debía convertirse en un laboratorio social 

donde los niños aprendieran a convivir sin que haya un agente 

controlador, ya Que la misma actividad Que despierta el interés y 

motivación del alumno y los niños ¡ran aprendiendo a organizarse a 
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través de la asignación de roles para trabajar conjuntamente, en la 

mayoría de las exhibiciones de Papalote los nli'los trabajan en equipo 

dando ideas, realizando actividades para lograr un objetivo en común, 

además las reglas que tiene el museo (~Debemos caminar", ~Evitar 

ingerir alimentos o bebidas" y ~ Evitar fumar~) se ven como factores 

benéficos para una buena convivencia y se explica el porqué de ellas. 

• Pragmatismo, para este autor todo conocimiento debla partir de la 

experiencia vivida por los niños; y la escuela debía proveer de 

actividades en las que los niños sometieran la tradición recibida a 

pruebas pragmáticas de la verdad; en este museo los visitantes 

aprenden por medio de la experimentación y del contacto directo con 

los fenómenos y los procesos presentados. Dewey también menciona 

que el valor de una experiencia depende de la relación observada entre 

lo que se ensaya y su resultado, en la mayoria de las exhibiciones, 

sobretodo las de carácter científico, se motiva a los visitantes a 

formular hipótesis, experimentar y posteriormente comprobarlas. 

• El cambio mental, para Dewey la actividad mental sólo se activa cuando 

nos vemos retados por un problema que nos estimula a buscarle una 

solución lo cual conducirá los niños a concebirse como seres capaces 

de analizar situaciones con base a diferentes elementos y el análisis 

riguroso de la situación para ser capaces de dar soluciones efectivas a 

diferentes problemas, en le museo hay exhibiciones que tocan 

temáticas sociales como el uso de agua, el ahorro de la energía 

eléctrica, los derechos de los niños, en las que los niños buscan 

información, la analizan, para finalmente proponer soluCiones factibles a 

dichos problemas, de la misma forma los guías escolares presentan 

situaciones de conflicto (a través de la formulación de preguntas) al 

manejar los contenidos de las exhibiciones con el mismo fin. 

Reuve n Fe urste in 

Nació en Rumania en 1921, en 1970 se doctoró en psicología en la Universidad 

Soborna de París. 

Feurstein postuló una nueva teoría sobre el aprendizaje humano, llamada Teoría 

de la Modificabilidad Cognitiva Estructural, en la que el ser humano es concebido 

como un ser dinámico dotado de plasticidad y flexibilidad Que lo conducen a 

124 



diferentes grados de modificabilidad tanto en su comportamiento como en su 

desarrollo, esto se refleja en su concepción de la inteligencia · Es la propensión o 

tendencia del organismo a ser modificado en su propia estructura, como 

respuestas de adaptación, sean de origen intemo o externo" (Feurstein, 1997, 

p.l1 ). 

Elaboró un modelo teórico del aprendizaje humano Que se compone de tres 

elementos: 

a) La existencia de un estímulo. 

b) El sujeto. 

e) Las respuestas generadas por el sujeto con la intervención de uno o 

variOS mediadores. 

El o los mediadores tienen un papel fundamental en el aprendizaje al 

selecdonar, organizar V planifica los estímulos con la intención de hacerlos 

accesibles para el receptor (Feurstein, 1999, p. 79). 

A través de estas intervenciones la persona puede modificar V potencializar 

sus habilidades al activar operaciones mentares superiores, este cambio 

cognoscitivo no sería poSible sin su presencia. 

Este autor dist ingue dos tipos de interacciones: 

1. UlS Que están determinadas por la exposición directa a los estímulos. 

2. las Que están mediadas por otra persona Que funge como medIador. 

A diferencia de las primeras, en las experiencias de aprendizaje mediado, el 

mediador se dirige a la persona con la intención de Que perciba, registre, 

comprenda V experimente de modo cognitivo V emocional determinados 

estimulos, hechos, relaciones o sentimientos (Feurstein, 1997, p. 6) 

UI experiencia de aprendizaje mediado tiene como condición la actuación de 

uno O varios mediadores V se caracteriza por la presencia de tres parámetros 

básicos: 

al Intencionalidad V reciprocidad: la primera ha sido explicada en el 

párrafo anterior, la reciprocidad se refiere a Que ambos participantes se 

modifican, el mediado produciendo nuevas funciones Que le permiten 

focalizar y hacerse mas ~permeableH a los estímulos V el mediador 

cambia signIficativamente para asegurarse de Que la interacción sea 

eficaz. 
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b) La trascendencia: que enriquece la interacción porque la Intención del 

mediador es llegar más allá de la Interacción inmediata de manera que 

los esquemas se amplien y extiendan constantemente. 

e) El significado: es decir, que cada estimulo percibido y cada experiencia 

debe tener un significado espedfico. 

Para el proceso de aprendizaje, de acuerdo con los postulados de Feurstein, el 

mediador es un elemento fundamental, por lo tanto, sus funciones han sido 

claramente expuestas: 

1. filtrar y seleccionar estímulos y experiencias. 

2. Organizar y encuadrar estímulos y experiencias en un tiempo y 

espacio determinados. 

3. Aislar los estímulos seleccionados y asegurar en forma suficiente su 

reaparición . 

4. Regular la intensidad, frecuencia y orden o secuencia de aparición de 

los diversos estímulos. 

S. Relacionar nuevos estimulas y experiencias oon eventos previos y con 

eventos que pueden ocurrir en el futuro. 

6. Establecer relaciones causa- efecto, medio- fin, identidad

similaridad - diferencia-exclusividad. 

7. Regular y adaptar las respuestas del niño al estimulo al cual está 

siendo expuesto. 

8. Promover la representación y anticipación de los efectos posibles de 

ciertas respuestas o estimulas dados. 

9. Atribuir significado, interpretación y valor afectivo, social y cultural a 

varios estímulos o experiencias. 

10. Propiciar la motivación, interés y curiosidad para relacionar y responder 

a varios estímulos. 

La influencia de Feurstein en Papalote es muy relevante, ya que el museo se 

Interesa por participar en la formación de seres humanos conscientes y críticos 

que resuelvan problemas creatJvamente. 

Los guias escolares a través de las dinámicas de las exhibiciones 

buscan no sólo que el niño reciba información de manera significativa, sino Que 

también active procesos y estructuras de pensamiento de acuerdo al inventario 
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de funciones cognoscitivas propuesto por Feursteln para las fases de entrada, de 

elaboración y de salida durante el proceso de aprendizaje. 

Por lO Que es indispensable contar con personal capacitado para ser 

mediadores en las experiencias de aprendizaje y contenidos de las exhibiciones y 

los visitantes, para lo Que se lleva a cabo un proceso de selección y capacitación 

de las personas Que trabajan como gufas escolares ~cuates", Quienes deben 

cumplir con cierto perfil, el cual expondré en el punto 4.3 Programa de guías 

escolares. 

Maria Montessorl 

Nació en 1870 en Italia, se doctoró en medicina. 

Fue directora de la Escuela Normal ortofrénica en Roma, en 1902 tomó cursos 

de filosofía y psicología experimental. Impartió cursos de antropología 

pedagógica en la Universidad de Roma . 

En 1907 inauguró dos casas de los Niños y publicó su primera obra -El método 

de la Pedagogía " a partir de ese momento se dedicó por completo a Impartir 

cursos y conferencias sobre su método educativo. 

Sus trabajos han sido traducidos a casi todos los idiomas y su filosofía y 

método educativo contlnuan difundiéndose por tocio el mundo. (Chateau, 1959, 

p. 295) 

Montessori forma parte de los pedagogos representantes e iniciadores de la 

escuela nueva, creía firmemente Que una de las bases más firmes para la 

pedagogía debía ser la plsicología, por ser la ciencia Que estudia el desarrollo 

intelectual del hombre y el proceso Que éste conlleva. 

El estudio del desarrollo del niño es fundamental para la educación, ya Que 

según Montessori, la fundón de ésta es permitir el desarrollo de las funciones 

Que el niño tiene asignadas por la naturaleza (Montessori, 1986, p. 122) 

Es decir, Que la ensei'lanza no consiste en transmitir conocimientos, sino en 

creara un ambiente propicio en el Que se ayude a la mente del niño en sus 

diversos procesos de desarrollo. 

Por esta razón la escuela debe basar sus actividades en la información 

brindada por la psicología ya Que el proceso educativo debe satisfacer las 

necesidades y seguir el mismo continuo Que las leyes de la vida. 

El desarrollo de la mente del niño no puede lograrse mediante la forma 

tradicional, dando gran valor alas palabras del maestro Que parecen tan ajenas a 
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la vida y los intereses del niño, sino a través de las experiencias del niño sobre el 

ambiente, ya que la actividad indIvidual es al facultad que estimula y produce el 

desarrollo, de esta forma cada niño se convierte en el creador de sus propias 

capacidades ya que es capaz de instruirse a si mismo. 

Par que la actividad, Intereses y la curiosidad del niño se manifiesten y dirijan 

hacia la adquisición de nuevas capacidades es necesario Que el niño se 

encuentre en un ambiente adecuado en donde tenga libertad de acción, en el 

que se sienta estimulado a actuar, a valorar el trabajo propio y su propia 

actividad . 

Solo en un ambiente de libertad donde pueda elegir se manifestarán, el 

esplritu, el desarrollo, los Impulsos, necesidades de actuar, de liberar energía 

creativa, de absorber los elementos de la cultura y la curiosidad del niño. 

Este ambiente debe ser un lugar con actividades agradables Que motiven e 

Interesen al niño a realizar y concluir las actividades; en este punto nuevamente 

el estudio del desarrollo del niño es importante ya Que la escuela le 

proporCionará al nifto tareas motivadoras basadas en la línea de desarrollo a la 

que pertenece el niño. 

También es importante tomar en cuenta el desarrollo del niño para Que el 

mobJUario, los útiles, lOS objetos de trabajo estén acordes a sus fuerzas y 

posibilidades motrices y estén perlectamente elaboradas para cumplir con el 

Objetivo Que persiguen y le permitan al niño alcanzarlos, utilizarlos, 

manipularlos, etc. 

La función del maestro se transforma notoriamente y deja de ser el encargado 

de transmitir conocimientos para ser un guía que prepara el ambiente adecuado 

para la actividad intelectual, Que muestra como utilizar el material y aclara 

dudas sobre su uso. 

Un punto importante de la pedagogía de Montessorl, y en general de la 

escuela activa, es la unión entre la actividad física y la intelectual, hasta antes 

ignorada, para esta autora, son igual de importantes ya que ambas forman parte 

del desarrollo Integral del niño porque ambas componen el ciclo de relaciones y 

acciones del cerebro del hombre. 

El movimiento es necesario para el desarrollo mental, al igual que el 

desarrollo sensorial, porque si el niño no tiene oportunidades para el desarrollo 

sensorial tendrá un menor desarrollo mental (MonteSSOri, Op. Clt. , p. 186) 
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La presencia de Montessori en Papalote puede verse desde el inicio del 

museo, con la leyenda ~prohibido no toca"'-, mIsmo que estimula a los ninos a 

sentir ese ambiente de libertad en el que pueden elegIr a que exhibldón se 

dirigen, ya que el recorrido ese Ubre. 

las exhibiciones están diseñadas considerando la altura y fuerzas de los niños, 

pintadas con colores atractivos para ellos y requieren de la actividad motriz e 

intelectual de los niños, y Jos niños pueden tener la oportunidad de tocar, 

mover, observar, comparar diferentes objetos o situaciones. etc. 

Así mismo, las exhibiciones proplcian el desarrollo sensorial ya que el niño 

constantemente está tocando, observando los objetos, escuchando los ruidos 

que las exhibiciones producen o la infracción que las computadoras dan V en 

algunas exhibiciones como el "Taller de Jos sentidos~ involucrar también el 

sentido del olfato y el gusto. 

los guias escolares, como su nombre los dice son más que guías "cuates~, 

personas jóvenes y entusiastas con quienes los nIños se identifican fácilmente V 

a quienes ven como apoyo. 

Jean Plagel 

Nadó en Suiza en 1896,desde muy joven sus intereses académicos se 

orientaron hacia las ciencias naturales, en 1918 se doctoró en zoología, pocos 

años después se concentro en el estudio del desarrollo intelectual de los niños, 

que lo llevaron a plantearse la similitud existente entre la adaptación biológica V 

el desarrollo mental, que también concibió un proceso de adaptación al medsio V 

una prolongación del desarrollo biológico. 

En 1021 empezó a enseñar e investigar en el Instituto Rousseau, en 1925 

inició una cátedra de pensamIento en la Universidad de Ginebra, en 1940 fue 

nombrado director del laboratorio de psicología de esa misma universidad. 

los estudios de biología que realizó en su juventud Influyeron 

determinantemente en él, Piaget considero que la actividad intelectual, al igual 

que la biológica, son parte de un solo proceso total mediante el cual el 

organismo se adapta al ambiente y organiza la experiencia (Wadsworth,1991, p. 

10) 

El desarrollo de las conductas cognosci tivas es posible gracias a la existencia 

de un organismo dotado de estructuras que t ienen la posibilidad de asimilar V 

acomodar los estimulas del medio (Inheler, 1975,p.20). 
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Un concepto fundamental de la teoría de este autor es el de esquema, el cual 

"Sirve para designar a las estructuras cognoscitivas o mentales mediante las 

cuales los Individuos se adaptan intelectualmente al medio y lo organizan~ 

(Wadsworth, Op. Cit., p. 10) 

El Intelecto está formado por diferentes estructuras, de manera similar a un 

archivo en el que cada registro es un esquema. A medida que la persona 

interactúa con el medio multiplICa sus esquemas ya que son estructuras 

mentales que organizan los sucesos percibiéndolos y clasificándolos en grupos. 

Al nacer una persona, la naturaleza de los esquemas cognoscitivos es refleja, 

no hay diferenciación, mediante la Interacción con el medio la actividad 

asimiladora conduce a la diferenciación, ésta a la acomodación y finalmente al 

reconocimiento. 

Mediante este proceso de asimilaciÓn funcional se constituyen en el ser 

humano conductas de adaptación cognoscitiva a partir de estructuras 

preexistentes biológicamente, y se forman conductas nuevas que no están 

inscritas en las estructuras orgánicas hereditarias.(l nheler, Op. Cit., p. 21) 

Los dos procesos necesarios para el desarrollo cognoscitivo son: 

La aslmllac:lón : que consiste en la incorporación o colocación de 

nuevos estimulas a las estructuras existentes. 

la acomodaci6n : que se refiere a la actividad a través de la cual el 

nuevo estimulo se Integra o ajusta a un esquema existente, cuando el 

estimulo no puede ser colocado en alguno de ellos, la persona puede: 

1. Crear un nuevo esquema 

2. Modificar uno de los esquemas para que el nuevo estímulo se integre. 

Cualquiera de estas dos opciones produce un desarrollo intelectual a través 

del cambio en las estructuras cognoscitivas. 

El desarrollo cognoscitivo pasa por diferentes etapas que definen la 

construcción del conocimiento en orden sucesivo y constante. 

Para que el desarrollo cognoscitivo sea adecuado se requiere que haya un 

equilibrio entre la asimilación y la acomodación, ya que ambos procesos son 

necesarios para el crecimiento cognoscitivo. 

El equilibriO es el balance entre la asimilación y la acomodación, es un 

mecanismo de autorregulación indispensable para asegurar un aprendizaje 

eficaz. 
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Cuando hay un desequilibrio la persona se siente motivada, ya que hay algún 

aspecto de la situación que no puede asimilar o acomodar en sus esquemas, lo 

cual lo conduce a buscar el equilibrio. 

El deseQuilibrio se produce en muchas situaciones, entre las más relevantes 

podemos decir que oculTe cuando la pefSOfla: 

Se enfrenta a situaciones que no van de acuerdo con lO que predecía, 

esto es llamado conflicto cognoscitiVO. 

Se le Interroga para que resuelva nuevos problemas. 

Para que el desarrollo cognoSCitivo se produzca es fundamental la actividad de 

la persona para asimilar y acomodar los estímulos del medio, ya que el 

conocimiento se construye a través de aproximaciones sucesivas y continuas 

mediante la actividad intelectual del sujeto. 

Por lo Que la experiencia juega un papel muy importante en el desarrollo, ya 

Que a través de la experiencia el niño actua sobre el medio. 

De esta forma, podemos decir Que el desarrollo intelectual es visto como un 

procesos de construcción de esquemas. 

Los seguidores de Plaget señalan dos usos de la palabra aprendizaje 

(WadswQfth, Op. Cit., p. 170): 

1. Como sinónimo de desarrollo y sirve para hablar del aprendizaje o 

desarrollo de conocimientos fíSiCOS, lógico-matemáticos y sociales. 

2. Se refiere a la adquisición de información específica del medio. 

Para cualquIera de estos dos aspectos del aprendizaje siempre es necesaria la 

construcción y la comprensión. 

La presencia de Piaget en Papalote es notoria, los ninos aprenden a través de 

la interacción con las diferentes exhibiciones, ya que éstas están diseñadas de 

tal forma que los niños puedan manipularlas, tocarlas, mover diferentes objetos, 

usar equipos tecnológicos y de cómputo. 

Los guías escotares propician el conflicto cognoscitivo a través de 

cuestionamientos, resultados Inesperados, formuladón de hipótesis, resolución 

de problemas y del intercambio de ideas, motivándolos a buscar Información en 

sus experiencias y conocimientos previos para desarrollar la actividad o entender 

diferentes fenómenos o sucesos, modificando a la vez dichas experiencias y 

conocimientos. 
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ley Vlgotsky 

Lev Vigotsky nació en 1896 en Bielorrusia, estudió lingüística, filosofía y 

psicología y es, junto con LuMa y Rubinstein, uno de los representantes más 

importantes de la escuela soviética. 

Influido por la fBosoría marxista, Vigotsky creía en la génesiS social del 

Individuo, dando lugar a una nueva coniente psicológica: la psicología dialéctica, 

reconociendo que las funciones psicológicas superiores tienen un origen natural, 

pero sobretodo una histOfia social ya Que surgen de relación con Jos objetos y las 

personas en la vida social. 

Desde su punto de vista, las funciones psicológicas superiores tienen un 

doble origen: 

El primero se encuentra en las activIdades sociales colectivas, es decir, 

como funciones interpsíQuicas. 

El segundo momento del desarrollo de las funciones se da mediante las 

actividades Individuales, en el interior del pensamiento de la persona, 

como funciones intrapsiQulcas, en las que la realidad externa se 

reconstruye. 

Por ello, la Interacción con los otros es fundamental, ya Que sin ellos la 

conducta no llega a ser una mediadón significativa (Palacios, 1985, p. 180-181) 

Para Vigotsky, el factor fundamental del desarrollo esta dado por la 

conversión de los sistemas de regulación externa (por ejemplo los signos, Que 

son instrumentos de interacdón que penniten realizar transformaciones en los 

otros o en el mundo material a través de Jos otros) en sistemas de 

autorregulación que a la vez, modifican la conducta externa (Riviere, 1988, p. 

421 

la relación entre aprendizaje y desarrollo fue retomada por la pSicología 

dialéctica, según este enfOQue, el aprendizaje y el desalTollo no representan un 

mismo proceso, pero el aprendizaje es una condición necesaria para el 

desarrollo, y éste a su vez genera nuevos aprendizajes. 

