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RESUMEN

La presente tesis contiene una revisión teórica acerca de los problemas en el aprendizaje

y conductuales, def,rniendo cada uno, a partir de la definición de aprendizaje. Se busca su

posible etiologfa desde el planteamiento Neurológico y ambiental. Así como las caracterfsticas

de estos problemas, Una vez descrito esto, en el capftulo 2 se describen los antecedentes

históricos de la Educación Especial y los primeros programas que se aplicaron, haciendo mayor

énfasis en ensefranea general de escolarización elemental con la aplicación de métodos

pedagógicos modemos, Asl mismo, se menciona cómo detectarlos ofreciendo algunas

sugerencias a prcfesores prira obtener el diagnóstico y asl tomar las decisiones adecuadas. En los

antecedentes históricos se hace mayor énfasis en México con la creación de lnstituciones y

escuelas regulares donde aplican diversos programas que siguen modificando según las

necesidades, todo esto basado en el aspecto jurídico legal de la educación, en el tercer capltulo

se describen el funcionamiento general de los programas USAER y CAM, los cuáles están en

función en alguna-s escuelas de educación regular en el Estado de México. Es importante seflalar

que este equipo de trabajo está compuesto por diversos especialistas que trabajan en conjunto'

El programa USAER es aplicable a niños que presentan problemas de aprendizaje leves, en el

CAM los niflos presentsn problemas más severos. Estos programas son una alternativa para los

profesores de aula regular.

Por último en el capítulo cuarto se presenta una propuesta de la corrección en problemas

en el aprendizaje, iniciando con el perflil ocupacional del psicólogo educativo y del psicólogo de

educación especial y el profesor De esta manera el psicólogo determina el apoyo al profesor de

aula regular considerando el plan y los programas de estudio en educación primaria.
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INTRODUCCION

La necesidad de aprender, es una caracterfstica del humano, dicho aprendizaje tiene

como base la educación del niflo en sus primeros años de edad escolar y este a su vez se va

desanollando a lo largo de su vida. Desafortunadamente no todos los niflos tienen las

habilidades para adquirir los conocimientos básicos para desarrollarse de manera plena.

Por otra la parte existe una problemática de Educación en México, aunado a que pocBs

veces ha sido abordada, estas situaciones provocan retrocesos alarmantes dla con dí4,

actualmente no registran avances significativos, además que nuestro pals no posee una

estabilidad politica" social y económica, Estos factores siguen Ilevando a la educación en una

continua decadencia. Sin embargo los profesionistas en educación deben tomar la iniciativa en

el aspecto social en cuanto al cambio de actitud y mentalidad, iniciando en primera instancia con

la familia de los nifios con problemas en el aprendizaje y conductuales, después con el profesor

del aula, ya que este tiene contacto directo con el niflo debe mostrflrse reflexivo y capaz de

recurrir a diversas acciones necesarias para afrontar la problemática, porque está establecido en

el ma¡co legal de la educación como el artlculo 3o Constitucional, el artlculo 4l de la Ley

General de Educación, algunos principios de los derechos del niflo y en su perf,rl profesional. De

esta manera, los niflos en Educación Especial se integren a clases regulares en las aulas'

Desafortunadamente los profesores no cuentfln con asesorlas especializadas para poder resolver

el problema, al mismo tiempo los programas y planes de estudio no proporcionan altemativas

para la corrección en problemas de aprendizaje. Asl pues, el profesor debe recurrir a la

psicologla y al psicólogo educativo y en Educación Especial para que estos le ofrezcan

alternativas para. que el niflo continué en las aulas regulares. Algunas de estas altemativas son:

Los centro educativos donde se apliquen los programas CAM y USAER, los cuales se llevan a
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algr¡nas escuelas del Estado de Méxicn. Sin embargo estos programfl.s no son suficientes y los

cambios son poco significativos, además que los profesores de aula regular no muesüan el

interés adecuado a dar solución y a $u vez no cuentan con el material e instalasiones adecuadas.

por otra parte en sus ss€sorÍas ( talteree de actualizssión) no se brinda una capsfiiteción

adecr¡ada. Entonccs el profesor dcbc buscar las alternativas para poder üabajar correctautente

con este tipo de niños. Con base a lo anterior el objetivo del prtsente trabajo es Pmporcbnar

propuestas y allernattvas para la cor¡ecclón en prchlenus de aprendluJe d¿sde el punto dt

vkta conductully cognitlw úhlgldo t profesores de escuelu¡ púhllcas.

Neevia docConverter 5.1



I
t
I

t
t
t
t
t
I
I
I
t
t
I

t
t
t
t
t
t
t
I
I
I
o
t
I

t
I
t
I

o

CAPITULO I. PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

El presente capltulo tiene como objetivo definir de ma¡era clara qué son los problemas

de aprendizaje y conductuales, asl como su etiologla desde el planteamiento neurológico y las

posibles cflusas ambientales; enumerar sus caracterfsticas desde el enfoque conductual y

cognitivo.

Para iniciar se enfatizará sobre el concepto de aprendizaje y a su vez planteando la

interrogante ¿Por qué hay niflos que no aprenden?, precisando la definición de aprendizaje se

podrá dar respuesta a esta interrogante.

l.l Concepto de aprendizaje

Como ya se mencionó antes de def,rnir los problemas de aprendizaje, es importante

definir aprendizaje, algunas de ellas son:

Una de las def,rniciones más antiguas es la Aristóteles cuando intentó explicar la

asociación de ideas, formuló tres principios fundamentales: contigüidad, semejanza y contraste.

Conocidas actualmente como leyes primarias de asociación (Ortegq 1992).

A finales del siglo XIX algunos investigadores como Ebbinghaus y Tomdike acudieron a

laboratorios y emplearon el método cientlfico par entender los procesos psicológicos del

aprendizaje. El primero utiliza la frase sin sentido y el segundo define la naturaleza del

aprendizaje observada en sus experimentos con gatos, concluyo que el aprendizaje simple

implica ensayos y effores; postulando la ley del efecto y la ley del ejercicio. Otro investigador

fue Pavlov quien con el condicionamiento clásico realizado con peffos, manifestó que en todo

aprendizaje intervienen las relaciones .de Estlmulo-Respuesta (E-R) y que el refuerzo es

importante para que se realice el aprendizaje; donde las acciones reflejas se vuelven responsivas
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ante estlmulos condicionados. Ofio conductista fue Skinner utilizó él término condicionauriento

operante, para é1, son rcspuestas voluntsriqs no producidas de manera automática por algun

estlmulo conocido, que son usadas psra operar sobre el ambiente. Es dccir toda esta serie de

principios sirve para producir aprendizaje y conholar la conduc'ta- De esta manera los

conductists.s esfudian el aprcndiz¿je concentrándose cn conductas abiertas quc pueden ser

observadas y medides. Observsn las conductas producidas que son derivadas por eventos

externos al aprendizaje, los estlmulos sirven de scffales pam respuestas y los reforzamientos

mantienen la relaciones Estlmulo-Respuesta (Goocl, Brophy, lW7).

Desde otro punto de vista se tienerr los trabajos de Piaget en 1940, el cual sefiala que los

niflos aprenden druante sus primeros affos hacierido uso de los recursos disponibles como son:

los sentidos, el moümiento, su cuerpor las acciones sobre objetos y las intcracciones con los

dcmás. Es ssl como el niflo vn corutnryendo su saber a través de modelos rfgidos o flexibles. Al

utilizar formas simbólicas de expresión como la imitación, el juego, el dibujo, el lenguaje' etc.;

al representgr p€rsonas y objetos tambiélr representan relaciones en espacio y tiempo conforme

el niflo se desarrolla, hace uso de unfl estrustura y organización interna donde cl sujeto comienzs

a interpretar nuevos objetos en la realidad como son los slmbolos gráficos (escritura). Todo esto

dapauta.al aprcndizaje escolar ( Boggíno, 1998).

Tomando en cuenta este marco teórico el aprendiznje se describe como un conjunto de

procesos de pensarniento que tiene lugar en nuesEo cerebro desde la óptico de procesamiento de

la información, es asl, como el aprendizaje sc c,ünvierte en url prcceso de aprerrdizaje ( Asltmaq

Conway, 1992).

Por otro lado tenemos algunos üabajos que son la base de la conceptualización del

aprendizaje, püra Hadad (197S) el aprendiz4ie es la modiflcación habitual y relativamente
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permanente en algún a^specto de la conducta observable, Qü0 ocr¡rre como resultado de

expcrierrcias adqutridas desplazarrdo habilidsdes irntintivas o de madurez biológica particultr.