El aprendizaje es concebido como un proceso Que tiene una naturaleza social 

específica y es un proceso mediante el cual los niños acceden a la vida 

intelectual del medio social y cultural que lo rodea, {Vygotsky, 1979, p. 136} Y 

Que les permite desarrollar las características humanas formadas históricamente 

en interacción con los otros, dichas interacciones activan procesos de desarrollo 

Internos Que dan lugar a la apropiación, reconstrucción e incorporación de 
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pautas y herramientas de relación. El aprendizaje a través de la influencia 

genera el desarrollo. 

El aprendizaje no equivale a desarrollo, pero el aprendizaje organizado se 

convierte en desarrollo al generar procesos evolutivos Intemos Que sólo operan 

cuando el niño está en interacci6rl y cooperación con los otros, una vez Que 

estos procesos se han internalizado fOfTTlan parte de los logros evolutivos 

independientes del niño. 

Para la pSicologia dialéctIca las personas Que rodean al niño son de suma 

importancia, no son vistos como sujetos pasivos, sino como agentes de 

desarrollo Que regulan, guían y organizan la conducta del niño desempeñando 

un papel mediador entre los objetos y el niño. 

En estas mediaciones, el desarrollo del lenguaje es fundamental porque es, 

ante todo una construcción social Que permIte regula externamente la actividad 

intema, o sea, la actividad cerebral; e interiorizar las señales o signos sociales. 

En relación al desarrollo, Vigotsky propuso Que éste se divide en dos niveles, 

llamados zonas de desarrollo: 

El primero es el nivel de desarrollo actual Que está representado por las 

actividades Que el nii'io es capaz de realizar por si mismo, de manera 

Independiente, este nivel de desarrollo muestra las capacidades que 

han madurado y ofrece una visión retrospectiva del desarrollo mental. 

El segundo es el nivel de desarrollo potencial Que está representado por 

la distancia entre las capacidades actuales del niño y su desempeño en 

la resolución de problemas cuando está apoyado por un adulto u otro 

niño más capaz. 

La zona de desarrollo potencial es más Importante que el nivel de desarrollo 

actual por varias razones: 

Se definen las funciones que no han madurado, las que están 

empezando a formarse, que se encuentran en estado de formación o 

que se están completando. 

Resalta las caracteristicas del aprendizaje humano Que es la capaCidad 

de propiciar procesos evolutivos, lo cual solo sucede, desde la 

perspectiva del constTuctIvismo dialéctIco, solo cuando el niño se halla 

en relación con otros. 

Es fundamental para relacionar el papel de la imitación, y el juego en el 

desarrollo del nino; la imitación permite la transformación del desarrollo 
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potencial en desarrollo actual y por medio del juego el niño crea una 

zona de desarrollo potencial ya que generalmente se sitúa por encima 

de su edad e Incorpora como potenciales los signos y pautas de 

conducta de su cultura (Rivlere, Op. Cit.,p.61). 

Los fundamentos teóricos de Vigotsky se reflejan en la propuesta educativa de 

Papalote ya que en el museo, los niños siempre están en contacto con alguna 

persona, ya sea un guia escolar, otros niños o ambos, lo cual propicia un 

intercambio social ya que tocios los visitantes son tomados en cuenta y se les 

motiva para Que participen y aporten sus ideas para comprender los temas 

presentados. 

En algunas exhibiciones se trabaja en equipos, generando el conflicto 

sociocognitivo, buscando que los participantes resuelvan diferentes problemas o 

realicen diferentes actividades colectivamente, lo cual favorece el desarrollo 

Intelectual y enfatiza la necesidad de utilizar el lenguaje como medio de 

comunicación interpersonal y social. 

El museo está organizado por ejes temáticos. cada uno tiene un objetivo 

especifiCO, al igual que cada exhibición; dentro de la capacitación de los guías 

escolares se les proporciona esta información con el propósito de que conozcan 

qué se pretende que el nH'io aprenda en cada exhibición, y se les enseñan 

estrategias para que se trabaje conjuntamente con los visitantes, recordando 

que su función no es la de enseñar, sino el de propiciar la construcción del 

conocimiento. 

4.3 Programas de guías escolares 

Perfil del " Cuate" 

loS guías escolares de Papalote son llamados ~cuates ~, ellos se encargan de 

ser el vinculo entre las exhibiciones y los visitantes, además de orientar al 

visitante en su vista y de conocer el funcionamiento V organización del museo. 

Un ~cuateN es alguien positivo V propositlvo; seguro de sí mismo, dispuesto a 

dar lo mejor de sí, responsable, extrovertido, creativo y honesto; alguien que 

fomenta valores sociales, estimula la integración grupal, respeta las diferencias y 

le gusta trabajar en equipo; hace de lo complejo algo llamativo y divertido. Es 

dinámico V emplea el juego como herramienta para el aprendizaje y la 
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Interacción social. Siempre tiene disposición para servir y tiene un trato amable 

con el publico. (Papalote, 2003, p. 15) 

Promueve: 
• La reflexión. 

• Un aprendizaje significativo. 

• El desarrollo de habilidades, cognoscitivas, afectivas y sociales. 

• La busqueda de Información. 

Actualmente el 75% de ellos provienen de escuelas publicas de nivel medio 

superior. Esto significa que: 

• Tienen entre 16 y lB años. 

• Están en proceso de formación. 

Estudian carreras técnicas. 

• Su nivel cultural y de conocimientos es incipiente . 

• SOn becarios de SedesoL 

Habilidades 

Es capaz de identificar la edad del niño y a partir de ella, sus intereses y 

necesidades. 

• Selecciona las exhibiciones, las herramientas y los contenidos de 

acuerdo a la edad del usuario, es asertivo. 

• Hace uso de diversas estrategias, dinámicas y recursos materiales para 

abordar los temas de manera creativa . 

• Se sabe capaz de alcanzar los retos que le ofrecen las exhibiciones, y 

propicia en el niño el mismo reto para que logre el sentimiento de 

competencia. 

• Vive y fomenta valores sociales. 

• Trabaja en equipo y estimula la integración grupal. 

Actitudes 
• Es responsable y lo demuestra a través de la puntualidad y el 

compromiso con su equipo y con el publico. 

• Es honesto consigo mismo y cumple con el reglamento de cuates. 

• Es tolerante y lo demuestra con el trato homogéneo Que ofrece a los 

visitantes. 
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• ES empátlco, proposltJvo y optimista, es alguien Que disfruta su 

trabajo. 

Fllosofia de Trabajo 

La filosofía de trabajo de los guías escolares ~cuates" integra todos los 

preceptos Que deben mostrar siempre, es lo Que el público percibe de ellos en 

bajO cualQuier circunstancia o interacción: 

• calidad en todas las actividades. 

• Trabajo en eQuipo. 

• Actitud de servicio. 

• Mantener un liderazgo basado en el contacto estrecho con los 

visitantes. 

• Comunicación efectiva. 

• Identificar las expectativas y necesidades de nuestros visitantes. 

• Salvaguardar la seguridad del público y de las exhibiCiones. 

• Atención especial y pennanente al visitante en ci rcunstancias 

especiales. 

• Ser un equipo con espíritu de colaboración, responsable y eficiente. 

• Participar en la construcción de la sociedad aportando su formación y 

talentos . 

• Mantener una misma actitud de trabajo dentro y fuera de la institución. 

• Tener presente Que su actitud refleja el esfuerzo de toda la institución. 

• Ser constructivos. 

• Ser creativos. 

• Ser emotivos. 

• Ser colaborativos. 

• Ser comprometidos. 

• Ser comunicativos. 

• Ser competentes. 
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V. Propuesta de un manual de capacltacl6n para los guias 
escolares de Papalote Museo del NU\o "Atenci6n a niños 
con necesidades educativas especiales con discapacidad" 

5.1 Uso de manuales en fa capacitación laboraf 

En la actualidad, el conocimiento avanza día a dia de manera cada vez más 

acelerada, las constantes invest igaciones y descubrimientos en lOS diferentes 

campos del conocimiento así corno ros avances tecnológicos hacen imperante la 

necesidad de una educación continua . 

La capacitación laboral fonna parte del proceso educativo de una persona, a 

pesar de que ambas denotan formas de procesos de aprendizaje, es importante 

diferenciarlas: de acuerdo con Tyson y York (1989, p. 197) la capacitación se 

refiere a objetivos a corto plazo y Que están relacionados directamente con 

aspectos del trabajo ya Que apoya a los miembros de una organizaCión a 

desempeñar con mayor calidad sus funciones, en cambio la educación es un 

proceso de desalTOllo mucho más amplio que requiere de objetivos a largo plazo. 

Para lograr una verdadera Integración de las personas con discapacidad a la 

sociedad, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, es necesario capacitar no 

sólo a los padres y maestros sobre las fonnas en Que pueden apoyarlos, también 

es necesario sensibilizar y capacitar a toda la sociedad sobre los apoyos 

especifICas Que pueden brindarles, ya que éstos serán de diferente tipo de 

acuerdo con el contexto en Que se den las Interacciones, por ejemplo las 

necesidades de capacitación de médiCOS, enfenneras o trabajadores del sector 

salud son serán diferentes a las de un empleado de una tienda departamental o 

las de un juez. 

De acuerdo con Tyson y York (Ibídem) los aspectos Que caracterizan y 

diferencian a la capacitación de otras formas de educación es que tiene un 

propósito general y terminal que permite realizar el trabajO eficazmente, para lo 

cual se requíere que las actividades de aprendizaje se diseñen de tal forma Que 

conduzcan cambios de conducta Que son la esencia del proceso de capacitación. 

La propuesta presentada en este trabajo es un manual de capacitación 

dirigido a los guías escolares ~cuates'" de Papalote Museo del Niño y se 

relacionan directamente con su t rabajo ya que cotidianamente visitan el museo 

nl~os con discapacidad y sobretodo porQue, como mencioné en el capitulO 
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anterior, ellos son los mediadores entre las exhibiciones V los visitantes V 

Quienes dirigen las actividades de aprendizaje. 

El manual de capacitación da una visión general de las distintas 

discapacidades, pero su mayor aportación es Que, propon:iona estrategias muy 

específicas para lograr una interacción más eficaz entre ambos, ~cuate~ V niño, 

en todos los ámbitos, el trato personal, la comunicación V lo m¿¡s importante, 

recomendaciones de tipo pedagógico para Que los niños con discapacidad, al 

igual que los niños regulares, reciban un atención educativa de calidad. 

En la opinión de Werther V Oavls (l992, p. 148) a pesar de Que la 

capacitación apoya a los miembros de la organización a desempeñar su trabajo 

actual, sus beneficios pueden extenderse a toda su vida laboral y ayudar al 

desarrollo de la persona para desempeñar futuras responsabilidades, ya Que la 

capacitación debe auxiliar a la persona en le manejo de responsabilidades 

futuras además de las actuales. 

A pesar de Que el objetivo principal del manual es dar a los ~cuates~ la 

información necesaria para interactuar eficazmente en el contexto del museo, 

otro objetivo es sensibilizarlos como personas, hacerlos conscientes de los 

problemas u obstáculos a los Que se enfrentan las personas con discapacidad en 

su vida dIaria, y Que utilicen esta infonnadón y fonnación fuera de este 

contexto, en su vida diaria, al encontrarse con una persona con discapacidad en 

la calle, como compañero de trabajo de clases, etc. 

• El número V tipo de conocimientos, actitudes V destrezas Que se 

requieren para desempeñar cierto trabajo V que pueden ser enseñadas 

vi o desarrollas dentro de un programa de capacitación es muy grande, 

por ello es importante determinar Qué cambios se espera surjan del 

programa de capacitadón para lo cual es necesario realizar una 

detección de necesidades. 

Una vez detenninados los objetivos del programa de capacitación de acuerdo 

al área en Que se requiere capacitar a los miembros de la organización es 

necesario seleccionar Qué tipo de programa de capacitación se adecua más a los 

cambios Que se quieren propidar. 

los materiales didácticos desempeñan un papel muy importante en el proceso 

Enseñanza- AprendiZaje ya que apoyan tanto al maestro como al alumno, 

porque facilitan la comprensión de los temas presentados, la adquiSición de 

diversas habilidades, aptitudes V destrezas, motivan V despiertan el interés de 
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los alumnos al utilizar uno o varios de sus sentidos V diversas habilidades como 

la atención, la relación con conocimientos previos, con experiencias cotidianas 

acercándolo a la realidad y facilitan el aprendizaje significativo. 

Ogalde (Op. CIt., p. 19) entiende por materiales didácticos a ~Todos aquellos 

medios y recursos que fadUtan el proceso de Ensei\anza- aprendizaje dentro de 

un contexto educativo global y sistemático, y estimula la fundón de los sentidos 

para acreder más fácilmente a la informaciÓn, adquisición de habilidades y 

destrezas, y a la formación de actitudes y valores-. 

castañeda ( 1979, p. 104) mendona que ~Un medio es un recursos de 

instrucción que proporciOna al alumno una experiencia indirecta de la realidad, y 

que implica tanto la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar, 

como el equipo técnico necesario para materializar el mensaje'" 

Entre estas dos definiciones podemos mencionar como las características más 

importantes del material didáctico, las siguientes: 

• Tienen como principal función facilitar el Proceso Enseñanza

Aprendizaje. 

• Estimulan la particlpadón activa del alumno. 

• Acercan al alumno a la realidad a través de una experiencia indirecta, 

sustituyendo a la experiencia directa en el medio educativo, por ello se 

consideran a los materiales didácticos medios. 

• Tienen un papel mediador entre el maestro y los alumnos. 

• Implican tanto el documento o mensaje que se desea comunicar como 

el equipo utilizado para emitirlo. 

Los elementos que integran un medio son: 

1. Recursos de Instrucción 

2. Experiencia mediadora 

3. Organización de la instrucción 

4. Equipo técnico 

El numero y tipo de materiales didácticos es muy amplio y variado, 

encontramos materiales aud;tlvos, como cintas o discos, de imagen fija como 

transparencias o fotografías, materiales gráficos como acetatos, carteles y 

gráficas, impresos como revistas o textos, mixtos, por ejemplo audiovisuales y 

películas, tridimensionales como objetos y eJectfÓnk;os como disquetes (Ogalde, 

Op. Cit., p.22-23) 

Los manuales de capadtación son materiales didácticos impresos. 
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En el manual Que se presenta en este trabajo, el objetivo es dar a los guías 

escolares ~cuates~ información relevante V puntual sobre las diferentes 

discapacidades Que sirva de guia para dar una atención de calidad a los niños 

con discapacidad; por lo Que se trata de un Curso de capacitación que alude al 

área cognoscitiva. 

Para Que esto sea posible se requiere no sólo del aprendizaje memorístico de 

técnicas o conocimientos especializados en materia de discapacidad, sino 

información relevante y puntual Que pueda ser relacionada fácilmente con su 

trabajo cotidiano con los niños y las exhibiciones del museo, propiciando un 

aprendizaje significativo en el Que los guías escolares modifiquen su concepción 

sobre las personas con discapacidad, ya Que de acuerdo con Ausubel (1976, p. 

SS) ~EI aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos significados 

V éstos a su vez son productos del aprendizaje significativo.~ 

Este autor afirma que para que exista un aprendizaje significativo se requiere 

Que: 

- El alumno tenga disposición para llevar acabo un aprendizaje significativo, para 

relacionar el material nuevo con su estructura cognoscitiva. Por lo que al planear 

los contenidos de aprendizaje y estos sean potenCialmente significativos, es 

necesario tomar en cuenta los antecedentes educativos, la edad, pertenencia a 

una cJase social determinada, etc. 

Con base al perfil de los cuates, el lenguaje Que se utilizó en el manual 

propuesto atendió a las características siguientes: 

• l enguaje claro, conciso V explicito. 

• Se atendió al lenguaje coloquial propio de los usuarios del manual 

(guías escolares ~cuatesN) 

- El material sea potenCialmente significativo, es decir, Que este estructurado y 

presentado de tal forma que sea fácilmente relacionable con las estructuras del 

conocimiento, teniendo las siguientes características y la relación Que guardan 

con el manual Que constituye la propuesta de este trabajo: 

1. El material debe tener relacionabílidad no arbitraria, es decir, no debe ser 

vago o arbitrario para Que pueda relacionarse de modo intencionado y sustancial 

con las ideas pertinentes (Ausubel, Op. Cit., p. 59) en el manual se habla de un 

tema de actualidad, sin embaf9o, considerando el perfil de los guias escolares 

(ver el Capitulo IV) vemos Que se trata de jóvenes provenientes del nivel medio 

superior V superior de distintas áreas profesionales, no sólo de educación, por lo 
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que para acceder a un aprendizaje significativo, sobre el trato de un niño con 

discapacidad fue necesario puntualizar el vocabulario empleado, así como la 

redacción de las diferentes recomendaciones para que éstas fueran claras y 

explicitas. 

Según Ausubel, para que exista dicha relacionabilidad no arbitraria en los 

materiales de aprendizaje pueden incluirse ideas específicas como ejemplos, 

productos, extensiones, casos especiales. 

Dentro del manual propuesto se incluyen múltiples ejemplos de cómo utilizar 

las estrategias recomendadas, ejemplos de su uso con niños con discapacidad, 

cuadros comparativos y diagramas. 

2. El segundo criterio es el de la re/acionabílidad sustancial, que se refiere al 

hecho de Que si el material de aprendizaje es bastante no arbitrario, un símbolo 

ideativo puede relacionarse con la estructura cognoscitiva sin alterar el 

significado. 

En esta propuesta se pretende que los guías eSCOlares aprendan la manera 

adecuada de tratar y dar una atención educativa de calidad a los niños con 

discapaCidad que visitan el museo, sin embargo, si los significados aprendidos 

con ayuda del manual no son tan accesibles que permitan comprenderlos tal y 

como se reQuiere, la atención brindada no será de la calidad que se espera ya 

que los aprendizajes no habrán sido comprendidos. 

Dentro de los contenidos específiCOS del manual, se encuentra la terminología 

usada actualmente para referirnos a las personas con discapacidad ylo 

necesidades educativas especiales, accediendo de esta forma a un aprendizaje 

de representaciones que se define como ~fl proceso por el que las palabras 

nuevas vienen a representar para él los objetos o ideas correspondientes a que 

se refieren a aquellas (sus referentes) (lbidem, pág. 61) 

Asimismo se incluyeron las definiciones y la fundamentación filosófica, 

educativa y social de dichos términos, para que los guias escolares puedan 

comprender la importancia de utilizar determinados términos para referirse a las 

personas con discapacidad, así como el principio de integración, de 

normalización (ya que éstos constituyen las acciones encaminadas en favor de la 

integración de las personas con discapacidad) dando lugar a un aprendizaje de 

proposiciones, que consiste en captar el significado ele nuevas ideas (Ibidem, p. 

62) lo cual, en el caso del trato con personas con discapacidad es muy 
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importante, ya que una de las prioridades es el acabar con los mUltiples mitos y 

prejuicios que hay alrededor de ellos. 

En el manual se incluyeron los conceptos básicos por ejemplo, de cada una de 

las discapacidades, dando un lugar a un aprendizaje de conceptos que consiste 

en aprender los atributos de cri terio (los que sirven para distinguirlos o 

identificarlos), (Ibídem, p. 63) 

Es muy importante que la capacitación brindada a prestadores de servicios 

para brindar atención de calidad propicie aprendizajes significativos que 

permitan reestructurar las Ideas erróneas sobre ellos y, al mismo tiempo, 

generen acciones directas, ya que segun Ausubel (Ibidem, p. 79) cuando el 

material de aprendizaje se relaciona arbitrariamente con la estructura 

cognoscitiva, no puede hacerse empleo directo del conocimiento establecido para 

internalizar la tarea de aprendizaje; por esta razón al final de cada capitulo del 

manual hay un cuestionario en el Que los guias escolares reconocerán Qué 

aprendieron sobre los diferentes temas y reflexionar sobre la aplicación de la 

información en su área específica de trabajo. 