Para la Real Academia Espaflola el aprendizaje es el acto de adquirir conocimiento de algo por

medio del estudio, entonces el aprcndiz4ie serla la adquisición de esos conocimientos.

Kelly (19S2) define el aprendizaje como la actividad mcntal por medio de la cual el

conocimiento y la habilidad, los hábitos, actitudes e idcas son adquiridas, retenidos y utilizados.

Originflndo progresiva adaptación y modificación de la condusta, supone las capacidades y

actividades donde el conocimiento es adquirido.

Actualmente según la kopuesta Nacional para el fortalecimiento de la Lc'cto-escritura

en la Educación Básica (PRONALEES) el maestro es el propiciador y gula donde el aprendieaje

es compreru¡ivo y significativo para el niño, lo que le pcrmitirá consolidff sus adquisiciones,

continusr su desarrollo como usuario de la lengua y de las prácticos cotidianas segtrll su contexto

social (SEP,2003).

1.2 Definlclón de los problemrs de rprendiznje y conductude¡

Existen diversas defrniciones en tomo a los problemas de aprcndizaje y conductuales,

todas ellas parten de la interrogante plante.adfl anteriormente ¿Por qué hay niflos que se les

dificulta aprcnder?. Cuándo sc refieren a ellos los describen como niflos con problemas de

aprendizaje, niflos con bajo rendimiento escolar, niflos con fracaso escolar e incluso incapacidad

para el aprendizqie. Por ello este apartado pretende definir cuáles son los problemas de

aprendizaje y conductuales para posteriornrente poder intervenir pflra su corrección.

A los niflos con problemas de aprendizaje se les ha denominado "excepcionales" el

National Advisory Commitee on Han Discapped Children (Comité Nacional Asesor pro
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l 2

Niflos lmpedidos). Lo definen de la siguiente manerat "Los niffos con dificultades especiales en

el aprendizaje muestran alguna perturbación en uno o más procesos psicológicos firndamentales

relacionados con el entendimiento y empleo del lenguaje, se& hablado o escrito' Estas

alteraciones pueden aparecer como anomallas al escuchar, pensar, hablar, leet escribir, deletrear

o en aritmética" (Rojas. 2000).

Coy (1981), Gearheart (1987), y Bower (1983) lo definen como la deficiencia de

desempeño académico, en la cual existe un bajo rendimiento escolar o puntaje inferior al

esperado, (Mares, 2000). Este mismo autor lo describe a partir de la incapacidad para aprender

a progresar al ritmo esperado en una situación de enseffanza académic4 concibiéndos€ como

problemas de desempeflo o rendimiento escolar-

Patton y Kauffinan (1996) mencionan que el término problemas de aprendizaje se

empezó a utilizar hace 25 aflos. Concluyen mencionando que estos niflos no está¡r pertwbados

emocionalmente, ni tienen desventajas culturales, tampoco son reftasados mentales, ni estátr

lisiados de manera visible, no son sordos, ni ciegos; simplemente no aprenden como los demás

chicos, ciertas tarees básicas y especlficas relativas al desarrollo y al asp€cto académico.

Sugieren ser más especlfico al definir el problema particular de cada persona.

En lo que se refiere a los problemas conductuales se definen de la siguiente manera: su

origen generalmente es ernocional y está en función del contexto donde se desarrolla el

individuo, es decir, lo aprende en determinado ambiente familiar y escolar; si esté es negativo le

ocasiona conductas pobres y negativas, debido a la pobre motivación y ausencia de modelos

positivos o ambientes escolares inadecuados. Algunos de estos problemas conductuales son

ansiedad, labilidad emocional, agresividad, baja autoestima, entre otros (Sánchez; Torres, 1997)'

Después de esta revisión es importante aclarar que los nifros con problemas de
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Los niflos que nacen con bajo peso presentan problemas de aprendizaje y tarnbién

problemas de comportamiento en la escuela y obtienen bajas puntuaciones en pruebas de C- I.

Otra causa es cuando la madre fumq bebe mucho o utiliza fármacos cuando está

embarazada.

Los partos múltiples que son causa de bajo peso-

Muchos investigadores mencionan que los problemas de aprendizaje son causados por

algunas alteraciones del sistema nervioso y emplean él término "daño o lesión cerebral mfnima"

debido a las implicaciones anatómicas. Sin embargo no se tienen pruebas claras que exista algttn

dafio en el sentido anatómico de estos nifros (sánchez y Tones, 1997).

- Causas de bases ambientales

Una de ellas es la falta de experiencias tempranas; esto es, el modo de crianza produce

efecto permanente en la conductao si existen condiciones de privación a diversos estlmulos no se

da un aprendizaje normal.

Efecto de la perhgbación emocional, son conflictos emocionales que provocan trastomos

en el habla, lectura y desempeflo académico (Sfurchez y Torres, 1997).

Código lingülstico restringidoo esto es, los padres utilizarr frases breves y poca diversidad

de frases y palabras en el vocabulario y no proporcionan explicaciones lógicas en diversas

situaciones.

Mal nutrición. Los niffos poseen una dieta no balancead4 además no visitan al médico

periódicamente (Ingalls, I 982).

Una vez descrito su etiología en el siguiente apartado se mencionan las principales

caracterJsticas de los problemas de aprendizaje y conductuales.
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1.4. Caracterlstlcas de los nlños con problemrs de aprendizrje

Las características que se observan en nifros que tiene dificultades especfficas en el

aprendizaje se dividen en seis categorlas (Myers, 1995; Sánchez y Torres, 1997).

Trastornos en la actividad motora

Trastornos en la emotividad

Trastomos en la percepción

Trastomos en la simbolización

Trastornos en la atención

Trastornos en la memoria

Trastornos en la actividad motora. Se suele citar cuatro perturbaciones en la actividad motora:

hiperactividad, hipoactividad, falta de coordinación y perseverancia. Agravan las dificultades en

el aprendizaje, p€ro rara vez afectan el aprendizaje académico. Las cuatro perturbaciones se

describen de la siguiente manera:

Hiperactividad.- Es la movilidad excesiva, los niflos hiperactivos se describen como inquietos

en una actividad al azar y una conducta errática, además se distraen con frecuencia.

Hipoactividad.- es aquel niflo que tiene una actividad motora insuficiente, tiene comportamiento

tranquilo, casi sin movimiento y no causa problemas en clase.

Falta de coordinación.- Se caracteriza por torpeza flsica y falta de integración motora,

experimenta dificultades en las habilidades escolares.

Perseverancia.- es la continuación automática y a menudo involuntaria de un comportarniento,

se observa en cualquier conducta expresiva (motora) como el habla" la escritura, la lectura y el

dibujo entre otras.

Trastornos en la emotividad..- Es la inestabilidad emocional en los niflos, en algunas ocasiones
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están quietos y son obedientes pcro siemprc están dístraldos y no ssbcn leer, están tensos y

ncrrriosos, no tienen control de sl mismos.

Trastornos en la percepción.- Se define como la incapacidad de identificar, discriminar e

interpretar las sensaciones.

Trastomos en la simbolización.- Es una de las formas zuperiores en la actividad mental y tiene

que ver con el razonamiento concreto y absüacto, sr¡s procesos simMlicos son receptivos y

expresivos.

Trastomos en Ia atención.- Es la capacidad de fijación en determinada tflrca, en un momento

apropiado de clasifica en atención insuficiente o excesiva.

Atención insuficiente.- Son los nifros que se sienten afiaidos a todos los estimulos, esto recibe el

nombre de distrflctibilidad, hiperconciencia o capacidad breve de atención.

Atención excesiva.- Son nifros que manifiestan fijaciones anormales de la etención en detallcs

triviales, mientras pasan por alto los aspectos esenciales, es decir fija su atención en un detalle

insignificante.

Trastorno$ en la memoria.- Se define como un conjunto de respuestas de tipo especializado,

aunque integrado, se pueden ussr apropiadamente dentro de un contexto dc reglas especlficas'

Entre los trastornos de memoria están la dificultnd de asimilar procesos visuales, auditivos y

otros implicados en el aprendizaje.