Sarramona (1986, p. 489) propone algunas bases para la confección del 

material escrito utilizado en contextos educativos donde el maestro no está todo 

el tiempo presente. Menciona la importancia de las relaciones de contenido pafil 

una mejor organización de las Ideas, la perspectiva y énfasis, así como para la 

relación de la nueva información con la Información previa. 

Para lograr establecer las relaciones de contenido deben tenerse en cuenta los 

siguientes principios: 

L Destacar las ideas importantes. 

2. Señala r las relaciones entre las ideas expuestas. 

3. Enlazar, al tiempo que diferenciar las nuevas ideas de las ya tratadas. 

4. Todos Jos conceptos nuevos deben acompañarse de las características 

relevantes y suministrar ejemplos y no- ejemplos para destacar las 

caracteristicas indicadas. 

Al utilizar material escrito como recurso didáctico es igual de importante la 

exposición de contenidos como las actividades que realicen los alumnos para un 

aprendizaje activo y significativo a través del análisis. síntesis, comprensión, 

aplicación, etc, más allá de la lectura reflexiva 

142 



Los aspectos que hay que tomar en cuenta en la elaboración de material 

didáctico escrito son: comprensibilidad, tipografía, recursos de motivación y de 

evaluación . 

1. Comprensibilidad se refiere a la clara exposición planteada de manera que el 

mensaje pueda ser decodificado por el alumno. 

El manual de esta Pf'opuesta contiene cinco temas: 

1. Necesidades educativas especiales de los niños con discapacidad. 

1I. Necesidades educativas especiales de los niños con discapacidad 

auditiva. 

Ill. Necesidades educativas especiales de los niños con discapacidad 

intelectual. 

IV. Necesidades educativas especiales de los niños con discapacidad motriz. 

V. Necesidades educativas especiales de los niños con discapacidad visual. 

El primer capitulo está organizado de la siguiente manera: la definición actual, 

la historia de la atención a las personas con necesidades educativas especiales. 

Los otros cuatro capítulos están organizados de la misma manera, se habla de 

los siguientes temas: 

¿Que es la discapacidad ...... ? 

• ¿Cómo tratar a un niño o niña con discapacidad ......... ? 

• ¿Cómo comunicarte más fácilmente con él o ella? 

• ¿Cómo responder a sus necesidades educativas especiales? 

En estos subtitulas se proporciona la información por medio de 

recomendaciones especificas para mejorar la Interacción entre los "cuates" y los 

niños con necesidades educativas especiales con discapacidad. 

Los siguientes puntos complementarios se incluyeron en todos los temas y 

son: 

• ¿Qué tanto aprendiste sobre las necesidades educativas especiales de 

las personas con discapacidad? En donde se encuentran algunos 

cuestionarios sobre los términos ye información específica más 

relevante de cada apartado. 

• Para reflexionar. ..... , en donde se debe responder algunas preguntas 

de acuerdo a lo visto en cada apartado pero aplicado en situaciones 

prácticas. 

• Para saber más sobre la discapacidad ....... , en esta secciÓn se sugieren 
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libros, películas y sitios en Internet que pueden consultarse para 

profundizar en los diferentes temas. 

La informaCión está redactada de manera comprensible evitando usar términos 

técnicos, y cuando fue necesario utilizarlos, éstos se explicaron . 

2. Tipografia: tiene como finalidad contribuir a la claridad exterior y a la 

estructuración del contenido ya que indica al alumno cómo leer para comprender 

y recordar las Ideas esenciales y ejercer una fuerza motivadora sobre el lector. 

La tipograffa puede apoyar la secuenclación del contenido mediante el uso de 

letras de distinto tipo tamaño y color, recuadros, destaques, etc. Es importante 

recordar que el sistema tipográfico no debe ser demasiado complejo para que el 

lector pueda entender su significado. 

En la propuesta que presento, escogí una letra un poco formal (TeChnical) ya 

que el manual se dirige a personas jóvenes (ver Capitulo IV Programa de guias 

escolares ~cuates~). Para facilitar la secuenciación del contenido cada capitulO 

tiene un encabezado un el titulo resaltado con una linea de color diferente para 

su fácil identificación, este mismo color se usó para marcar los subtitulas. 

lOS colores que elegí fueron: 

Índice, Introducción y Conclusiones, rojo. 

1. Necesidades educativas especiales de los niños con discapacidad, lila 

n. Necesidades educativas especiales de los niños con discapacidad 

auditiva, naranja 

III. Necesidades educativas especiales de los niños con discapacidad 

intelectual, verde 

IV. Necesidades educativas especiales de los niños con discapacidad motriz, 

azu1. 

V. Necesidades educativas especiales de los niños con discapaCidad visual, 

guinda 

De la misma manera escogí un icono para cada capitulo, relacionado con el 

tema de cada capitulO. 

los iconos que escogí fueron: 

... Índice, Introducción, Conclusiones y Capitulo I Necesidades educativas 

especiales de las personas con discapacidad, una mano, porque señalan e 

indican puntos relevantes. 
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~ JI. Necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad 

audItiva, una oreja ya Que es el emblema de las personas con discapacidad 

auditiva. 

• 111. Necesidades educativas especiales derivadas de la discapacIdad 

intelectual, una cabeza hablando, por la necesidad de las personas aln 

discapacidad intelectual de ser reconocidas como personas a pesar de las 

necesidades de apoyo que pueden requerir, y de demostrar Que son, ante todo 

personas Que Quieren ser autónomas e independientes. 

c!;.; IV. Necesidades educativas especiales derivadas de la dIscapacIdad motriz, 

una silla de ruedas ya Que éstas representan un gran apoyo para las personas 

con discapacidad motriz. 

66/' V. Necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad visual 

unos lentes Que son apoyo para una parte de la pobJadón con discapacidad 

visual, las personas débiles visuales. 

Para el último subtítulo de cada capítulo llamado " Para saber más sobre la 

................ usé el Icono de un libro ,al> para los documentos bibliográficos 

recomendados, un proyector '''> para las películas y una computadora (I!!!!II) 

para los sitios en Intemet. 

3. Recursos de motjyación: son de gran importancia, sobretodo por tratarse de 

materiales en los que el alumno trabajará solo. Entre los elementos de 

motivación Que pueden ser incluidos en los materiales didácticos impresos están : 

• La presentación de los objetivos, no como se plantean en el 

programa educativo, sino en un lenguaje accesible para el alumno, 

como metas a conseguir. 

• La introduccIÓn a cada uno de los ejes temáticos para ayudar a 

centrar la atenciÓn del alumno hada los contenidos. El manual 

propuesto contiene en cada uno de los capítuloS una Introducción 

en la Que, entre otras cosas, se mencionan los objetivos didácticos 

y además 

• Las pruebas de autocontrol que le permItan al alumno llevar un 

seguimiento de sus avances. Como mencionamos anterionnente, al 
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final de cada uno de los capítulos se encuentran las unidades 

autoinstruccionales con preguntas sobre los contenidos expuestos y 

las respuestas correctas. 

• Personalizaclón de la exposición, en el manual utiliza un lenguaje 

claro y explícito ya Que partimos de la Idea de Que las personas a 

las Que va dirigido, ~cuates~ no son expertos en el tema. 

• DiagramaCión, ilustraCión y color, el manual contiene recuadros, 

resúmenes, diagramas, etc. Que además de apoyar la organización 

de los contenidos son un gran recursos de motivación ya Que 

facilitan el aprendizaje. 

4, RecUrsos de evalyación : Son de gran importancia ya Que proporcionan 

información acerca de lo elementos del material que han sido tratados 

adecuadamente y al mismo tiempo, áqueUos que requieren ser revisados, 

reformulados O modificados. 

La importancia de la evaluación en todo programa educativo ha sido expuesto 

por muchos autores, sin profundizar en ello, diré que la función principal de la 

evaluación, hecha Sistemáticamente, es brindar al maestro elementos de 

retroalimentación al darle información sobre el proceso de aprendizaje de los 

alumnos de acuerdo a los objetivos planificados e identificar aciertos, errores y 

causas, lo cual enriquece su trabajo cotidIano y ayuda a mejorar la calidad de los 

programas educativos a cualquier nivel y/o modalidad educativa . 

En cualquiera de sus tres modalldades , ya sea para realizar un diagnóstico 

(llamada evaluación diagnóstica), evaluar procesos de aprendizaje durante la 

realización de un programa (evaluación formativa) o evaluar resultados al final 

de un programa (evaluación sumaria) 

De acuerdo con Ogalde (OP. Cit., p. 104- 106) todo material didáctico se 

compone cuatro de elementos que pueden usarse para su evaluación: 

l . Criterio pSIcológiCO: Se refiere a la consideración de aspectos 

psicológiCOS del alumno. 

2. Criterio de contenido: Aluden al contenido del mensaje o la información 

que se Quiere comunicar. 

J. Criterios pedagógicos. Se relacionan con la estructuración del material. 

4. Criterios técnicos. Aluden a la calidad de la producción de los 

materiales. 
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Esta autora (Ibidem, p. 106-108) presenta un formato de evaluación muy 

completo para la evaluación de materiales didácticos, basándose en los cuatro 

criteriOs antes mencionados y en los aspectos especificos que deben tomarse en 

cuenta en cada uno de ellos. Dadas las caractensticas de este trabajO en la 

evaluación de los OiteMos técnicos contenidos en el Cuadro 5. 1 ~Formato de 

evaluación de materiales didácticos~ solo incluyo los ¡tems para la evaluación de 

materiales impresos. 

El presente trabajo únicamente constituye una propuesta de trabajo, se 

recomienda este formato de evaluación para la revisión de su efectividad y 

mejoramiento. 
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• ¿Existe coherencia interna en el material? 
• ¿Hay claridad en la información? 
• ¿Son suficientes y variados los ejemplos que apoya 

al contenido? 
• ¿Es adecuado el lenguaje utilizado? 
• ¿El material es creativo y original? 
• ¿propicia una relación significativa entre la nueva 

información y los conocimientos anteriores? 
• lEI material propicia la participación de los 
estudiantes? 

4. Criterios técnicos 
lEs fácil y claro para leer? 

• ¿fs adecuada la distribución de los párrafos? 
• ¿fs adecuada (si existen) la distribución de las 

imágenes o figuras? 
• ¿fs de buena calidad el empastado? 
• ¿se incluye un índice o tabla de contenidos claro? 
• ¿se incluye una bibliografía actualizada? 
• ¿se presentan resúmenes, cuadros sinópticos, 

esquemas o diagramas estructurales? 

1234 
1234 

1234 

1234 

1234 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
1234 

1234 
1234 
1234 
1234 

1234 

Cuadro 5.1 Formato de evaluación de materiales didácticos. Tomado de Ogalde, 

1991, p. 106-107 

5.2 Presentación del Manual de capacitación para guías escolares de 
Papalote Museo del Niño "Atención a niños con necesidades educativas 
especiales con discapacidad" 

En las siguientes páginas presento el manual que constituye la propuesta de 

este trabajo. 
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INTRODOCClÓN 
Te presentarnos un manual titulado 

~Atención a niños con necesidades 

educativas especia les con 

discapacidad". 

En er mes de noviembre. 1as 

escuelas patroeinadas que nos 

visitan son escue1as de educación 

especial Y también tenernos un 

evenw muy irnPortante para e1 

museo. que es e1 día de IODOS 

SOMOS D~ en el cual 

se Invita a escuelas de educación 

especial Y educación regular, se 

agrupa a tres niños de educación 

reguiar con dos niños de una 

escuela de educación especial para 

que convivan a 10 largo del día en el 

museo. 

Por eSte mativo realizarnos eSte 

manual en e1 que encontrarás 

información sobre las necesidades 

educativas especiales que presentan 

1os niños con discapacidad y a¡gunas 

eStrategias que te ayudarán a 

interaetuar mejor con ettos y a 

respander a esas necesidades 

especiales. "Rf?Cuerda que TODOS 

SOMOS DIFEREN'ITS Y las 

eStrategias que aquí se 

Introducción 

presentan son para niños con 

diferentes necesidades educativas 

especiales con discapacidad. 

considerados como grupa, que 

pueden ser aplfcab1es a la mayoría 

de e11os, pero no debes 01vldar que 

cada niño es diferente y alguna 

eStrategia que te funcionó muy bien 

para trabaiar con un niño, por 

ejemplo con discapacidad visual. 

puede no funcionarte con atro niño 

también con discapacidad v1sua1 

debido a sus caraeteríStlcas 

Individuales. 

ESte manual eStá formado par 

cinco apartados: 

EF En el primero de e11os te 

acercarnos al campa de las 

necesidades educativas especiales 

con discapacidad. dándate 

definiciones, una breve reseña de la 

tllstoria de las formas de atención 

que se ies na dado. así como 1as 

perspectivas aetua1es que orientan 

su integración. 

En 1os siguientes apartados se 

tratan 1as necesidades educativas 

especiales que se derivan de 1as 

diferentes discapacidades. que son: 

EF Discapacidad auditiva. 

EF Discapacidad inte1eetua1. 
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.., Discapacidad motriz. 

fiP [)iscapaddad visual. 

Estas apartados tienen una 

erou~ura muy parecida entre sí la 

JOformaclón se da a partir de cinco 

preguntas y dos punws 

complementarios: 

.,.. lQué es 1a discapacidad ...... ? 

w- lCómo tratar a un niño o niña 

con discapacidad ......... ? 

_. lCómo comunicarte más 

fácilmente con él o ella? 

fiP lCómo respcnder a sus 

necesidades educativas especialeS? 

_. lQué tant0 aprendisce sobre 

las necesidades educativas 

especiales ........... ? 

2 

Introducción 

"'Para reflexionar ....... , en 

donde deberás responder a¡gunas 

preguntas de acuerdo a 10 VIStO en 

cada apartado. 

_.'Para saber más sobre la 

discapacidad ....... , si quieres 

profUndizar en a1gún tema te 

sugerirnos algunos libros, pe1ícu1as y 

sitios en Internet. 

Esperamos que esce manual te sea 

de gran utilidad, Y si tienes algún 

comentario no dudes en enviarlo a 1a 

Gerencia de Capacitación de 

cuates. 
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Manual de Capacitación para Cua1:eS Necesidades Educativas fSpecíates 
de tos niños con Discapacidad 

I. NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES DE LOS NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD 

En esre capíw10 conocerás 1os 

diferentes nombres que han sido 

usados o se usan en e1 campa de la 

educación especial para referirse a 

1as personas con necesidades 

educativas especiales con 

discapacidad, aiaunos de e11os son: 

minusvalía, 

discapacidad, 

deficiencia, 

necesidades 

educatiVas especiales, ete., 1os 

analizaremos y veremos en que 

difieren entre si 

PoSteriormente encontrarás una 

breve referencia h1St6rlca de 10 que 

ha sido la atención para las personas 

con necesidades educativas 

especiales con discapacidad para 

conocer Y entender me:;or las 

perspectivas aetua1es de integración. 

Por último, te presentamos 10 que 

hoy en día representa la integración 

social de 1as personas con 

discapacidad en diferentes ámbitos, 

principalmente en el escolar Y 1ab0ra1. 

4 

u Definición 

La organización Mundial de la 

Salud en e1 año 1997 presentó un 

m0de10 del ;>roceso del concepto de 

discapacidad~ 

Patología 

i 
Litnitación 

¡ 
Litnitaciones fUnciona1es 

Discalcidad 

Tomado de ShalOCK,199, p.6 

La pato¡ogía se refiere a la 

presencia de alguna . 

l 
alteración física en e1 

organismo de la 

persona, por IO que 

requiere aU?fldón médica. 

La limitación "'Es la falta o 

anormalidad del cuerpo o de una 
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FUnclón f1slotógica o pslco1óglcaª 

<Shalocf<. 1999, J>ág.6J. Se refiere a las 

limitaciones que conlleva una 

patología, por to que ta persona 

requiere rehabilitación para 

recompensar ese "déficit:• Ya para 

que funcionar socialmente, requiere 

ser tan "norma1· como sea posible. 

Las limitaciones FUnclona1es se 

refieren a "La implicación de una 

persona en tas situaciones de la vida 

retacionadas con tas limitaciones. 

actividades, condiciones de salud, 

faetores contextua1esª, <IbidemJ, 

esto significa que las !Imitaciones 

fUnciona1es son tas consecuencias 

que una limitación física o 

psicotógica genera en ta realización 

de actiVidades ta vida eotidiana; por 

10 que ta atención será de tipo 

educativo, que debe centrarse en e1 

desarrollo de aquettas habilidades 

que 10 ayuden a adaptarse Y 

desenvo1verse en t:Odas tas esferas 

det medio ambiente social. eSt:as 

habilidades llamadas adaPtativas son: 

1a comunicación, e1 cuidado propio, 

ta vida de hogar. habilidades 

académicas. habilidades sociales, uso 

de ta comunidad, aUtO dirección, 

satud, uso del tiempo libre Y trabajo. 

5 

Necesidades EducatiVas EsP€Ciates 
de tos niños con Discapacidad 

Las lmplicaclones de eSt:a 

concepción. a diferencia de las 

anteriores, es que se refieren a : 

- Que si bien, la persona está 

limitada en a¡gún aspectO, e1 énfasis 

eSt:á pueSt:O en sus capacidades más 

que en sus debltidades. 

EiF' Los términos que hacen 

referencia a ta patología o 

deficiencia reducen a la persona, 

resaltando aquetto que 10 hace 

diferen te "etlquet:ándo10· más que 

aquello que 10 hace PERSONA· 

- Las Implicaciones que con11eva 

una limitación PSiCOlógica o 

fisiotógica en et desempeño social, 

CUiturai, escotar, ete., dichas 

aetividades requieren de ta acción de 

t:Odas tas capacidades de ta persona 

en conjunto. 

.,., se reconocen tas necesidades 

especiales de tas personas. 

EiF' MueStra las necesidades de tos 

diferentes tipos de apoyo que 

requiere o puede negar a requerir 

una persona. 

- Al hacer hincapié en et aSPeCto 

social se reconoce que una persona 

considerada con necesidades 

especiales en cierto tiempo Y espacio 
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o en la realización de ciertas 

actividades, puede no serio en Otro 

momenw o comexto. 

EFLas personas con discapacidad. 

son personas ante todo, cuyas 

llml"tadones no disminuyen su 

dignidad como seres humanos. 

EFLas personas con discapacidad 

requieren de apoyos de diferentes 

tipos para Poder participar en la vida 

de la comunidad. 

w- Este m0de10 ~Sugiere que 1as 

liml"tadones de una persona se 

convierten en discapacidad só10 

como consecuencia de la interacción 

de la persona con un ambiente que 

no 1e proporciona e1 adecuado apoyo 

para reducir sus limitaciones 

funcionales" Gbidernl la discapacidad 

se conceptualiza corno ~su1tante 

de la interacción entre la 

discapacidad de una persona y las 

variables ambientales que inc1uyen e1 

ambiente físico, las situaciones 

sociales Y 1os recursos· Gbideml. 

[)e acuerdo a eSte modeto. la 

discapacidad puede ser VISta 

individual y socialmente, 10 cual 

quiere decir que: 

liP[)e acuerdo a la aceptación y 

6 

Necesidades Educativas [Specia1es 
de 1os niños con Discapacidad 

Aexibilldad de la sociedad, si se dan 

las oportunidades Y 1os apoyos 

necesarios. las personas con 

discapacidad pueden participar en la 

Vida comunitaria. 