A partir de las definiciones anteriorcs, su identificación causas y caractcrlsticas de los

problemas en el aprendizaje, es importonte señalar como se ha tratado de berreficiar a estas

persona$ principalmente en México con la cresción de diversas instituciones y la aplicaciÓn de

diversos programfls en las escuelas de gobierno, los cuáles siguen modificándose según las

necesidades detectadas.
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CAPÍTULO 2. EDUCACION ESPECIAL EN MEXTCO

En este capltulo se mencionan los beneficios que se han obtenido en Educación

Especial en México, y otros pafses, asl como de las diversas Instituciones en las que se han

aplicado diversos programas que sirvieron como base para la elaboración de otros nuevos

que permiten la detección y el diagnóstico de los problemas de aprendizaje, basándose del

aspecto legal de la educación.

2.1 Aproximación histórica de los progrumfls en educrción especinl.

En Ia edad medi4 se caracteriza por la ignorancia y el rechazo a los sujetos

excepcionales. Posteriormente en el siglo XVIII y XIX la sociedad toma conciencia de las

necesidades de atender a estas personas y dejan de utilizar tratos crueles como en las épocas

pasadas. Sin embargo la atención era de carácter asistencial y no educativo. Los primeros en

aplicar programas a los sujetos excepcionales fueron Philippe, Pinel (1745-1826), Esquirol

(1722-1840), Itard (1774-1836), entre otros. El primero en tomar la iniciativa de aplicar

programas de ensefianza general fue Seguin (1812-1880); tomando como base la obligatoriedad

de Ia educación (Bricker, 1989, citfldo en Morris y Blatt).

En el siglo XX se detectan numerosos alumnos de escolarizaciÓn elemental con cierlas

deficiencias, ya que tenfan dificultades para seguir el ritmo normal de la clase y lograr

rendimientos iguales a los restantes niflos de su edad. De esta manera se inicia la aplicación de

división del trabajo a la educación y asl nace una pedagogfa diferencial, es decir, una educación

especial institucionalizada basada en niveles de capacidad intelectual y diagnosticada en

términos de C. I. ( Bautista, 1993).

En 1968, la UNESCO convocó a gobiernos interesados con el fin de refléxionar sobre el
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problema de educaeión especial y tomar medidas para mejorar el desempefto académico , Pot

medio de programas y mÉtodos pedagógicos modernos apoyárrdose de material técnico y del

método cientffico. En dichos planes se debla inoluir habilidades a desflrrollar, modificar

conductss y todo lo neccsaxio parfl alcanzar los objetivos, medir la dr¡ración de la intervención y

posteriormente analizar los resultados para mejorar los próximos prografius (Mc. Kenna,

1990). Anteriormente ya se hablan rcalizado diversos trabajos en torno a la educación enfre ellos

los de Kirh (1958) y Skeels, (196ó) quc elaboraron programas longitudinnles de intervención

temprana en niflos preescolares y lactantes con el fin de poder mancjarlos en el hogar y asl poder

ayudar a individuos con discapacidades, los cuales deblan aprender destrezas, conceptos o

cambiar conductas mediante la presentación de material para el aprendizqien estos progamas se

realizaban en ambientes resüingidos, es decir, manipulaban el ambiente, en el ámbito educativo

también aplicaban progrflnas de instrucción y autocuidsdo los cuálcs deblan aplicarse en su

entorno. Posteriormente a estos programas de instnrcción se llevó un seguimiento de los sujetos

originales, sin embargo dichos programfls resulta¡on costosos (Bricker, citado en Blatt, 1989).

En la décsdfl de los ochentas ee realizaron estudios como los de Moorc, Fredericks y

Baldwin (1981), entre otros. Ellos realizaron programss de lenguaje, académicos, autoayuda"

motorEs, cognoscitivos y sociales. Utilizando métodos cognoscitivos y conductuales, obteniendo

gran éxito debido a que muchos estudiantes desarrollaron habilidades que antes no teniart

logrando incorporarse a programas escolares normÉles; y al mismo tiempo sirvió pora dstectar a

niflos que tcnlan problemas en el aprurdizaje más severoe ( Geaúeart, 1987).

Otos programas que han obtenido significantes avances en mejorar el desa¡rollo social y

acedémico, son los programa$ de estimulación tempftura; la cual debe estsr proporcionada,

principalmente por los padres en el ambiente nfltural del niffo; con la ayuda y supervisión de un
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especialiua. Sus principales actividades son:

- Establecer hábitos de higiene personal y actividadcs de la vida diaria.

, Establecer hábitos propios de la edad del niflo que permitan su integración en las actividades

esc,olarcs.