EF Si no se proveen 1os apoyos 

para faCili"tar la integración de 

personas con necesidades especiales 

en t0dos 1os ámbitas sociales como 

son: e1 escolar. cu1tura1. deportivo o 

1ab0ra1 se fomenta la marginación y 

exc1usión de es"tas personas. 

impidiéndoles su realización personal 

Y e1 eierciclo de sus derechos como 

Individuos para participar de una 

vida en comunidad en e1 sentido más 

amplio. 

W" Sería impor't<lnte preguntarse: 

¿En dónde radica ta discapacidad. 

en la persona o en ta sociedad que no 

se nexibitiza para resPonder a tas 

necesidades especia/es que permitan 

a ta persona /levar una vida común y 

corriente? 

~sumamos 10 dicho haS'ta ahora y 

para que quede más Claro 10 

acompañaremos del eiemp10 de un 

niño con discapacidad auditiva. 
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de 1os niños con Discapacidad 

PROCESO DEL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD 

MODELO~OAL MODELO EDUCATIVO 
y 

MODELO 
TERAPEÚITCO 

La patOfogía LaS tas lítnltaclones La calidad de 

CENTRA SO El daño limitaciooes FUnclona1es Vida 

ATENOÓNEN orgánico, Las pasibilidades La 
fÍSICOO Nivet operativas de participación 

psico16gico: aud~vo en realizar e Igualdad de 
Lesión en et decibetes: diferentes oporwnidades 

oído 70-90 aetiVidades, par Por !tlernpto: 
interno. Grado de Etlernp10: Disfrutar de 

pérdida: A,ccesoat Un COnciertO 
severa. curricuturn escota de música. 

I.A PERSONA Una persona Una persona a 

ES VISTA Enferma [)efíCiente con tÍtUIO p¡eno, 

COMO 
necesidades con derechos 
especia tes humanos, 

Políticos y 
sociales 

ESTRATEGlA.S pQperación PEntrena- Y Enseñanza Y Sentarlo 

DE ATENCIÓN (Si es miento de lectura cerca det 
faetibte>. auditivo. labiOfaCial. escenario= 

!'Adaptarte !' Qraliza- !' Enseñanza apoyo, 
un auxiliar cíón. del 1enguaie de ODOrtUnidad. 
auditivo. señas. Integración. 

!'OSO de la Y No asiSte al 
lectoeSCritUra conciert0 = 
corno medio de exc1usi6n. 
comunicación. rnargínaeión. 
!'OSO de la 

Vi Sta corno 
principal 
herramienta 
para acceder a 
la fOforrnación. 

7 

11 
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EF En ene cuadro Podemos ver 

cómo de acuerdo a cada eternenw 

del modelo del Proceso del 

concepw de discapacidad surgen al 

mismo tiernPo fQrrnas muy 

diferentes de ver a la persona. y a la 

vez se deriva e1 tiPo de atención y 

eStrategias utillzadas para la 

integración. 

ll'ii"En et rnadeto asiStencial centra 

su atención en ta paw1ogía, en e1 

daño orgánico o PSICOiógico que 

tiene ta persona la cuat es ViSta 

corno ~enferma· o deficiente, la 

atención médica tratará de hacer, 

dentro de to Posible que esos daños 

sean minimizados o recompensados 

a través de operaciones. 

rnedicarneO"tOs, ete. 

- En el modelo terapéutico 

vernos que ta atención eStá oueSta 

sobre 1os efec;tOs de la paw1ogía. en 

ver tado aquello que la persona no 

tiene Y no puede hacer brindando 

atención rehabititawria a uavés de 

diferentes eStrategias tratando de 

disminuir esas deficiencias para 

hacer de la persona con 

discapacidad. en 1a medida de 10 

Posible. una persona regular igual a 

la mayoría de la Población. 

8 

Necesidades Educativas Especiates 
de tos niños con D iscapacidad 

EF En e1 modelo educativo 1a 

atención eStá puesta en las 

Posibilidades que tiene la persona 

para realizar diferentes aetiVidades. 

de acuerdo a las necesidades 

especiales que se derivan de 1as 

tirnitaclones Y a sus capacidades, es 

decir Pone e1 énfasis en 10 que 

puede hacer más que en 10 que no 

puede nacer, la atención educativa 

desarrollará las habilidades que la 

persona pcsee. También se resalta la 

irnPortancia de dar la oportunidad y 

1os apoyos necesarios para que la 

persona se desenvueiva en e1 medio 

ambiente social teniendo una 

calidad de vida igual a la del resw 

de la Población, para 10 cual se 

requiere un esfUerm tanw de ta 

persona corno de la sociedad para 

1ograr la integración dando Jos 

apayos necesarios para que éSta 

pueda darse. 

A.bardemos ahora el término de 

Necesidades Educativas Especiales 

para poSteriormente re1acionar10 

con 10 que 11ernos visw haSta 

a nora. 

lQué significa tener una 

necesidad educatiVa especial? 
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u Quiere decir que un niño 

presenta a&ún prob(ema de 

aprendizaje a 10 /argo de su 

esco1ariZiJdón que demanda una 

atención más específ1ca Y marores 

recursos educar:iVos de 1os 

necesarios para /os compañeros de 

su edad-cMarchesi, 1990. 'Pág.19i. 

lQué Implicaciones tiene eSta 

definición en el campa educativo? 

w- Que un niño puede tener 

necesidades educativas especiales 

sin presentar una discapacidad. 

como sería et caso de ros niños con 

dificu~ades en e1 aprendizaje de la 

lectura o la escritura. problemas de 

condueta. de rengua;e. o ros niños 

con capaCidades sobresalientes. 

W" 'Puede decirse que, en 

general. tedas ras personas tenemos 

necesidades educativas especiales 

Ya que cada persona tiene 

caraeteríStlcas diferentes que nos 

hacen individuos. esas diferencias 

lnc1uyen tos diferentes eStilos de 

aprendizaje 

aprendizaje. 

y cana tes de 

EF Las necesidades educativas 

especiales engloban a un número 

mayor de dificultades de 

aprendizaje que pueden ir desde tas 

9 
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más 1eves y transitarías haSta 

a1gunas que requieren mayor 

atención o que son permanentes. 

w- Aluden a ta situación 

personal del niño, pero sobretOdo, 

a ta respueSta especifica que se te 

da para respander a esas 

necesidades especiales Y favorecer 

su desarro110 personal. 

EF Los recursos que se 

requieren para respander a tas 

necesidades educativas especiales 

van desde ta eliminación de 

barreras arqulteetónicas. ta 

adecuación de edificios, la 

preparación de maeStros, haSta ta 

ampliación y diversificación del 

material didáetico yfo adaPtación 

de Planes de eStudio. 

w- TOdos tos niños pueden 

aprender, tos fines educativos son 

tos mismos para todos, ta diferencia 

radica en et lCómo enseflamoS? no 

en e1 lQué enseñamos?. 

... se resoetan tas diferencias 

individuales. 

w-se centra en tas aYudas de 

tipa pedagógico que requiere et 

niño. 
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"'Las causas de 1as necesidades 

educativas especiales pueden ser 

tant0 orgánicas o como resultado 

de la Influencia de determinados 

conteXt0s esco1ares o sociales, Por 

ejemplo, 1os niños con deprivación 

soclocutturat. tos niños que 

emigran de un país t>isPano 

parlante a uno donde se habla 

ing1és o un niño que cambia de una 

escueta con cierta metOdotogía de 

enseñanza. par ejemplo, una 

Necesidades educatNas 

especiales derlVadas de los 

niños con discapacidad 

auditiva <como BrUPol 

Necesidades Educativas Especla1es 
de 1os niños con Discapacidad 

escuela Montessori a una de 

enseñanza tradicional. 

~mando e1 ejemplo del niño 

con discapacidad auditiva que 

presentamos anteriormente, 1as 

necesidades educativas especiates 

que se derivan de ta discapacidad 

auditiva tendrían dos rumbOs: 

Necesidades educatNas especiales de 

Juaoit0. 

<como personal 

~ A.PoYo de dibujos, ~ se distrae mucho-Ponerle ejercicios que 

gráficos. 1e aYuden a mejorar su atención. 

~ usar oraciones simples ~ Es alegre y juguetón-usar el juego como 

y cortas. prinCipa! herramienta para su educación, 

~ Partir de experiencias para reforzar e introducir nuevos temas. 

eotidianas Y muy ~ A veces es irrespetuoso con sus 

concretas. cornpañeros-FOmentar1e valores corno el 

respew con ayuda de cuent0s que tengan 

mensaies 

acerca de ios vaiores. 

10 
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decir que 

necesidades 

educativas especiales sin 

discapacidad, que se refieren 

a tas aYudas específicas que un 

niño requiere para aprender 

ciert0s conocimientas; y 

necesidades educativas 

especiales de tos niños con 

discapacidad, que se refieren 

a las ayudas pedagógicas que 

Necesidades Educativas Especiales 
de 1os niños con Discapacidad 

un grupa de alumnos 

requiere a partir de las 

necesidades que se derivan de 

una determinada discapacidad, 

sin dejar de lado las 

cara~ríSticas personales que 

nos hacen diferentes a tOdos. 

l..2 Breve hisroria de ta aumción a personas con necesidades educadvas 

especiales con discapacidad. 

La hisroria de la atención para la 

atención de las personas con 

necesidades educat:iVas especiales, 

Podemos diVidirla en tres grandes 

periodos: Período del abandono, 

PeriOdo de 1as inStituciones y La 

éDOCa aetua1. 

11 
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• 
, 

. 

~ 

~" 
. 

PeriOdO de las i11StiWdones 

PeríOdo de abaOdooo. 

Abarea desde tos inicios de ra humanidad haSta ra 

Edad Media. 

Durante esre perlado las personas con 

discapacidad carecían de cualquier t:/po de 

atención y en la mayoría de 1os casos eran 

víetimas de mucnos abusos. 

En la antigua Grecia, los niños "impedidos·, al 

igual que 1os "ancianos·, eran abandonados en 1os 

campos para que murieran. 

En Roma eran Utilizados como bufones para 

divertir a 1os emperadores . 

En cont:raSte, 1os eglpeios 1os veneraban Ya que 

consideraban que las "deFOrmaciones· eran 

manifeStaciones del mal o de 10 sagrado . 

ESte perlado se divide en dos etapas : 

• De la Edad Media tlaSta e1 

"R,f?nacirnienta: 

En esre periodo, con la propagación der 

criStlanismo, se empezó a humanizar et 

trata, con la idea de que ~tOdos somos hüos 

de Dios", se crearon inStituciones en asilos 

Y rnonaSterios dedicadas al cuidado de 1as 

personas con discapacidad, eStos rugares 

eStaban al~ados de la vida pública, 

jUStlficando que eSto era benéfico para 

euos. EStas inStituciones no cont:aban con 

ningún programa educativo. 

12 
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• [)e tos inicios det slg10 XVI haSta fines det 

sigfoXD<: 

surgieron a¡gunos movlmient0s de atención 

educativa que buscaban la ucuración • de las 

personas con necesidades educativas especiales. a 

través de diferentes medios, uno de 1os más 

destacados era et de la ~ercltaclón de tos 

sentidos. 

Con tos avances de la ciencia médica Y 

psicológica, empezaron a eSt:udlarse con más 

prQfUndidad 1as causas Y a caracterizarse tas 

discapacidades, dándotes nombre y "etiqueta", to 

que conduio a ta creación de inSt:ituciones 

dedicadas a ta educación de grupcs hOmogéneos: 

"Escueta para sordos·. para "ciegos·, "deficientes 

La épcca aetual: La imegración 

se reconoce a las personas con 

discapacidad como personas a título pleno. 

con derechos humanos, sociates y polftlcos 

Iguales a 1os de t:Odas 1as personas. 

son personas 

diferentes que 

con 

pueden 

capacidades 

11egar a 

desempeñarse en ta sociedad si se tes 

brindan tas oportunidades Y apoyos 

necesarios. 

Tiene como base f1tos6flca, tos principios 

de normalización e integración. 

13 
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A grandes rasgos, eSta es ta 

hiStOrla de la atención a personas 

con necesidades educativas 

especiates, en e1 siguiente punto 

deseribirnos tas perspectivas 

Necesidades EducatiVas Especiales 
de 1os niños con Discapacidad 

aCtUates de ateneión que aPüntan 

siempre hada la integración Y 

partlcipaeióo aCtfVa Y pfeoa de todas 

tas personas. 

1.3 La imegración social de las personas con 

necesidades 

discapacidad. 

educatiVas especiales con •· 

- La concepción aetual se basa 

en el principio de normalización y la 

integración. 

- El principio de normalización 

suPone que todas tas personas 

puedan desarrollar un tipo de vida 

tan normal o común como sea 

PoSible. 

ar La integración es ViSta como ta 

posibilidad dada para que todas las 

personas puedan participar de 

todas las actividades de la vida 

social; es 10 opueStO a la segregación 

o marginación. no es so1arnente la 

rnera ~inserción física·. sino e1 que 

puedan desempeñarse corno 

personas a títUIO pfeno, 10 que 

suPoOe una participación activa. 

14 

er [)esde eSte pu0t0 de VISta. la 

integración eStará determinada Por 

1os siguientes aspeCtOs: 

1. La persona, quien a través de tas 

acciones educatiVas desarrollará 

capacidades y adquirirá 1os 

conocimientos necesarios que 1e 

permitan desenvo1verse y participar 

de la vida en sociedad. 

2. La comunidad, que brinda 1os 

aPoYOS u opciones alternas para 

facilitar la participación de todos 

sus integrantes. 

er Es decir, la integración sería 

e1 resultado de la acomodación y 

a}uSte entre la persona y la sociedad 

y viceversa. 10 que suPone una 

relación dinámica entre e11os, 

respetando la diversidad y las 
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diferencias que nos nacen seres 

individuales e irrepetibles. 

or[)esgraciadarnente aún exiSten 

mucnas barreras que no favorecen 

la in-regración, y que van desde las 

arquiteetónicas naSta las sociales Y 

cu1tura1es. 1as cuales se basan en 

mitos o pr~ulcios, que son 

consecuencia de la falta de 

información Y sensibilización. 

'*·La integración supone entonces 

que: 

- TOdos 1os niños deben aprender 

juntos, en las mismas aulas, 

respetando sus diferencias Y 

respondiendo a sus necesidades. 

..,. Las personas con discapacidad 

no serán siempre niños, al 11egar a ta 

edad adulta tendrán también 

necesidad de nacerse 

independientes, autosuf!cientes Y de 

realizarse corno personas que 

también pueden ser prOduetivas 

para la sociedad, por 10 que la 

Integración 1ab0ra1 debe nacerse 

una realidad cada día más cercana Y 

una prioridad en 1os programas de 

integración. 

a · La integradón labOra( será 

posible si se 1e brindan 1os apoyos 

necesarios para que la persona 

15 
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pueda desempeñarlo, respondiendo 

a sus necesidades, al igual que en la 

integración esco1ar. 

.,,. La integración social debe 

abarcar IOS aspectos antes 

mencionados y la poslbilidad de que 

las personas con necesidades 

educativas 

discapacidad 

especiales 

participen 

con 

en 

actividades eotidianas, de la vida 

diaria. por Etiemp10, ir de compras. 

acceder fácilmente a toelos 1os 

lugares y servicios púb1Jcos, nacer 

uso de 1os medios masivos de 

comunicación, disfrutar de 

aetividades de entretenimiento, ete. 

- La Integración se ve Favorecida 

por 1as 1egis1aciones Y 1os avances 

tecno1ógicos, pero sobretOdo con e1 

cambio de aCtltud de ios miembros 

de la sociedad nacía las personas 

con discapacidad, creando una 

cultura de respeto, con personas 

que sean sensibles a sus 

necesidades. 

.... En 1os siguientes Etiernp1os 

pOdrás ver a1gunas situaciones que 

mueStran la falta de senslbllidad Y 

apoyo para 1as personas con 

discapacidad: 
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..- En 1os eStacionamlemos. 

lCuán~s veces una persona sin 

discapacidad ocupa 1os 1ugares 

reservados para que e11os puedan 

acceder más Fácilmente? 

- cuando vas en e( metro y sube 

alguna persona de la tercera edad, 

embarazada o con discapacidad 

lLas personas 1e dan et asiemo que 

eStá reservado para e110S? 

16 

Necesidades Educativas Especiales 
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- En tos supermercados, lHaz 

vtsro a niños Jugando con tos 

carriws que tienen un mowr que 

facilita la movilidad de personas con 

discapacidad mot0ra. Física, de la 

tereera edad o que por probternas 

de salud tos requieren? 
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2.• tQué t:anw apreodiSte sobre laS necesidades 
educa'tiVas eSPeCia1es de 1os niños con discapaeidad? 

- Marca con una <X l Verdadero o fatso según 10 que consideres 

conveniente, de acuerdo a 10 expueStO en este capítulo. 

i.La discapacidad únicamem:e es 

consecuencia de tas dif!cu1tades 

de las personas. 

2. Es más imPortante tomar en 

cuenta las capacidades de 1as 

personas que sus dificultades. 

J. r,os aPoYOS son mUY lmPortantes para 

facilitar la participación de las 

personas con discapacidad dentro 

de la sociedad. 

'f. El modelo de atención educatlVo 

centra su atención en la superación 

y/o eliminación de 1as limitaciones de 

las personas. 

5. Todas las personas pueden 11egar 

a tener necesidades educatNas especiales. 

6. [,os términos "Necesidades Educativas 

Especiales" y "Discapacidad" son sinónimos. 

7. Las personas con discapacidad pueden 

Integrarse Y participar aetivamente en 

conteXtoS regulares. 

a. El término "normalización" significa 

que t>aY que convertir a la persona con 

discapacidad en un personas regu1ares. 

17 
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9. La fn-tegraeión requiere del compromiso 

taOtO de la persona como de la sociedad. 

10. Las personas con discapacidad 'tienen 

tos mismos derechos humanos, cívicos 

y sOCiates que e1 resro de la PDblaeión. 

Necesidades Educativas ESoecia1es 
de tos niños con Discapacidad 

OJCPl!P.181'.i. ·or 0.1:3Pl>P.l81'.i.'6 OSll!i ' S O.l8Pl!P.181'.i.'l 0Sll>i'9 OJCPl!P.181'.i. ·~ 

OSll>i · ~ 0.1:3Pl>PJ8A ' f O.l8Pl?PJ8A '"?: O.s1l>i ·r '.'.l'l/"l,ní1d.'.l311. 

18 



Manual de Capacitación para CuateS 

2.5 Para reflexionar 

Necesidades Educativas Especiales 
de 1os niños con Discapacidad 

1. lQué apcyos haY en 1os servicios que orrece tu localidad para las personas 

con necesidades educatiVas especiales con discapacidad? 

2. lQué apoyos darías para que una persona con necesidades educativas 

espec1a1es con discapacidad <escoge 1a que tu quierasl pudiera integrarse a tu 

escue1a. 1ugar de trabajo, centr0s de entretenlmient0, deportiVos y cu1tura1es. 

19 
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2.7 Para saber más SObre las necesidades educatNas esPOCia1es de 

tos niños con disCapacldad 

Jesús. 

Adaptaciones curricu1ares. Guía 

para tos prOFesores Tutores de 

Educación primaria y de Educación 

Especial. EdltOrial General Pardiñas. 

España. 2995 

m MARCHES!. A. Y MA°RTÍN. 

.E. ~pe¡ 1enguaje del traStorno a las 

necesidades educa1:ivas especiales~. 

En: Marchesl, A . Y co11, C. 

[)esarrotto pSfcotóglco y educación 

m. Necesidades educa1:1vas 

especiales Y aprendizaje esco1ar. 

Alianza Editorial. EsPaña. 2990. 

Págs. 15-3'1 

m 'PA TfON, 'PAYNE. Y 01:r0S. 

Casos de la educación especial. 

Editorial Umusa. México. 2991 

m SEDESOL- Normas unifQrmes 

para la Igualdad de OPortunidades 

para las personas con discapacidad 

Qf::ill:. Gobierno del DiS1:rito 

federal- SEDESOL. México. 2000. 
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w SEDESOL- f!'.]anuat de 

capaci1:ación de las personas con 

discapacidad para una Vida más 

independ ien1:e. Gobierno del 

diStrito federal- SEDESOL. 

México. 2000 

m SHALOCK. RPbert Hacia una 

nueva concepción de ta 

discapacidad. SIBIO cero. vo1. 30 (1) 

Mél.ico. 2999. Págs. 5-20. 

ID SHEA. 1ll<>maS Y BAUER. 

Anoe Marie. Educación especial. 

Qn enfoque eco1ógico. Me Graw 

Hill . México. 1998. 

filTOLEOO. Migue1. La escue1a 

ordinaria ante e1 niño con 

necesidades especiales. Editorial 

Sa01:1ttana. España. Sff 



Manual de Capacitación para CuateS 

•Atrapado sin salida. 

Direct0r: Milos forman. 

Estados Unidos. 1976. 

,, Claroscuro. 

Direcror: Seott HicKS. 

Estados Unidos. 1996. 

,, CflattaflOChee. 

Direct0r: MlcK JacKSon 

Estados Unidos. 1999. 

,, [)eSpertares. 

Director: 'Penny Marshall. 

Estados Unidos. 1997. 

,, El Poderoso. 

Director: 'Peter cne1son 

Estados Unidos. 2000 

,, JacK 

DirectOr: Francis ford 

CoppoJa. 

Estados Unidos. 

,, LaUtreC. 

Director: "R.oger 'Plancnon. 

Estados Unidos. 2000. 

'tll Letras prohibidas. 

Director: 'PhilP Kaufrnan. 

Estados Unidos. 2001. 

21 

Necesidades Educativas E.Speclates 
de tos niños con Discapacidad 

't/I Mente indomable. 

Director: Alan A GoldStein. 

Estados Unidos. 1999. 

,, MenteS que brillan. 

Estados Unidos. 199'f. 

,, Una mUier llamada Neu. 

Direct0r: MiChael .i<\Pted. 

Estados Unidos. 199'f. 

l!I httD:/lwww.consusalud. 

com.ar 

l!I httD:f/www.sid.usa1.es 

e httD:f/discapacidad. 

presidencia .gob.rn><. 

e httD://www.discapnet.es 

l!lhttp:f/libreacceso.org.mx 



~®©@~íl@~@®~ ~@ruJ©~ill~~~ 

~~~@©ij®íl®~ 
~® íl@~ ITTlíl~@~ ©@ITTl 

!D)ij~©~~~©ij~~~ 
~~~ílill~(fü 



Manual de Capacitación para Cuates Necesidades Educativas Especiales 
de 1os niños con Discapacidad A,uditiva 

Il- NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

11 DE WS NIÑOS 

AUDmvA 

CON DISCAPACIDAD 

En eSte capítUlo conocerás 

acerca de 1os niños con 

discapacidad auditiva, encontrarás 

información sobre algunos mitos que 

haY en la sociedad sobre las 

personas con discapacidad auditiva. 

y 1os diStintos medios alternativos 

2.1 lQué es la discapacidad audttiVa? 

~La discapacidad auditiVa es una 

[i] 
limitación en ta 

captación de /OS 

est.ímutos sonoros 

que altera ta comunicación, et 

aprendizaje e interacción 

socíocutturanm. 1m. Pág.'f'f) 

HaY algunos puntas que debes 

conocer antes de trabajar con 

niños con necesidades educativas 

especiales derivadas de la 

discapacidad auditiva: 

1J El grupo de 1os niños con 

necesidades educativas especiales 
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. 

que puedes usar para comunicarte 

con e11os Y verás que es más fácil de 

10 que puede parecer, por Último 

conocerás a1gunas eroategias 

pedagógicas para que e1 aprendizaje 

que e11os Obtengan de las 

exhibiciones der museo sea más 

significativo. 

derivadas de la discapacidad 

auditiva comprende tanto a 1os 

niños llamados ~hipoacúsicos" que 

tienen una audición suficiente para 

que, con ayuda de un auxiliar 

puedan acceder a ra if')formación 

lingüíStica utilizando et oído; Y 1os 

niños llamados "sordos·. quienes 

tienen una limitación auditiva 

mayor que impide escuchar la 

información del lenguaje oral oas 

voces de las personas), a través del 

oído con o sin e1 uso de 

amplifícadores. 
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f1 TOdas 1as personas tienen 

a¡guna capacidad para oír, aunque 

só10 sean sonidos ~n fUertes como 

la sirena de una ambulancia, el 

motar de un avión, ete. 

JI LPs órganos de fonación. es 

decir, aque11os que nos permiten 

hablar. par ~emp10, 1as cuerdas 

voca1es. en la mayoría de 1os casos. 

eStán en perfectas condiciones, par 

10 que pueden 11egar a desarrollar e1 

1enguaie oral. so10 que en 1os niños 

sordos, esws órganos no se 

desarrollan de fQrma tan natural 

como en 1os niños oyentes. 

JI El término ~sordomudo" se usa 

para 1as personas que tienen un 

daño ~nt0 en et oído como en 1os 

órganos de fonación. 

p [ps auxiliares auditivos no 

eliminan 1os problemas de audición, 

Necesidades Educativas EsPeciafes 
de 1os niños con Discapacidad Auditiva 

son de muctia aYuda en aigunas 

situaciones. pero en Otras no. par 

~emp10 en 1ugares muy ruidosos 

donde se combinan varios sonidos Ya 

es puede resut~r dffÍCil identificar 

la fuente sonora de ta cual se deriva 

cada uno de 1os sonidos. 

p Si ves que algún niño trae mal 

puesw su auxitlar. a1guna pieza eStá 

deStapada. o eStá sonando un 1eve 

Chillido, no 10 toques o trates de 

arreglar et problema. mejor avísale al 

respansable del niño. Ya que esws 

aparatas son muy delicados. 

JI Los niños con necesidades 

educativas especiales deriVadas de 

una discapacidad auditiVa. tienen 

un rendimlent0 intelectual igual al 

de 1os atros niños, a menos que 

~mblén presenten a¡guna otra 

discapacidad. 

2..i lCótn0 tratar a un niño con discapacidad audi1:iVa? ~ 

? ~uerda que tiene una ~ 
inteligencia igual a la de todos 1os 

niños de su edad. 

JI Escúchale con atención. JI Valora sus esfuerzos para 

expresarse. 

24 
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P Aunque haYa una persona que 

ittt:erprete to dicno en lenguaje de 

señas. dirígete al niño o niños. 

P Las regias Y normas deben ser 

iguales para tOdos, haY que 

informárselas y exptícate e1 porqué 

de e11as. 

- No podemos correr porque 

podríamos laStlmar a 0tr0 niño o 

caernos-

? Asegúrate de que las regias 

han sido comprendidas haCiendo 

que tas repi1:an o formulando 

pregun1:as acerca de e11as: 

Necesidades EduCa1:lvas EsPeclates 
de 1os niños con Discapacidad Auditiva 

- lSe acuerdan cuátes son tas tres 

cosas que no podemos nacer en ei 

museo? 

- ll:S1:á bien correr? 

p U>s niños con discapacidad 

auditiva son muy sociables Y se 

in1:egran fáci1men"te Si res 

proporcionamos fa información, 1os 

medios para comunicarse Y ta 

opor1:unidad de hacer10. 

p Propicia la comunicación con 

1os niños oyen"tes para aumentar las 

in"teracciones emre ambOs. 

2..3 lCóroo comunicarte más fácilmente con él o 

ella? 

HaY cuatro formas principales 

para comunicar1:e con 1os niños con 

discapacidad auditiva: 

1) {..eetUra labiOfaciat. 

consiSte en obServar tos 

movimienws y la posición de la bOca 

Y de tOda la cara de la persona que 

emi"te un mensaje. 

2) (,enguaje ora(. se da a 

través de la utilización de ios resws 
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auditivos de 1as personas y el 

desarro110 del 1enguaje oral. 

3) SiStema manuat. Utiliza 1a 

lengua de señas 

Daet1101ogía. se basa en e1 

deletreo de 1as palabras con el apoyo 

de e1 alfabé'W manual. es una 

especie de ~Deletreo en et espacio" 

5l comunicación te?tal- Usa 

tOdos 1os recursos an"tes 
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mencionados Y 1os apcyos visuales Y 

escritas. 

A continuación te presen"tamos 

a¡gunas recomendaciones para 

comunicarre más efícazmeme con 

é1oe11a. 

p Asegúrate de que e1 niño es'té 

atenta an"teS de que empieces a 

hablar. 

p Para llamar su atención agi"ta ta 

mano o tOCa su nombro. 

p Busca e1 contaeto físico y 

visual para iniciar la comunicación. 

p Pon al niño o niños en una 

Posición que le permita verte de 

frente, donde no l'laYa objetas que 

interfieran e1 verte fácilmente. 

P Colócate a una diS"taocia 

próxima a él o e11os. a no más de un 

metro o un metro y medio y si 

puedes. a su altura. 

p Busca áreas bien iluminadas Y 

libres de reflejos, siempre que sea 

Posible. La fuente de 1uz debe eStar 

de frent:e a ti Y detrás del niño. 

p [)e preferencia, cotócat:e en un 

1ugar donde t:engas un fondo de 

cotor uniforme. 

p No pcngas lápices, pape1es o 

tus propias manos cerca de tu cara 

o bOCa. 
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p Mientras eStás hablando, evl"ta 

girart:e de espaldas. caminar de un 

lado a otro o agachart:e. 

p No exageres en 1os movlmie0t0s 

de ta bOCa, es mejor hablar un peco 

más despacio y Claro. 

p Aunque naY una persona que 

interpret:e en 1engua;e de señas. 

siempre dirígete al niño o niños. 

P Usa tOdOS IOS recursos 

expresiVos de que dispcnes, 

expresión facial. corpcral. apcyos 

visua1es, ete. 

p Puedes acwar tas aetividades o 

lnStrucciones para explicarlas de 

forma práetica, sin exagerar. 

p EVita hablar FUera de su campe 

v1sua1. 

p Utiliza frases senc111as Y cortas. 

pero completas y gramaticalmente 

correctas. 

p osa palabras de uso muy 

COtidiano. 

ppuedes 

comunicación 

favorecer la 

a través del 

intercambio de miradas, geStOs, 

expresiones. conversaciones o 

formuiando pregun"tas sobre 1os 

objetas o 10 que va sucediendo. 
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ó No tlaY un feoguaie de señas universal. eo cada pais se Ut:i!lza uno 

diferente. 

9 Muctios signos son Iconos. o sea que son señas natUrates. obvias. 

comprensibles para todas ras personas • par ~empr0: comer. beber, dinero, 

casa. ete . 

..., ()tros signos son arbitrarios. eStOs so10 pueden ser comprendidos Por 

personas que conocen el 1enguaje de señas 

e;· El 1enguaje de señas no corresPoode exaetamente al 1enguaje oral. a¡gunas 

señas corresr:>0nden a una palabra. una idea • Y a¡gunas veces tlaSta una Frase. 

- EJ orden de 1os signos, en ocasiones, no es el mismo que ei del 1engua;e 

oral. 

"O En la mayoría de 1os casos • oo exiSte diferencia entre e1 suStantivo, el 

verba y e¡ ad.letJ'llo, par ejemp10: trabajo, trabaiar y trabaiador son 

representados de la misma forma. 

o- I.Ps articu1os no exiSten. 

- Para el género se Pone después de la palabra deseada e¡ signo o seña 

correspandient:e a tiombre o mUier. par eiemp10: abuela. abue10- mUier, 

primo, primo- tiombre. 

t! Para e1 número. so10 exiSte e1 singu1ar. para e1 Plural se debe especificar 

e¡ número, par ejempla: dos lápices, cuatro !ápices. ete. 

~ I.Ps verbas so10 paseen e1 infinitivo, para especificar el tiempa se debe 

usar la seña correspaodleote • Por eiempfo: trabaiar - antes • trabaiar

después o futuro. 

b Las corüunciones se suprimen mucnas veces. convirtiéndose en un 

lenguaje~ telegráfico". 
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q El 1engua;e de señas se aPoYa en e1 de1etre0 a través del abeCedario 

manual. a eSta actiVidad se 1e llama daet1101ogía. 

~ cuando 1os sordos conocen par primera vez a una persona 1e 

preguntan su nombre Y después buscarán a¡gún rasgo caraeteríStiCO de 

su fÍSICO o de acuerdo a su proreslón Y junto con la 1n1c1a1 de su 

nombre, 1e darán "su seña" con la que será conocido entre ellos. 
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2.'I l.Cómo responder a sus necesidades educat:ivas 

especialeS? 

p A..cuérdat:e que 'ª 
Información que nega at niño es 

principalmente a través de la visión. 

p Sitúa at niño tejos de áreas 

ruidosas. Ya que tas vibraciones 

pueden diS"t:raerto. 

p Parre de tas ideas Y experiencias 

det niño o tos niños. 

p Puedes empezar dando una 

lntrOducción de to que se trata la 

exhibición o a tráVés de ta 

formuiación de una preguma o 

situación probtemática. 

p A..Yúdato a fQrmuiarse hipót:esls 

haciendo pregumas sobre to que 

puede (legar a pasar: - lSe va 

romper?-

P A..PoYa tas explicaciones con tos 

obiews, dibUios, infOrmación escrita 

Y tus expresiones faciales Y 

corpcrates 

p usa varios ejemplos de 

situaciones u obiews muy cercanos 

a la vida del niño. 

P Señala Claramente et ObietO al 

que t:e eStás refiriendo. 
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p Si observas que no eStás siendo 

mUY ctaro, refQrmuta 10 dicho con 

otras palabras o eS"t:rueturas. 

p [)espués de terminar la 

dinámica, haz pregumas con las que 

puedan 11egar a una conctusión, 

haciendo conexiones con 10 que 

sabían al principio, comparaciones, 

Poniendo más ejemp1os, aplicaciones 

en la Vida diaria, recordando et 

proceso que se siguió, la re1ación 

con 1os resultados, ete. 

p Alterna explicaciones con 

observaciones, recuerda que puede 

serie difícil atender a dos fUentes 

de información al mismo tiempc. 

p Procura diS"t:ribuir adecuadamente 

tos tiempcs en explicación Y 

experimentación, sus ojos pueden 

cansarse Ya que la mayor parte de su 

atención y concentración requieren 

de e11os, Pon atención a 1os 

principios de cansancio o falta de 

atención. 

p señala tos cambios de una 

actividad a Otra. 
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p "Rftlaciona 1os corttenidos con 

0tras exhibiciones. 

p [)e vez en cuando, haz 

preguntas acerca de 10 dicho. 

p PreSta más atención al 

contenido de 10 que dice que a su 

forma de comunicarlo. 

p Promueve su participación 

p señala a cada niño cuando es 

su turno para participar, esw 1e 

ayudará a saber cuando es su turno 

y cuando está participando 01:ra 

persona. 

p Asegúrate que ha comprendido 

las insuucciones haciendo que las 

repita o preguntándole acerca de 

ellas. 

p Organiza aetividades en 

equipa. 

31 

Necesidades Educativas EsPecia1es 
de 1os niños con Discapacidad .Auditiva 

p Permítele que experimente y 

manlpu1e 1os Ob.ieros varias veces y 

de diferentes formas. 

p Mientras 1os niños trabaian. 

puedes ac1arar1e dudas, ampliar o 

reforzar la iOfortnación. 

p En 1os talleres, es de gran 

aYuda moroar1es un moc1e10 Ya 

terminado para que conozcan que 

es 10 que van a nacer y también es 

muy útil tener hechas moc1e1os de 

cada uno de 1os pasos que se tienen 

que seguir para elabOrar trabaios 

artiStlCO- PláStiCOS. 
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2.5 lQué tan«> apreodisre sobre las necesidadeS 
educativas especiales de 1os niños con discapacidad 
auditiva? 

p La co1umna A es una liSta de caraeteriSticas de las diferentes FOrmas de 

comunicación que utilizan tas personas con discapacidad auditiva. SObre ta tínea 

escribe ta tetra de la opeión de ta co1umna B que corresPOnda al enunciado. Cada 

resPUeSta de ta cotumna B soto puede usarse una vez. más de una vez o no usarse. 

COWMNA A 

1. --- se basa en e1 uso de( lenguaje 

de señas. 

2. ___ Utilfza 1os reStOs auditivos de 

la persona. 

3. ___ Es una especie de escri1:ura en 

e1 espacio. 

'+ · ___ Utiliza 1os reStOs auditivos, e1 

lenguaje oral, e1 lenguaje de señas y también 

tos aPoYos gráfico- visuales Y escritos. 

5. ___ .A.igunos signos correspanden a una 

Palabra , idea o Frase. 

COLUMNA B 

A.Lect:Ura labiOfacial 

B. comunicación oral 

C. SiStema manual 

D- Daeti101ogía 

E. comunicación 

T0tal 

p ConteSta brevemente las siguientes preguntas sobre las necesidades educativas 

especiates de tos niños con discapacidad auditiva: 

6. lCuá1 es su principal canal para recibir información? 

7. lCómo puedes aYudar1os en la FOrmuiación de tlipótesiS? 
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s. lCómo DUedes aPoYarros para entender m~or ras expficacioneS? 

9. l[)e qué forma puedes asegurarte que han comprendido ras inStrucciones? 

10. lQ.ué aPoYO es imPortante darles en 1os talleres para ra realización de 

aetividades práStiCO- manua1eS? 

·01apow un opul>llJ<iS.3.Jd ·01 

l>l!d<ll Sl>I a n~ OPIJ<l!P!d o Sl>l\J ná<Jld OPIJ<l!:Jl>H . 6 Sall>lOdlO:J 

!E IJO!s.3..l.dX8 ¡., SOl!l:JS8 !Ell>!l8H'UI 'SOl8!1:lO OP\Jl>SD . 8 Sl>:J!.:tp80S8 Sl>l\J náa.IO 

OPIJ8Pl>H ·c. l>lS!I\ l?1 ·9 J ·s 3 ·-1¡ Q ·r a ·z: J ""[ "S'i1'..L.<J3Dd.Hll 
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J.6 Para reflexionar 

Necesidades Educativas ESpeGiates 
de 1os niños con Discapacidad Auditiva 

2. lQué exhibiciones de tu zona crees que puedan ser más atraetiVas para nlf>os 

con discapacidad auditiva Y Porqué? 

2. [)e las exhibiciones que no mencionaSte, lCómo Podrías adaptarlas para que 

resu1ten interesantes para e110S? 

3. [)e tas exhibiciones que manE:ias, elige la que es tu favorita Y comenta cómo 

realizarías una dinámica que inc1uya con uno o varios nif>os con discapacidad 

auditiva. 