- Ejercitar las fueas motoras, visuales, perceptivas, táctiles y auditivas.

- Terapia de lenguaje.

Por otra parte, Gómez y Palacios (1992) y Nicola (1993) afirman, que se han obtenido

beneficios con la aplicación de programas en rcl¡ción a la individualizncióq el cual sirve para

estableccr criterios educativos pera su instrucción. También es importante mencionar que estos

programas han logpdo Ia integración del sujeto, ya que la mayorla de ellos tienen la tendencin

de incorporars€ gn esclrelas regulares, principatnente aquellos estudiantes con discapacidades

leves o moderadas, esto es de gran beneficio, porque el contacto con otros niflos es de gran

ayuda" ye que está dernostrado que la educación, no sólo se produce por vlas formales del

profesor a alumnos, sino que hay interacciones entre los mismos alumnos y conductas de

imitación que favorecen el aprcndizaje. Asl mismo en el Émbito grupo-clase ofrece al niflo un

matco apto para la integración social.

Históricamente estos programss han brindado datos objetivos y han tenido impacto,

sunque la mayorfa de los estudios tienen fallas metodológicf,s o de diseño, se han utilizado

como gufa pa¡a desflfiollar futuras investigaciones, para la elaboración de otros programa$,

scgrrn las necesidades. Por ello es importante distinguir quienes son aquellos zujetos que

requieren de dicha atención. Además no hay evidencias significativas de investigación que

indiquen la superioridad de alsun método sobre otro, todos ellos han sido diseffados de acuerdo

a problemas y propósitos particulares de intervención, más bien, dichos programns sin'en para
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2 l

refleja un bajo nivel de rendimiento escolflr, bajas cnlificaciones, pérdida de motivación y

obviamente sus padres lo castigaran provocándole miedo Bl frscaso y dnfrando su auto€stima. Al

respecto Santin (1999) menciona que cuando se pretende ayudar a un niilo con problemas

escolares no debe s€pararte la ayuda pedagfuic.a y psicológica. A medida que le proporcionen

al alumno cstrategias que le pcrmitan ir aprendiendo, el sentirá acrecentada su autoestimo" cstará

más dispuesto n aceptflf los retos que su maestro le plantee, ya que estos niflos cuando sÉ sienten

criticados se vuelven scnsibles y no tienen auto confianza, por los continuos fracasos llegan a

creer que no pueden hacer nada bien, por lo cual no se logra un aprendizaje académico. Al

respecto Bandum (199ó) seflala que la autoestima es un tipo de pensamiento outo-referente que

tiene que ver con la evaluación de valor y dignidsd pcrsonal, depende de cómo la cultura valora

los atibutos que uno posee, este mismo autor habla t¿mbién dc la auto eficacia pefcibida la cual

tiene que ver con el juicio de l¿s capacidades personales. En lo que respectfl al fracaso escolar,

es necesario detectar crúles son las fallas de aprendizaje y determinar cuáles son los medios que

se ajustan mejor a su propio estilo de aprendizaje; es un requisito también encontrar la forma de

recoDstuir sus scntimientos positivos de autoestima, descubriendo las potencialidades del niflo

enseflándolo a que aprenda a comparar sus logros consigo mismo, no gon los dernás. Si se logra

construir en él la confrsñza estará dispwsto a arriesgarse a enfrentar la vida con orgullo y

dignidad.

Por oüa parte Gearheart (1987) sugiere que se implementen métodos para iniciar rrn

procedimiento de evah¡ación para identificar quiores son los sujetos que requieren una

canalización. Esto no quiere decir que exista la presencia de una incapacidad para el

aprendizaje, sino que será detenninado por uno revisión especializada, es decir, un diagnósüco,

para lo cual los profesores de aulas rcgulares deben observar el desemp€fro de los alumnos
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aplique pruebas diagnósticas en las diversas áreas académicas o de capacidad, ya que estas

sirven de baterla psicoeducativa y determine si el alumno está aprendiendo o no; asl el maestro

podrá canalizar al alumno con especialistas, los cuales aplicaran pruebas especlficas como:

Stanford-Binet, que mide el C. L de los individuos; Wechsler creada en 1939 y estandarizada en

l98l que comprende la escala verbal y de ejecución, tiene como objetivo medir la inteligencia

general; la Prueba de Rendimiento General, la cuál mide el nivel académico aproximado; La

prueba de Preabody de rendimiento individual que comprende matemáticas, ortografi4

información general y lectura..