11. con la aYuda del alfabeta manual y ¡:t-ente a un espejo <para ver que la PoStUra 

de tu mano sea correcta) deletrea tu nombre y e1 nombre de 1as exhibiciones de tu 

zona 
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2.6 Para saber más sabre fa discapacidad audftlVa 

W BUENO. Martín Y TORO. 

sarvadOr. [)ef!CienCia audltiVa. 

Ediciones Aüibe. España. lm. 

W DlAZ. Gloria. óyeme con 1os 

ojos. AnaYa. EsPaña. 2000. 

W DOMINGO. ~ Y 

PEÑAFIEL. fernand<>. oesarrouo 

currlcuiar y orsanizatiVo en la 

escotarizaClón del niño sordo. 

Ediciones Aülbe. EsPaña. 1999. 

comunlcaClón, rensuaie 

pensamlenro de tos niños sordos. En: 

Marchesi, A. cou. Y Palacios, J. 

[)esarro110 psicológico y Educación 

m. Necesidades educativas 

especJates Y aprendlla.ie escolar. 

Alfanza Edit0rla1. Madrid, EsPaña. 

'Páss. 219-2'17. 

W MA"RCHES'I. A. Qesarrouo 

cognitivo y lfngüístlco de 1os niños 

sordos. Alianza Edit0ria1. España. 

1987. 
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w S'iMa y 

NAS'JELSKER, Jenny. 

inwgraClón educativa de tos 

alumnos con pérdida auditiva. 

fondo mf><tO de cooperación técnica 

Y científtca Méxlco-EsPaña. Mé>Qco. 

1999. 

w S'EJ>. HaCla una escueta 

abierta a ta Diversidad. México, 

1997. 

w ~. Santiaao Y 

lillDlÚGOEZ. José Mlgue1. 

[)ef!cienCia audltlVa. Aspecros 

pslcoevo1ut1vos y educativos. 

Ediciones AOfbe. España. 1995. 
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,, aeemoven. Un ser 

lnmona1. 

Estados Unidos. 1996. 

,, Mi querido prof'eSOr <Mr. 

Holland's Qpus). 

Estados Unidos. 1996 . 

.,, Te amaré en s11encso. 

Director: Jlm KaUffman 

Estados Unidos. 198'1. 
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19 httD:ff\JJWl.tl.geoclties.comt 

gpasenaslibres 

19 http:f/www.educaStur. 

princaSt.es 
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w. NECESIDADES EDUCATIVAS "'' 

ESPECIALES DE LOS NIÑOS CON 

D~CAPACIDAD INTELECTUAL 

En esw capítulo encontrarás e1 

concept0 aetua1 de discapacidad 

lnte1ectua1. e1 cual es muy 

lmPortante que entiendas. Ya que 

como sabes, e1 trato que demos a 1os 

niños eStá determinado por 1as ideas 

previas que tenemos sobre ellos. 

'f.l lQué es la discapacidad intelectUat7 

•En 1992 ta 

Asociación 

Americana 

de ~rdo 

Mental 

definió de la siguiente forma: 

la 

~ El retardo mental se re(iere a 

tas timltaCíones considerables en et 

runcionamienro del dÍa a dÍa. Esra 

caraeterízado 

runc1onamíent0 

Por un 

lntetecwat 

signif/carivamente Por debajo de ta 

media, junt0 con /Imitaciones 

relacionadas en dos o más de /as 

siguientes áreas o nabltidades 
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Poswriormente encontrarás 

sugerencias para darles un trate 

Igualitario Y adecuado, Y eStrateBias 

para respander a 1as necesidades 

educativas especiales específicas de 

1os niños con discapacidad 

Intelectual. 

adaprarlvas: comunicación, 

cuidado personal. vida en et nogar, 

nabl!idades sociates, parrícipación 

en la comunidad. auronomÍa para 

romar decisiones, satud y 

segundad. es-tudios, ocio y rrabajo. 

El retraso menrat se manif/eSta 

antes de tos 10 años· cshaloct<:, 1992, 

Pág.7¡ 

ESto quiere decir que: 

• La discapacidad Intelectual 

no eStá determinada únicamente 

par el CI, como tradicionalmente 

se concebía. 
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•La inteligencia es VISta de 

fQrma más amplia. no conslSte 

únicamente en me memorizar libros 

o realizar tareas ~ingeniosas· u 

~originales·, sino corno una 

capacidad que nos permite 

entender el mundo que nos rodea 

apref'lendiéndo10, comprendiendo 

e1 sentido de tas cosas. resolviendo 

problemas cOtidianos de manera 

asertiva. 

•se reconoce que no exiSte 

una Inteligencia general, sino que 

e)dSten Inteligencias múltiples . 

• se Pone especial atención en 

tas habilidades que una persona 

tiene o puede 11egar a desarrollar 

para realizar tareas o aetividades 

de la Vida diaria. 

• Las conduetas adaPtativas se 

definen corno: "La t;iecucíón de 

aetlvldades necesarías para ta 

auwnomía personal Y socíal, más 

que la capacídad para realizar tasa 

acrividades" <Ibidern, Pág. lll. 

dichas conduetas eStán 

determinadas con relación a la 

edad Y grupa CUiturai. 

• El apuntar la edad de 

aparición de 1a discapacidad nos 
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permite difereneiar la discapacidad 

intelectual de otro tipa de 

traStOrnos que pudieran 

manlfeStarse en ta edad adulta, Ya 

sean de origen traumático, par 

Etiernp10 fOS causados par 

accidentes o aque11os debidos al 

deterioro, par ejemplo, e1 

envejecirnient0. 

• No se requiere de la 

exiStencia de un daño físico para 

que una persona sea considerada 

con discapacidad intetectUal. 

• se reconocen diferentes 

faetores que pueden causarla. 

pueden ser debido a faetores 

orgánicos Y arnbienta1es: 

faetores Qrgánieos: 

• Geoétlcos. corno sería el caso 

del Síndrome de [)own. 

9E Prenatales: que se presentan 

durante e1 embarazo, par Etiemp10, 

infecciones virates corno la rubéola. 

ingestión de a1gunos medlcarnenws. 

a1coho1 o drogas o malnutrición. 

9EPertnatates: durante e1 parta 

corno sería e1 SUfrimienw fetal. 

9E P<>stnatales: [)espués del 

parta corno Podrían ser go1pes 

fuertes en la cabeza, ingeStión de 
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pinturas con p¡omo. medicamentos, 

etC. 

Facu>res ambientales: 

• Sería el caso de IOS niños con 

una seria deprivación 

sociocultural. 

• No se considera como una 

condición permanente, el 

desempeño de la persona puede 

Habilidades adaPtatiVas 

escuela 

Inteligencia 

Necesidades Educativas Especiales 
de 1os niños con Discapacidad Intelectual 

cambiar a 10 largo de la vida Y 

presentar avances significativos. 

• Esta deflnlción se basa en 
tres elementos: capacidades, 

COnteXtoS Y aPoYOS. 

casal trabajo/ 

comunidad 
Funcionamiento 

¡¡ 
AJ>oyos 

Tomado de Stialock, 1999,p.a 
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• Las capacidades son ViStas no 

sólo en relación con 1a Inteligencia 

sino ~mblén con las habilidades 

adaDtatiVas. 

• I.Ps co~tos se ref1eren a 

aqueuos ambientes en 1os que se 

desenvueive la persona. 

Necesidades Educativas Especiales 
de 1os niños con D iscapacidad Intelectual 

• Mue~ra que la presencia o 

ausencia de apoyos iOAUYe en e1 

funcionamiento dentro de 1os 

diferentes com:extos en que se 

desenvueive ta persona . 

• [)entro de 1os apoyos se 

considera que ésws pueden 

provenir de cuatro tipos de 

recursos: el Individuo, las demás 

personas, 1os recursos tecno1ógicos 

y 1os servicios. 

'1.2 lCómo trcrtar a un niño con discapacidad im:etectual7 

·~S~IO. 

• No te 

bur1es de él o 

eua. 

•No te tengas miedo. 

• Sé amable pero sin exagerar. 

41 

• E.vita sobreprotegerto, dale 

ayuda sóro cuando rearmente sea 

necesario. 

• "Rf?c;uerda que tas regias con 

iguales para todos, e~ablécelas de 

manera ciara y concisa, comprueba 

que las comprendió, en caso de no 

ser respetadas uama ra atención en 

e1 momento. 
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'l.3 lCótno comunicarte más fáciltnente con él o ella? Q,C:2 

'

?··; · ~-• Asegúrate de qué eSte atente 

ames de que empieces a hablar, no 

des ologuoa loroucclóo o loiCies 

una aetiVldad si eStá dlStraído. 

• EmPlea un 1enguaje preCiso y 

directo. 

• Cuida que los mensaje 

emitidos sean c1aros Y accesibles . 

• complementa la información 

verbal con gesws Y mímica. 

·. . 

iOStrUCCiones . ·'·'.' . .. 

que Impliquen Ja 

realización de dos o más 

inroucciones a Ja vez. 

•Propicia que escuche y preSte 

atención a Jos de más y espera su 

turno. 

'l.'I t.Cómo reSJ)OOder a sus necesidades educatiVas especialeS? 

•Presenta las aetMdades de 

•Promuev 

e Ja relación 

aetiVa con Jos 

obiet0s, evita 

los discursos muy 1argos. 

• Para aYudarto a mantener la 

atención busca la ausencia de 

estímulos que propicien su 

dispersión, sitúa10 ¡ejos de 

1ugares ruidosos, retira e1 material 

que no estés usando en ese 

momento,~. 

• A..I Iniciar, explica de que 

teme se trata la exhibición. 
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manera que desplerren su interés, 

por €!iemp10: 

haciendo preguntaS o usando un 

tono de voz entusiaSta. 

• Las acciones deben eStar 

asociadas a 1as paf abras 

correspondientes para que se 

prOduzca la unión entre 10 que se 

dice y la experiencia, por ejemplo: 

-lQué eStá pasando? ......... miren la 

canica se mueve así porque ............ -

•Toma como punto de partida 

experiencias previas de contexros 

concretos y muy conocidos por ér o 
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e11a. 

• TOdos tos aprendizajes deben 

empezar por la manipulación yfo 

experimerttaelón Y el COntaCtO 

directo con 1os Obíetas. 

• En vez una explicación 1arga, 

da varias cortas. 

• DMde el contenido en 

pequeñas partes. de eSta forma irá 

avanzando pasa o paso. 

• rúa un Objetivo para cada 

parte Y asegúrate de que se ha 

cubierta cada uno anteS de seguir. 

• Utiliz.a vocabulario muy 

eotidiano. 

• Utiliza como apoyo tos 

Objetas, iruscraclooes 

demoStr aciones más 

exi>licaciones prolongadas. 

y 

que 

• Baia un poco er rimio de ra 

dinámica Y dale e1 tiempo suficiente 

para dar las respuescas. no 10 

presiones para que 10 haga. 

•E Haz un repaso en cada parte 

antes de continuar. 

• Haz preguntas que facilit:efl 

la aplicación de 10 aprendido en la 

vida diaria. 

• Las inscrucclones deben ser 

ciaras Y concisas. acompañados con 
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m0de10 de acción si es necesario, al 

iniciar la tarea, guiándote la mano. 

actuando, etc. 

• Al dar inStrucclones, trata 

de sirnPlificartas para hacerlas 10 

más accesibles posible. di 

exaetamente qué quieres que naga 

así corno 1os pasos para realizar la 

tarea. 

• Las aetivldades deben ser 

siStemáticas. llevar un orden y 

eStar secuenciadas de menor a 

mayor grado de diflcuttad. 

• Permi-t:e que realice una o 

varias veces 1as aetiVldades. 

• Da el tiempo que sea 

necesario para realizar las 

aetividades. 

·~ Organiza IOS materiales Y 

mueStra el orden del mobiliario por 

~empto: 

-Aquí eStán 1os carrlros, de esce 

lado eStá e1 pan· 

• Intenta que realice 1as 

aetividades exitosamente, en 

mucnas ocasiones, 1os errores o 

fallas pueden causar su inseguridad 

Y desinterés, si ves que tiene a¡guna 

dificultad, apóya10. 
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• En / caso que uegue a 

equivocarse. da una 

retroaUmen-tación correG"tlva. evi't<l 

decirle: - ES1:á mal- ~or U'tilil.a 

01:ras frases como -lNo crees que 

sería m~or o más Fácil si 1os haces 

de eS'ta forma?-. 

• Premia cada ¡ogro que realice 

así como sus esfuerzos y dile e1 

Porqué de la feliCl't<lCión, por 

~emp10: -ESe papel eS'tá muy bien 

recortado, felicidades-

• Permite que use todos 1os 

canales sensi-tivos Posibles. 
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• Dale aYuda sólo cuando sea 

necesario, fome01:a et -trabajo libre. 

• fomenta e1 respeto Por et 

trabaio Y materiales de ros demás, 

Por e.iempto: 

- ES'tas son tus tijeras y tu 

pegamento-

• Qrganiz.a aCtlvidades en 

pequeños grupcs y asigna ro1es 

cada niño para que 1e sea más fáCil 

invo1ucrarse en ta aCtlvidad. 
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"· 5 lQué ~OtO apreodiSte sobre tas necesidades educatl'vas especiales 
de 1os niños con discapaeldad intelectual? 

9E Imagina que en la dinámica de una exhibición de tu zona se 

encuentran Integrados uno o varios niños con discapacidad 

intelectual. de las siguientes eStrateglas marca con una < X l las 

eStrategias que consideres adecuadas para respander a sus necesidades 

educativas especiales: 

1.c l Dar la dinámica de manera regular. 

2. < l ser más amable con eStOs niños que con 1os niños regurares. 

3. e l Hacer breves repasos en cada parte del proceso antes de continuar. 

'f. < l Ordenar Jos conceDtOs Y 1as aetivldades de 10 más simple a 10 más complejo. 

5. < l Brindar aPoYO só10 cuando 1es sea necesario. 

6. < l InsiStir para que conteSten las preguntas y participen. 

7. < l Dar e1 mismo tiempa que a tOdos 1os niños para respander Y para realizar 

las aetividades. 

a. < l A.PoYar la explicación con situaciones cotidianas y ~emp1os concretas. 

9. < l Organizar 1as aetlvldades de manera que cada niño trabaje 

individualmente. 

10. e l Dar más opartunidades para experimentar en cada parte del proceso, 

oo ·ot 
( ) "600 8() l( ) 900 "!;().0"-liOU "f( J"l:() I "SV'J..HOd.H'tl. 
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. 
. 

. 
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2. Escoge aiguoa exhibición de -tu zona Y escribe la dinámica Y la explicación. 

2. Escribe corno Podrías dividir la explicación en partes para tlacer e1 contenido 

rnás acceslbie, Füa un objetivo para cada parte y piensa de que forma Podrías 

organizar tas aCtlvidades para que 1os niños con discapacidad i0t-electua1 t-engan 

una participación rnás aet-iVa, así como e1 vocabutario y eiemp1os que Podrías usar. 
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'1.7 Para saber más sobre la discapacidad intelectual 

' ~ . 
' 

~ :.'{( 

W CASTAÑEDO. Celedanlo: 

Bases psicopedagógicas de la 

educación especial. Evaluación e 

intervención. 

Ediwrial CCS. España. 1998. 

W flERRO, Alfredo. La escuela 

f)"ente al déficit intelectual. En: 

Marctiesl, A. Y cou C. [)esarro110 

psfco1ógico y educación m. 
Necesidades educatiVas especiales y 

aprendlzaie esco1ar. Alianza edit0ria1. 

España. 1990. "Págs. 212-290 

W flERRO, Alfredo. [,os niños 

conretraso mental. En: Marcnesi. A 
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COll, [)eSarrOllO PSiCOlógfCO Y 

educación m. Necesidades 

educativas especiales y aprendizaje 

esco1ar. Alianza edit0rlai. 

EsPaña. 1990. Págs.267- 275 

W SHALOCK. "RPbert. Hacia una 

nueva concepción de la discapacidad. 

SiSIO cero. vo1. 30 (1). México. 

México. 1999. Págs. 5-20. 

W SHEA. TflOmas y BAOER. Anoe 

Marie. Educación Especial. Un 

enfoque eco1ógico. Editorial Me 

Graw Hill. México. 1998. 
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Estados Unidos. 1998. 
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Estados Unidos. 

"ILa 0tra tiermana. 

Direcror: Gart Marshall. 

EStados Unidos. 1999. 
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v. NECES'IDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES DE LOS NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD MOTRIZ 

En eSte capítulo conocerás ras 

características de ros niños con 

discapacidad matriz. 1as variantes 

de éSta, desmitificaremos argunas 

creencias erróneas acerca de sus 

capaCidades Y te presentaremos las 

eStrategias que puedes utilizar para 

s.1 lQué es la discapacidad m0triZ? 

b.La discapacidad motriz es 

una alteración 

o pérdida del 

control mowr 

causada Por 

una resión en ra 

región encefálica del cerebro 

ocurrida en la etapa prenatal o 

durante ta primera infancia <Basil. 

1990, Pág.291¡ 

ESto significa que: 

b. La discapacidad motriz es un 

traStOrno mowr que puede 

aumentar o disminuir e1 wno 

muscurar en diferentes partes del 

cuerPo, ta PoStUra, et equilibrio yfo 
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facili~r1es 'ª 
realización de actividades. 

Es muy imPortante que res des ros 

aPoYOS necesarios para que puedan 

aprovechar sus habilidades Y te 

d~es sorprender descubriendo ras 

muchas y diferentes capacidades 

que Poseen. 

la coordinación para realizar 

movimient0s. 

b. La discapacidad metriz no es 

una enfermedad. Ya que no t:Jene 

curación, es un eStado o condición 

que de exiStir, es Irreversible. 

b. La discapacidad m0trlz 

también es llamada '-Parálisis 

Cerebral" es aunque éSte término 

no es adecuado, Ya que no conslSte 

exactamente en ta paralización del 

cerebro. 

b. [)entro del gruPo de nlños 

con discapacidad motriz 

encontrarnos una gran diversidad 
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que va desde tos niños que tienen 

pequeñas diflcuttades de 

coordinación haSta 1os que se 1es 

dif1cutta realizar casi cualquier 

movimient0 votuntario. 

personas con 

discapacidad motriz pueden tener 

afectados tos miembros superiores, 

inferiores, tos de un so10 lado del 

cuerpa o 1as cuatro extremidades, 

tres extremidades. 

b. Las niños con discapacidad 

matriz pueden presentar una o 

varias de 1as siguientes 

Necesidades Educa1:ivas Esoeciates 
de tos niños con Discapacidad M01:riz 

caracteríSticas: wno muscular 

alta, tono muscu1ar bajo, 

movimienws 1nvo1untarios, 

movimlenws 1enws, bruscos, ete. 

b. Las mayoría de 1os niños con 

discapacidad motriz tiene un 

rendimienw intelectual igual al de 

la mayoría de 1os niños de su edad, 

a menos que tengan a¡guna otra 

discapacidad asociada <intelectual, 

visual, auditiva, ete). 

'f.11 lCómo tratar a un niño con discapacidad motril? 

de su edad. 

de la misma 

forma que a 

tOdos 1os niños 

b. ~uerda que no es un 

enfermo, sino un niño con 

necesidades educativas especiales 

que se derivan de sus 

caraet:eríSticas específicas que 

debemos atender de la m~or 

manera. 
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subeStimes sus 
capacidades Y habilidades. la 

sobrepr0tección puede hacerlo 

desm0tNarse hacia e1 aprendizaje y 

afectar su autoeStima. 

b.~uerda que ayudarlo 

significa facilitarle la realización de 

aetividades más no realizarlas par 

él. 

b. Las inStrucciones deben ser 

simples, cortas Y sencillas. 
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b. MuéStTale ras caraeteríSticas 

del rugar para hacerle sentir 

confianza Y seguridad. 

b.E><Prora las exhibiciones de tu 

zona Y eStudia cómo puedes 

facilitarle er acceso 

Ya sea con su silla de ruedas. 

andadera, con aYuda de un 

compañero yfo tratando de evitar 

grandes desplazamientos de un 

1ugar a Otro. 

b. No 10 apresures, aiUSta tu 

paso al paso del niño. 