Guerin y Maier (1983) proponen al profesor de educación regular, reunir información de

las observaciones diarias del comportamiento del estudiante. A esto también se le llama

evaluación inforrral y se define como la acumulación, evaluación y uso de la información para

establecer metas, seleccionar estrategias y medir resultados: Pero debido a la falta de

entrenamiento especlfico por parte del maestro, casi siempre esta evaluación es incompleta lo

cual tiene una valor limitado. Este tipo de evaluación los maestros la han empleado quizá

durante todo el tiempo que han existido las escuelas, sólo que no siempre se ha realizado en

forma correcta" porque las observaciones e interacciones en el salón de clases son elementos

principales y esenciales en la evaluación informal. Estas observaciones pueden hacerse cuando

el estudiante lee en silencio o en voz alta, al contestar preguntas o interactusr con otros niffos,

cuando intenta encontrar algo en un libro, trabajar en un informe escrito o en cualquier otra

situación. Es asf como el maestro determina si un esfudiante es capaz de dar una respuesta

correcta, es'-s observaciones son de valor ilimitado debido a que en ocasiones sirven para la

identifi cación de la disgiminación auditiva.

Una vez que el profesor detecte o sospeche de algún problema deberá canalizar al niño
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con profesionales especiales. Ahi se le diagnosticará el área o las áreas especlficas para su

tratamiento en un programa individual. De esta manera el profesor tendrá el apoyo de

especialistas, pffi la corrección de los problemas de aprendizaje. Pero Bntes es importante

seflalar cuáles son las raíces de la Educación Especial en México con la aplicación de diversos

programas aplicados según las necesidades de las escuelas regulares.

2.3 Surgimiento de centrog educativos de Educación Ecpecinl.

Los primeros trabajos en educación especial se remontan a principios del siglo )O(. Por

medio de la psicologfa experimental. Desde entonces en diversos palses se han refor¿ado los

esfuerzos, para benef,rciar a la comunidad con problemas en el aprendizaje, asl comenzáron a

institucionaliznrse los seruicios, en los cuáles se sugieren métodos, técnicas y programas que

facilitan la adaptación del personal docente y la incorporación social de los sujetos con

discapacidad en las escuelas y programas correctivos en lenguaje y matemáticas para los

alumnos del aula regula (Bautist4 1993).

Por otra pffie, en México la Educación Especial no es la excepción, sus antecedentes se

pueden dividir en dos apartados, el primero se refiere al surgimiento de instituciones y el

segundo al marco jurldico legal. Asl pues, se iniciaxá con la evolución de las instituciones. Su

aparición se remonta a mediados del siglo XD( durante el periodo de Benito Juárez, quién frmda

en 1867 la escuela nacional para sordos y en 1870 la escuela nacional para ciegos, asl se puede

citar algunas oms, pero únicamente se mencionaran las que son de apoyo a la educación

regular.

En 1935 se institucionaliza la Educación Especial. Asf surgen innumerables instituciones

para educar a este tipo de niflos. El Dr. Roberto Solls Quiroga promotor de Educación Especial
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en la Educación Básica este programa aún se encuentra en ma¡cha en todo el pafs y se aplica a

primer sffo de primaria.

A partir de 1996 hasta el año 2010, la DGEE se dispone implementar una nueva

eshategia en la educación especial denominada: Nueva Estrategia para la Modernización Básica.

Cabe mencionar que esto no es suficiente, ya que la SEP en estudios recientes ha

encontrado porcentajes elevados de la población con deficiencias sensoriales, motoras o

mentales que limitan la posibilidad de una educación regular, por lo tanto, estas personas

requieren de educación especial. Por ello en algunos estados de la república mexicana se

implementado programas definitivos dentro de las instituciones, las cuales cuentan con la

participación de diversos profesionales como: psicólogos, trabajadores sociales, especialistas del

lenguaje y maestros capacitados dentro de las instituciones. Uno de ellos es el Estado de México

donde la Secretarla de Educación Públic¿ ha implementado centros especiales estatales

denominados Centros de Educación Especial y Atención Psicopedagógica (CEEYAPP), los

cuales han sido subdivididos en fies tipos de centros: Centros de Atención Múltiple (CAM); Las

Unidades de Sewicio de Apoyo a la Educación Regular (US$R) y los Centros de Aptitudes

Sobresalientes (CAS). Siendo de mayor importancia los dos primeros se describirán en el

capltulo cuatro. Toda.s estas instituciones y planes de tabajo n* "*n"¿o importantes avances a

la corrección de problemas en el aprendizaje, estás son apoyadas y llevadas a cabo porque este

tipo de educación tiene bases legales, según la Constitución, La Ley Federal de Educación y los

derechos de los niflos, los cuáles se describirán en el siguiente apartado.