Necesidades Educadvas fSpecia1es 
de 1os niños con Discapacidad M01:riz 

b. SI usa silla de ruedas: 

-'Pregúnt".ate si quiere ayuda. 

- 'Para aYudar10 a desplazarse más 

fácilmente, dale instruceiones de la 

manera más ciara posible, haciendo 

n0tar 1as distancias, IOS 

señalamientos, brfndánctore 

información acerca de rampas, 

e1evadores Y sanf-tarios así corno de 

IOS ObStáCUIOS con IOS que puede 

llegar a toparse. 

3.5 lCómo comunicarte más fácilmente con él o ella? 

b.E.stablece corrtaeto visual y 

1~1 auditivo para favorecer ím 111 la comun1cac1ón. 

b. Habla despacio y 

eo forma Clara, sio ~gerar. 

b. Habla cerca Y de fren-te a él. 

b. Valora sus intentos para 

comunicarse y respeta ra ft>rma en 

que 10 hace. 

A.1gunos niños con 

discapacidad matriz se comunican 

a través del lenguaje oral, otros 10 

hacen a uavés de formas alternas 
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como gesws, movlmienws, miradas, 

etc., por ejernp10, un parpadeo 

puede equiva1er a un SI. dos 

parpadeos a uo NO. o hacer 

pequeños movirnienws con ros 

dedos de las manos, debes ser muY 

observador para darte cuenta de 

qué forma se eS"tá comunicando 

con-tigo, apóyate de las personas 

que 10 acompañan. 

b. A,¡gunos niños usan tableros 

con dibuios, palabras o letras para 

comunicarse. 
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A 
b. Si e1 niño tiene 

diFl~UJtades para 

art1cu1ar las 

· Palabras no 

dudes en pedirle que te repita 10 

que ha dicho. 

b. Dale el tiemPo que 1e sea 

necesario para comunicarse, si 

empieza a hablar, no 'º 
interrumpas. espera a que él sea 

quien termine la frase, no 

Necesidades Educa-c:ivas Especia1es 
de los niños con Discapacidad M0triz 

conteStes en su fugar si él puede 

hacerlo. 

b. También puedes comunicarte 

Por medio de ruidos, sonrisas. 

canciones. geStOs o mímica. 

b. Si usa silla de ruedas: 

Es conveniente que, siempre que 

sea Posible. te sientes o arrodilles 

para eStar en el mismo niVef de sus 

ojos, , y que tu roroo eSte bien 

iluminado. 

5.11 lCómo responder a sus necesidades edu~iVas especialeS7 

b.M0tíva10 

Y aDÓYafo 

para que 

interaetúe 

con fOS 

ObietOS 

físicamente, permítefe maniputartos 

y exp1orar1os. 

b. ,Apóyate de tOdOS IOS 

mat:eriates dispcnibtes, objetas, 

gráficos, et:e. 

Ót Señala Claramente el ObjetO 

al que te eStás refiriendo. 

b. faci1ít:a1e la realización 

exitosa de las actividades de 

acuerdo a sus habilidades y 

Potencialidades así corno la 
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realización de ta fQrma más 

independieme Posible. 

b. ~onoce sus 1ogros y naz1e 

saber que son et resutt0do de su 

propio esfuerzo Y trabaio. 

b. ()fréce1e ayuda só10 cuando 

veas que 1e resulta prob1emátlco 

realizar 1as aetiVidades, de ser así 

pregúntale si quiere aYuda Y de qué 

forma. 

b. Dale el t:iempc que sea 

necesario para realizar 1as 

actividades, puede requerir tiernpc 

adicional. 

b. Motíva10 a experimentar nuevas 

cosas, presenta las aetividades como 
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un rew, meta que tlaY que alcanzar, 

un problema que tlaY que resoNer. 

b. Las dinámicas no deben ser 

muy largas. tos niños se concentran 

mucno mejor Por corws periOdos 

de trabajo. 

b. Colócalo en un 1ugar donde 

pueda centrar mejor su atención 

hacia la aetlvidad, donde se evite e1 

mayor número de Posibles 

diStraCtOres, Por ejemplo. cerca de 

muchos ruidos o del paso de la 

gente, etc. 

b. MueStra uno a uno tos 

objews que eStán en la exhibición, 

cuando dejes de utilizar a¡guno, 

retíralo. 

b. Promueve el trabajo en 

eQUiPoS. 

b. co1oca al gruPo de forma que 

todos puedan verse entre sí, en 

sernicírcu10 o círcu10. 

b. Aliénta!o a participar. si no 

desea hacer10, déia10 observar un 

poeo la dinámica Y PoSteriormente 

vuerva a intentarlo. 

b. Mueroa al niño corno usar 

IOS Objetos. 

b. No 10 interrumpas cuando 

esté concentrado en alguna 
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aetivldad a menos que sea 

imprescindible. 

b. Permítele repetir las 

aetividades varias veces si él o eua 

así 10 desean. 

b. Planea las actividades de tal 

forma el niño pueda realizartas de 

manera gradual. es decir de las más 

fáciles a 1as más complicadas. 

b. Perrnítele manipular ros obiews 

de la forma que sea más accesible Y 

preferida Por él o eua. 

b. ~uerda que e¡ sentido det 

taCtO se encuentra Por toda la piel, 

quiZá algunos niños pref1eran tOCar 

1os objews en sus brazos o la cara 

Por ser ahí donde tienen mayor 

sensibilidad. 
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'1.5 lQué taOtO aprendisre sobre las necesidades educatiVas 
esPOCla1es de 1os niños con discapacidad motrlZ? 

b. A continuación se presentan diferentes oraciones sobre las 

sugerencias para uabaiar con niños con discapacidad motriz, de ras tres opejones 

selecciona la que consideres completa la oración correctamente. 

1. La discapacidad motriz es una: 

al Enfermedad blDiflCUltad para 

realizar movimientos 

vo1untariarnente 

Cl Incapacidad 

2. La mayoría de 1os niños con discapacidad motriz pueden presentar ras 

siguientes caraeteríSticas: 

al Alteraciones en e1 tono 

muscu1ar y problemas de 

comunicación 

bl Baio rendimiento 

inteleetUal 

c1 Otras discapacidades 

asociadas 

3. Sobreproteger a ros niños con discapacidad motriz puede causar que: 

al se desmotiven y se 

sientan incapaces 

b~alicen las 

actividades 

satísfaetoríamente 

C) Te consideren 

su amigo 

'f. Para aPoYar e1 desplazamiento de un niño que usa silla de ruedas es 

recomendable: 

al conducirlo haSta e1 1ugar 

al que se dirige 

bl Brindarle 

información acerca 

de la organización del 

espacio 
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Cl Ninguna 

de 1as anteriores 
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5. Hincarte al nablar con un niño que usa Siiia de ruedas sirve para: 

al Que er niño torne e1 material bl Estabtecer un mejor Cl Que escucne mejor 

más fácilmente contaeto visual las indicaciones 

6. Para comunicarte eficazmente con niños con discapacidad motriz es necesario: 

al ObServar Y adecuarte al 

siSterna de cornunicadón 

que utiliza 

bl Hablar despacio 

Y fuerte 

CI Pedir a su 

acompañante que te 

interprete 10 que el niño 

dice 

1 . Para apoyar a un niño con discapacidad matriz a realizar las actividades debeS: 

al Darle tu aYuda desde er 

principio y en todo 

momento 

bl Pararte junto al niño c¡ preguntarle si 

y nacer ras aetividades quiere ayuda y de 

por él forma puedes 

nacerro. 

a. Hacer dinámicas cortas es útil porque: 

al Tendrán más tiempo para 

trasladarse a otras 

exf)ibiClones 

bl 1,0grará concentrarse Cl Ninguna de ras 

mejor anteriores 

9. Para 1ograr que centre mejor su atención puedes: 

al AIEtiar10 de diStraetores bl co1ocar1ojunto a ti C) Darle algunos 

materiales para que 

se entretenga 

10. Para trabaiar más adecuadamente con niños con discapacidad matriz puedes: 

al Hacer dinámicas separadas bl Promover er trabaio c1 fomentar e1 

regwares Y niños indiVlduar trabaio en equipo 

con discapacidad motriz 
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5.6 Para reflexionar 

Necesidades Educativas Esoeclates 
.;- 1os nmos con Discapacidad M0triz 

1. Escoge a1guna exhibición de tu zona y piensa la forma en que puedes facilitar e1 

acceso y la movilidad dentro de ella para un niño con discapacidad motriz. 

2. [)e esa misma exhibición, imagina que un niño que eStá en silla de ruedas Y t iene 

poco control de 1os movimientos de sus brazos, eStá en la dinámica, de que forma 

Podrías adaptarla para 1nvo1ucrar10 dentro de e11a. 

3. Inventa algún tipo de material que Podría servir de aPoYO adicional para 1os 

niños con discapacidad motriz 
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5..6 Para saber más sObre la discapacidad motriz 

ffi FJNNIE., Naoele. A-tención 

en el t?DBar del niño con parálisis 

cerebral. Editorial Prensa Médica 

Mexicana. México. 1m. 

l.IkEVITT.SC>PhJe. na-tamlento 

de ta parálisis cerebral Y del retraso 

m0tor. Editarla! Médica 

"Panamericana. Argent:ina. 1902. 

W MSIL. Carmen. ~ 

alumnos con parálisis cerebral: 

desarrollo y educación. En 

Marchesi, A. Y A. con. [)esarro110 

PSiCOlógiCO Y educación ID. 

Necesidades educat:lvas especiales 

y aprendiz.aje escolar. Alianza 

editorial. España. 1990. Págs. 291· 

311 

"RPfael. 

Necesidades educat:ivas especiales. 

Ediciones AOibe. España.1993. 
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GabY Brimmer. 
Direct0r: Louis Mandoqui. 

Est:ados Unidos. 

ti Nadie es perfeCt.O. 

Director: JOel SChumacner. 

Est:ados Unidos. 1999. 

ti Mi pie izquierdo. 

Director: Jim Serfdan. 

Est:ados Onldos. 1989. 

l!!l httD://www.apac.org.ma 

l!!I http://www.araru.com 

!!! nttp://acceso.psievo.uv.es 

l!!I httD://www.integrando.org.ar 

11!! httD:/fcocemte.es 
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m. NECESIDADES EDOCATWAS ESPECIALES 

DE LOS NIÑOS CON DlSCA'PACIDAD VISUAL 

En es-te capftuto hablamos sobre 

1as necesidades educativas 

especiales de 1os niños con 

discapacidad visual. antes de 

eStudiar las eStrategias educativas 

que puedes utilizar para aPoYar su 

aprendizaje, es fundamental partir 

de la idea de que 1os niños con 

discapacidad visual son tan capaces 

3.1 lQué es ta discapacidad visual? 

~La discapacidad visual se 

caraeteriza Por 

la dificultad de 

captar estímulos 

visuales, Por 10 las 

personas con eSta discapacidad 

requieren de servicios especiales 

que les permitan recibir la 

información Por vías alternas a la 

Vi Sta . 

~Antes de trabaiar con niños 

con discapacidad visual debes saber 

que: 

~ [)entro del grupc de 

personas consideradas con 
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como cuatquier niño, sóto que haY 

que adaDtar 1as aCtividades de 

acuerdo a sus habítídades y ser 

senslbtes a sus necesidades 

entendiendo que e11os tienen una 

forma diferente Y especial de 

percibir la información del mundo 

que tos rodea. 

discapacidad visual, se encuentran 

1as que pueden ver to suficiente 

para Poder leer y escribir con tinta 

de forma habitual. llamados "débiles 

visuates- Y tos llamados "ciegos~ 

quienes tienen una pérdida 

prQfunda y s610 pueden percibir 

tuces to cual no hace Posible utilizar 

ta ViSta como principal herramienta 

para su educación. 

&t./' Las caracteríSticas de 1as 

personas con discapacidad visual es 

tan dlVerso como e1 de todas 1as 

personas. recuerda que TODOS 

SOMOS DIFERENTES. 
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6VLas personas con 

discapacidad visual son personas 

capaces Y corn~ntes. 

6VEI desempeño de 1os niños 

con discapacidad visual en forma 

general es Igual al de Wdos 1os niños 

de su edad. si exiSte alguna 

diferenCia. esra se debe la forma 

Necesidades EducatiVas [Specia1es 
de 1os niños con Discapacidad Visual 

de presentar e1 comenido o 

facilitar la realización de a¡guna 

aetiVidad. 

6V La ViSta es sóto una vía para 

acceder a ta información, Wdas tas 

personas dispanemos de Otras que 

pueden suplirla o comp1eme~r1a. 

3.2 lCótno t:ratar a un niño con discapacidad 
visual? 

6V ~uerda que es una persona 

corn~me Y muy capaz. 

6V Si ét o eua natan que 10 

consideras caPOZ 10 m0tivarás a 

nacer bien tas aetividades y a ser 

independieme. 

6V Diríg~e a él y trátalo de la 

rnlsma forma que a Wdos 1os niños. 

6V Utiliza señales que 1e 

permitan diStinguir 1os lugares 

ltnPor1:antes así corno e1 material y e1 

mobiliario. 

bV'"'Da1e 1os aPoYOS que necesite 

para guiarse. su baSt6n. un 

compañero que 10 guíe o tú mismo 

sírvete de guía. 
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cuando inicies una 

interacción con él. salúdalo Y dile tu 

nombre. 

~ propicia la interacción emre 

uStedes Por medio de palabras. 

6V Pregúntale si quiere o 

necesita a)luda. si dice que no 

res~a su decisión. si dice que si. 

pregúnt:ale de que FOrma puedes 

nacer to. 

bV' Puede negar a necesitar 

a¡gunos aPol'OS pero no es necesario 

darle ayuda en Wdo momenta. 

6V Si vas a servirle de guía. que 

él sea quien sLúete tu brazo arriba 

del cOdo o tu nombro, carnina medio 
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paso delante de él. con su nombro 

izquierdo detrás de tu hombro 

derecho. 

GV"Para aYudarfo a tomar asiento 

co1oca su mano en et sitio adecuado. 

Necesidades Educativas Especiales 
de 1os niños con Discapacidad Visual 

4/' LOS niños con discapacidad 

visual deben seguir las mismas regias 

de disciplina que todos ros niños. 

asegúrate que res quedan ciaras. 

3..3 lCótno comunicarte más fácilmente con él? 

4/' Dile tu nombre. 

4/'La in-teracción entre UStedes 

será Por medio de Palabras. 

4/'Utiliza e1 habla para Ponerte en 

contaeto con él o e11a . 

4/' Utiliza ros nombres de 1os 

objetos, evita expresiones como 

"eSte" o comp1eménta10 con la 

información que 1e de una idea a 

que te eStás refiriendo, por ~emp10, 

"eSte recipiente", "eSte aparato", 

etc. 

4/' Para aYudarfo a ubicarse 

utiliza señales como a 1a derecha .a 

la izquierda. adelante, atrás, ete. 

~specto a él mismo, evita e1 "acá", 

"de ese lado", ete. 

&V' Los niños con discapacidad 

visual hacen muchas preguntas 

acerca del entorno en e1 que se 
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desenvue1ven Y de 

ras personas con las que se 

relacionan en cierto momento, 

resPonde a e11as, para él es muy 

imPortante, Ya que Por medio del 

lenguaje 

información. 

puede obtener 

&V' No te preocupes al momento 

de hablar. usa las palabras -Ver· o 

"mirar·. él o ella 10 Interpretan en un 

sentido más amplio como percibir, 

tiene e1 significado de toear, 01er, 

probar, oír, ete., cuando las usas 

como expresiones co1oquia1es como 

"Nos vemos'', las entenderá Y usará 

como ta les. 

&V' La naturalidad en e1 1engua}e 

al usar eStas palabras 10 hará 

sentirse igual como ·uno más en el 

gruPo". 
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6V' [)escribe detalladameme tos 

aPoYOS visuales que Utilices. 

Necesidades Educadvas Especiales 
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redondo, grande, suave, ete. 

3.'I lCómo resPQOder a sus necesidades educatlVas 

especfaleS? 

6V' [)e ser Posible. 11áma10 Por su 

nombre. 

GV' No olvides que, con la aYuda 

pertinente. puede participar en 

tOdas las aetiVidades. 

GV' Las principales vías de 

acceso a la infOrmación para 1os 

niños con discapacidad visual son e1 

lenguaje oral Y e1 taCtO. 

GV"Pa~ de experiencias 

contex.walizadas. presenta e1 

nombre de la exhibición, de que se 

trata, que actividades se reallzarán, 

etC. 

Cd' AYúda\o a Familiarizarse con 

el 1ugar dándole la información 

necesaria, señala PUlltOS de 

reFerencia para aYUdar10 a 

orientarse, esto 1e dará mayor 

confianza Y seguridad, Ya que 

pueden tener mucho temor de 

laStimarse. 
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6V' Cuando haYa un objeta que 

pueda caerse, neva su mano hacia el 

objeta y describe donde eStá. 

GV' EStablece un orden en el 

material e inFormar1e si se nace 

a1gún cambio. 

GV' Procura que la IUZ no te dé 

directamente a 1os ojos, ya que 

puede des1umbrar10 Y eStO disminuye 

su percepción y puede Fatigarlo. 

GV'[,os cambios bruscos de un 

1ugar muy luminoso a Otro más 

oscuro pueden perturbar su 

visibilidad, dale el tiempo necesario 

para que se acomode al nuevo 

ambiente 1uminoso. 

6V' i;ítúa10 lejos de 1ugares 

ruidosos donde se mez.c1en 

diferentes fuentes sonoras. para 

que pueda centrar más su atención 

en 10 que se eStá tlablando. 
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tY"[)esplerta su interés con 

preguntas o Planteándole 

situaciones problemáticas. 

tY"Las explicaciones deben ser 

ciaras Y concretas. resalta 10 que sea 

más importante. 

t1V' proporciona varios ejemptos. 

G'ef' [)escribe 1os apoyos visuales 

que se utilicen, tan grande cómo .....• 

se parece a ..... . 

t1V' Llama a 1os oQíews por su 

nombre. 

t1V' Utilllil vocabulario que se 

base en sus experiencias y 

percepelones. para que pueda ser 

significativo, por ejemp10: "una 

burbuia es redonda como una 

pelota~ . 

G'ef' Ten presente que su forma 

de conceDtualililr es diferente, para 

un niño vidente una referencia por 

ejemplo de un ave, puede ser que 

vuela muy rápido, para un niño con 

discapacidad visual puede ser que 

es chico como ......• que sus plumas 

son suaves. que se mueve <enseñarle 

como es e1 movimient0J, que hue1e 

a .. ..• que hace sonido como ......• ete. 
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<Y' Utililil como recurso efectOS 

auditivos. 

t1V' Permite ta manlpu1ación de 

tos oQíews a través de la UtilllilClón 

del otfat0 y et gUStO <si es posible), 

eStO te dará más información 

sensorial Y hará su aprendizaje más 

significativo. 

&V' Estimula la expforación libre. 

&V' propicia la comparación 

entre 1as formas. contarnos, 

texturas, pesos, de 1os OQíews. 

t1V' A.cuérdate que el sentido del 

taeto no sóto se encuentra en tas 

manos, sino en tOda la piel. 

t1V' Ten en cuenta que et recoger 

información por medio del tqctO e$ 

más lenta que por medio de la ViSta, 

dale et tiempo que te sea necesario 

para conocer o reconocer 1os 

objetos. 

&V' Permite que acerque objetos 

que llamen ta atención de sus ojos. 

t1V' Date ta oportunidad de 

cueStionar Y comentar 10 que se eStá 

enseñando para que pueda aslmilarto 

y observar de qué forma 10 eStá 

haciendo. 
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GV' Estimula ta interPret:ación de 

ta aetividad o suceso. 

~~uerda que la 

representación mental de tos 

Obietos Y sucesos tas nace a través 

del lenguaje Y que él recoge 

información a t:ravés del oído de 

manera similar a como 1os vldent:es 

10 hacen con 1os ojos. 

G't/'La infOrmaclón verbal nace 

Posible que se represent:e e1 mundo 

dando forma a 10 que percibe a 

t:ravés de tos sent:idos. 

GV'No debe t>aber aCCión sin 

Palabras ni palabras sin acción. 

GV' Crea aetividades que 

propicien fa re1aclón entre tos 

cont:enidos Y su ent:orno y que 1e 

permitan re1acionar Ja información 

nueva con Ja que t:enía 

ant:eriorrnent:e, Por medio de 

preguntas, 

aplicaciones. 

comparaciones o 

G't/' M0t:íva10 a part:iCipar 

aetiv ament:e. 

6V' Realizo actividades en que 

eSt:é en vent:aia corno diSt:inguir 

sonidos a través del oído sonidos, 

objetos a t:ravés del t:aeto, et:c. 
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GV' Las aetMdades deben ser 

descritas de manera ciara Y 

sigoificat:iva para él. 

GV' Aníma10 para que sea 

alrtOSUflCient:e Y aUt:6nomo. que 

t:0me e1 mat:erlal y se desplace so10. 

GV' Permit:e que use t:Odo e1 

rnat:erial de ta misma fOrma que 

t:Odos 1os niños, si crees que puede 

11egar a JaSt:imarse no descuides t:u 

at:ención. 

GV' cuando seas t:ú quien 

repart:e eJ mat:eriaf, dáselo en sus 

manos. 

GV' R.eeonoce Jos progresos o 

aciert:es que realice. 

GV'La base de un aprendizaje 

signiflcat:ivo para 1os niños con 

discapacidad visual es la experiencia 

sensorial y las explicaciones ciaras 

Las personas con 

discapacidad visual profunda usan 

e1 SISt:ema Braifle para leer Y escribir. 
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~ Es un siStetna táetll de leetura y escritura. 

~ LO Utilizan las personas cuya visión no 1es permite leer material Impreso. 

~ Se basa en seis puntos de referencia, divididas en dOS líneas Verticales 

para1e1as de tres puntos cada una. 

~ Los punt0s de la co1umna izquierda se enumeran del 1 al 3 Y 1os de la 

derecna del 'f al 6. 

~ Para usarlo se necesita una Plantilla que es una hoja de metal donde se 

coloca debajo e1 papel grueso y se marcan con un punzón 1os puntos. O bien, 

una máquina de escribir que tiene seis -ceceas para cada punto, una barra 

espaciadora. una para retroceder y otra para separar 1as líneas. 

~ Se escribe de derecha a izquierda para que, al VOitear el papel, IOS 

puntos que nan sido marcados y han quedado Msobresalientes" sean toeados y 

1eídos de izquierda a derecha. 
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5..5 lQué tantO apreodiSte sobre las necesidades educativas 

especiales de los niños con discapacidad viSua11 

<'fu/' A continuación te presentarnos algunas oraciones que 

contienen Información acerca de a¡gunas las creencias sociales sobre las personas 

y niños con discapacidad visual. escribe sobre la línea la Dalabra MITO o 

REALID..\D de acuerdo a10 que aprendlSte en esre capítulo. 

1. HaY algunas aetividades en 1as que 1os niños con discapacidad visual no pueden 

participar 

2. [,Os niños con discapacidad visual son cornpecentes Y capaces 

3. Al lnteraetuar con personas con discapacidad visual se debe evitar usar verbas 

corno ver, mirar. observar. etc. 

11. ~oger información par medio del taCtO terna e¡ mismo tiempa que par medio 

de la VISta 

s. Las personas con discapacidad visual pueden negar a nacer una representación 

mental del espacio 
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6V' Las siguientes oraciones tienen esPacios en blanco que debes llenar 

seleccionando del cuadro la palabra que complemente la oración corr~mente. 

VI~ palabras pregutttas brazo 

11 
desCJipciones pUOtOS 

6. El Si~erna Brai11e se basa en seis ____________ _ 

7. La interacción con personas con discapacidad visual se da principalmente por 

medio de 

a. LPs sentidos que rnás utilizan 1os niños con discapacidad visual para recibir 

información son y 

9. Los niños con discapacidad visual requieren de -----------

ciaras Y exp1ícitas. 

10. Al guiar a una persona con discapacidad visual. ella debe ser quien me tome 

del 

ozc,>ia ·or seuopo11::i.1CQ ·6 op~o .<ont>J. ·s s1.>1ql>ll>d ·l 

.SUl und ·9 pl>p!fl>e(l.'S Ol!W +t Ol!W ·r Pl>P!ll>é!CI. "?; Ol!W ·r 'SV'lS3DdS3Cl. 
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3.6 Para reflexionar 

Necesidades Educativas Esoecia1es 
de Jos niños con D iscapacidad Visual 

i . lQué exhibiCiooes de t:u zona crees que puedan ser más at:raet:lvas para niños 

con discapaCidad visual y parqué? 

2. [)e las exhibiciones que no mencionaSt:e, lCómo Podrías adaDt:ar1as para que 

resulten int:eresantes para e110S? 

3. [)e tu exhibición favorita, praetica lCórno darías una dinámica con uno o varios 

niños con discapacidad visual? 

"· con la ayuda del Alfabet:o Braille escribe 1a cédula de alguna exhibición de tu 

zona cuya Información pueda ser útil para niños con discapacidad visual. 
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J.8 Para saber más sobre la discapaeidad visual 

W BUENO. Martin y TORO. 

Sal'laoor. 

Aspectos 

educatiVos. 

E.Spaña.1993 

[)efidencia visual. 

psicoevo1utivos y 

Ediciones Auibe. 

lil fRAIBERG, Selma. Niños 

ciegos. La deficiencia visual y e1 

desarrollo inicia\ de la personalidad. 

INSERSO. InStltuto Nacional de 

servicios soc1a1es. E.Spaña.1982. 

W KELLE.R, Helefl. La historia 

de mi vida. Editorial Edamex. 

México. 1992. 

W MIRLEs;, León. He1en Ke11er. 

HiStoria de un vo1untad. Editorial 

E.Spasa Caipe. Argentina. 195'f 

W OCHAJTA, E.Speranz.a y 

"Percepción, 

acción Y conocimiento de ¡os niños 

Ciegos". En Marchesi, A Y A Col! . 
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[)esarro110 psico16gico y educación 

m. Necesidades educatiVas 

especiales Y aprendizaje esco1ar. 

Alianza editorial. ESPaña. 1990. 

Págs. 21n21. 

W PÉREZ. Miguet Y CASTRO. 

Josefa. El desarrollo psico¡ógico de 

¡os niños ciegos. Editorial Paidos. 

E.Spaña.1m 

W ROBLES. }gnaelo. Ei SiSterna 

Brai11e. Editorial Trillas. México. 

1991. 
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*I A primera ViSta. 

Director: Irwin Win1<1er 

Estados Unidos. 1998 

*I Ciego. 

Director: WOOdY Allen 

Estados Unidos. 2002 

*I JermifeT a Testlgo c1ave 

Director: BruceRPbinson 

Estados Unidos.1992 
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l!!l http://funcarago1.org 

l!!I http://geocities.comtbastón.br 

l!!i http://WWW.C5.Cl/hh/teSiS1998/ 

mon.htrn 

l!!!I httPl/www.fbraille.com.uy 

l!!I http:ffwww.funcarago1.org 

!!! http:f/once. es 

!!! http:ffsapiens.Ya .comt 

eninteredvisualfdiscapacidad 

visual .htm 
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CONCLUSIONES 
como podrás ver inregrar a niños 

con necesidades educativas 

especiales con dlscapaeidad es fácil 

si somos sensibles a sus necesidades 

y buscarnos la forma nacer tas 

adaptaciones en 1os contenidos, la 

dinámica Y tas aetividades de tas 

exhibiciones para que sean más 

accesibles Y mejor aprovechadas par 

todos tos niños. 

LO más irnpartante es ser flexible 

naciendo esos pequeños aiuStes 

para no negarte la opartunidad a 

ningún niño de participar, 

obviamente la participación y et 

trabajo será diferente, habrá niños 

que necesitarán menos apayo, Otros 

que participarán o entrarán en 

cont:aeto con tos objetos de 
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conctuslones 

maneras PoCO comunes, pero cada 

uno se 11evará a1go, un nuevo 

cooceDtO o ta experiencia de sentir 

y conocer nuevas cosas y personas, 

de realizar una aetividad en equipa 

con niños de Otras escuetas, etc. 

~uerda que TODOS SOMOS 

DIFERENTI:S. que cada persona es 

especial y tiene a¡go valioso que 

aportar a las demás Por to que 

debernos adoptar una aetit:ud de 

apertura Y resPetO hacia la 

diversidad brindándotes a todos tos 

niños la oportunidad de TOCAR,, 

JUGAR Y APRENDER. en 

"Papatete Museo del Niño. 



CONCLUSIONES 

• Las personas con discapacidad son ante todo PERSONAS con 

sentimientos, ideas, capaddades y valores al igual que cualquier 

persona. 

• Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos, 

cívicos y sociales que el resto de la población. 

• los niños, jóvenes V adultos con discapacidad gozarán de las mismas 

oportunidades, calidad de vida y realización personal que cualquier 

miembro de la sociedad participando activamente de las actividades 

laborales, educativas, culturales, religiosas, recreativas, familiares, etc. 

• El concepto de calidad de vida para las personas con discapacidad se 

verá como un DERECHO HUMANO Y CíVICO, no como un beneficio o 

concesión especial. 

• las instituciones y programas sociales deberán proyectar una imagen 

de las personas con discapacídad mediante un enfoque integral y real, 

mostrando tanto sus capacidades y debilidades, resaltando los aspectos 

Que los hacen seres humanos, como el resto de las personas Que 

conforman la sociedad. 

• Los medios de comunicación masiva juegan un papel muy importante 

en la percepción Que la sociedad tenga de las personas con 

discapacidad ya Que, como es bien sabido, éstos ejercen una gran 

influencia en la población, por lo tanto las campañas en favor de la 

integración y/o apoyos tendrán que hacer énfasis en las capaCidades y 

aspectos humanos evi tando crear sentimientos de lástima o compasión. 

La famifia y los educadores serán un ejemplo de trato igualitario y justo 

hacia las personas con discapacidad, ya Que son ellos los Que forman el 

entomo social Inmediato, V Si se parte de ese núcleo social con un 

ejemplo adecuado, esta imagen y trato poco a poco se irán 

expendiendo hacia un círculo social más amplio. 

• La integración será posible si se analizan v se proporcionan los apoyos 

adecuados para la preparación de las personas con discapacidad V de la 

misma forma, las necesidades de la sociedad. 
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• los programas enfocados a la integración no se centrarán únicamente 

en la capaCitación de las personas con discapacidad, sino también en la 

preparación del medio social y cultural. 

• Todos los programas de atención para las personas con discapacidad 

tomarán romo principios filosóficos la Integración, normalización, 

calidad de vida y plena participación. 

• las personas ron discapacidad se desenvolverán y actuarán en los 

mismos escenarios Que el resto de la población, ya Que los ambientes 

regulares son espacios de interacciÓn, comunicación y convivencia para 

TODAS las personas Que forman parte de la sociedad. 

• El concepto de diversidad integra a TODAS las personas de la sociedad, 

no únicamente a las personas con discapacidad e incluye el respeto a 

las diferencias de raza, etnia, religión, preferencia sexual, ideología, etc. 

• El concepto de diversidad reconoce las diferencias individuales no como 

un problema sino como un valor. 

• Los diferentes apoyos otorgados serán vistos como parte fundamental 

del proceso de Integración de la diversidad de la población a todos los 

contextos regulares. 

• Los apoyos implican no sólo aquellos que forman parte del entorno 

inmediato de las personas, sino también los Que incluyen su entorno 

social más amplio (es decir, tanto del macrocosmo como del 

microcosmo), como sería el caso de leyes federales en favor de la 

prestación de servidos para las personas con discapaCidad, Que incIdan 

en la propagación de éstos y la creación de una cultura de tolerancia y 

respeto a la diversidad Que haga posible la prestación y 

aprovechamiento de dichas leyes y recursos. 

• Para asegurarse que los apoyos proporcionados sean los adecuados, 

prevIamente se hará un análisis del tipo de servido brindado, las 

necesidades particulares que las personas pueden requerir para 

desenvolverse dentro de dicho contexto y el tipo o tipos de recursos 

(humanos o materiales) Que pueden brindarse para responder a dichas 

necesidades. 

• Un apoyo importante para la Integración y la dotación de servicios de 

calidad es la capacitación del personal, tanto de las personas Que 
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trabajan en contacto directo con personas con discapacidad como de 

directivos. 

• Los programas de capacitación de personal incluirán, previo a la 

información, sesiones de senSibilización que permitan a los partiCipantes 

desarrollar una empatía, es decir la capacidad de ponerse en el lugar de 

otro, para tener una Idea mas clara de las necesidades de apoyo 

personal, más allá de los apoyos físicos que pueden requerir las 

personas con discapacidad como usuarios de escuelas, bancos, centros 

de salud, de diversión, deportivos, culturales, etc. 

• los programas de capacitación incluirán información relevante que 

apoye al partidpante a brindar un servicio de calidad, que desmitifique 

creencias erróneas y sobretodo, brinde sugerencias sencillas y 

adecuadas que puedan aplicar fácil y cotidianamente en sus labores 

diarias evitando proporcionar información teórica que no permita 

relación dichos contenidos con hechos cotidianos. 

• Actualmente existen muchas y variadas alternativas para desarrollar 

programas de capacitaciÓn, previa al desarrollo de ésta, debe estudiarse 

que Opelón es la más adecuada de acuerdo a los objetivos y población a 

la que se dir1ge el programa de capacitaciÓn, y posterionnente elegir la 

modalidad. 

• Una modalidad muy utilizada hoy en dla por ser muy práctica, son los 

manuales de capacitación (debido a las dificultades de horario 

requeridos para asistir un curso, entre otras cosas) en los que se puede 

brindar la información necesaria y también sensibilizar a las personas 

haciendo uso de diferentes medios como entrevistas videograbadas, 

dinámicas que pueden desarrollarse de manera individual, películas, 

etc. 

• La educación es un medio para la integración, y los objetivos de 

aprendizaje se dirigirán a desarrollar en las personas con discapacidad 

la mayor independencia y autonomía posible. 

• Las escuelas de educación especial evolucionarán hacia un nuevo 

concepto en la prestación de sus diferentes servicios, convirtiéndose en 

centros de apoyo a la integración escolar, labcwal y social para las 

personas con discapacidad. 
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• la atendón educativa brindada a las personas con necesidades 

educativas especiales con discapacidad se basará en el 

aprovechamiento de sus capacidades y habilidades, tomando en cuenta 

sus necesidades, intereses y sentimIentos. 

• la dotación de apoyos para la Integración escolar de niños yl o jóvenes 

con necesidades educativas especiales se hará en base a un análiSis 

fundonal de sus fortalezas, debilidades y necesidades, para que de 

acuerdo con los datos obtenidos y la partldpaclón de la familia (elaborar 

el Plan Educativo Individual. 

• Las actividades de aprendiZaje realizadas en el aula deberán abordarse 

de manera fundonal, partiendo de la idea de que todas las habilidades, 

contenidos o prOblemas planteados servirán de apoyo para la 

satisfactoria realización de actividades cotidianas. 

• los espacios de educación no fonnal son ambientes de aprendizaje que 

rodean a gran parte de la población, y son recurso muy valioso para la 

adquiSiCión de conocimientos de diversos trpos. 

• lOs museos son algunos de los espacios de educación no fonnal más 

antiguos e Importantes ya en ellos se conserva el patrimonio cultural de 

la humanidad y se dIvulga el conocImIento den tífico y tecnológico. 

• Es muy importante que los museos, al ser espaCios educativos, de 

manera similar a las escuelas que son espacIOs de educación fonnal, 

hagan las adaptaciones necesarias para atender las necesidades del 

público en general, Incluyendo a las personas con discapacidad. 

• Para la atención a la diversidad, es fundamental recordar que el 

concepto implica muchos aspectos más allá el concepto tradIcional de 

accesibilidad que, prindpalmente, implicaba sólo el acceso físico a los 

espacios para los usuarios de siflas de ruedZlS. 

El diseño universal consIste en dar 105 apoyos adecuados para que 

TODAS las personas puedan desenvolverse eficazmente en cualquier 

espacio y poder hacer uso de los todos los servicios de los que goza la 

población. 

• Entre los apoyos más importantes del diseño universal se encuentran 

además del uso eficaz del mobiliario y apoyos para el desplazamiento, 

la posibilidad de comunicarse eficazmente con el entorno y personas 

que nos rodean por 105 que se requieren de medios alternativos para 
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que la información sea perceptible y comprensible para los usuarios de 

acuerdo a su medio y/ o forma de comunicación. 

• Papalote Museo del niño es uno de los museos más visitados de México 

y es un modelo de concepto museográfico de tipo interactivo que ha 

marcado la pauta para la apertura de muchos espacios de este tipo en 

nuestro país y en Latinoamérica, y como tal tiene la responsabilidad de 

seguir siendo un ejemplo para la construcción y mejoramiento de estos 

espacios de educación no formal; y como tal deberá asumir el 

compromiso de ser un ejemplo de atención y apoyo a las distintas 

necesidades de TODOS los niños que lo visitan. 

• Se recomienda a la Dirección de Servicios Educativos de Papalote 

Museo del Niño hacer una investigación con el fin de analizar la calidad 

de los servicios que hoy en día ofrece a la población y evaluar si éstos 

son de la misma calidad para los niños con necesidades educativas 

especiales y/ o discapacidad, para posteriormente hacer las 

adaptaciones convenientes. 

• Para llevar a cabo este proyecto puede pedir el apoyo y asesoramiento 

de instituciones dedicadas a este fin como sería el caso de Libre Acceso. 

• La capacitación para todo el personal, de acuerdo al servicio que presta 

cada área formará parte de los programas de capacitación de todo el 

personal, fundamentalmente de quienes trabajan en trato directo con 

los visitantes. 

La capacitación de los guías escolares "cuates" incluirá 

además de recomendaciones básicas en lo que se refiere al 

trato hacia un niño con discapacidad, sugerencias de tipo 

pedagógico que puedan utilizar en su quehacer cotidiano, 

como las incluidas en el manual presentado en este trabajo, 

para que los niños con necesidades educativas especiales 

con discapacidad aprovechen los servicios de Papalote 

Museo del Niño al igual que los niños regulares, y que éste 

sea para ellos no sólo un espacio de diversión y 

entretenimiento, sino también de aprendizaje. 
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