4. Aspecto legal de h educnción.

En México, los centos educativos especiales tienen su fundamento en el aspecto legal,
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prorhovido por el gobierno federal. El esudo mexicano por ley está obligado a destinat rectusos

para la promoción y consolidación de los sistemas de educación especial en el pals, el cual está

establecido en el artlculo tercero de la Constitución donde seflala la obligatoriedad de la

educación básica a todos los mexicanos en edad escolar ( Sánchez, Carrton y Sevilla, 1997).

2.4.1 Artículo 3".

"Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, estados y

municipios impartirfur educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y

secundaria son obligatorias. [-a educación que imparte el estado tenderá a desarrollar

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el flmor a la patria y la

conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia".

A partir de este artlculo en la educación especial se desprenden cinco objetivos:

1. Capacitar al individuo con necesidades especiales pffa ser una persona autónoma y facilitar

su integración social de tal forma que pueda gozst de una vida satisfactoria.

2. Actuar de manera preventiva en la comunidad para promover el grado máximo de desarrollo

psicoeducativo.

3. Desarrollar programas adicionales que promuevan habilidades para compensar las

limitaciones del individuo.

4. Elaborar un currfculo que promueva independencia personal, comunicación, socialización y la

capacitación de gozar de trabajo y recreación.

5, Promover la aceptación de personas con requerimientos de educación especial que consideren

los principios de normalización e integración (Ramfrez y Serrano, 2000).

Tomqndo como base el artlculo 3ro constitucional la Ley Federal de Educación en su
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artlculo 4to. señalan los beneficios de las niflos con problemas en el aprendizaje,

2.4.2 Artículo 4I

Debido a que esto no es suficiente, existen otros artlculos relacionados a la educación,

retomados por la SEP. De esta manera la Ley General de Educación en su artlculo 4l se refiere a

la atención educativa de la población con necesidades educativas especiales, beneficiando a

todos los niflos, sin importar clases, razas o mal formaciones flsicas, no sean baf,reras que

impidan el acceso de los todos niflos al currlculo escolar basico.

El artlculo 4l " La educación especial está destinada a individuos con discapacidades

transitorias o definitivas, asl como aquellos con aptitudes sobresalientes. Procurará atender a los

educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social.

Tratándose de menores de edad con discapacidades, está educación propiciará su

integración a los planteles de educación básica regular. Para quiqnes no logren esta integración,

está procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma

convivencia social y productiva.

Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, asl como también a los

maesfros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a los alumnos con

discapacidades (tey General de Educación, 1993).

Por lo tanto, las personas con discapacidad tienen los mismos derechos de acceder al

currlculo de educación básica tal y como lo tienen todas las personas con o sin discapacidades,

estos serán atendidos en planteles regulares de certificación sin etiquetas discriminatorias, lo que

se busca, no es negar las diferencias, sino aceptarlas, ya el Documento de los Derechos del niflo

seffalan el por que no se les debe discriminar.
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2.4.3 Derechos de los nifros

Los principios fundamentales de los niflos fueron aprobados por la Asamblea General de

las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. También en ella se mencionan alguros

bcneficios para los niflos de educación especial los principales son:

principio l. "El niflo disftrtará de todos los derechos enunciados en la Declaración' Estos

derechos serfur reconocidos a todos los niños sin excepción alguns, ni distinción o

discriminación por motivos de raza, color, idiom4 religión, opiniones pollticas o de otra fndole,

origen nacional o social, posición económica" nacimiento y otra condición, yri ses del propio

niflo o de su familia".

Principio II "El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda dessffollarse flsica"

mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, asl como en condiciones de

libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se

atenderá será el interés superior del niflo"'

principio V "El niflo flsica o mentalmente impedido o que sufra de slgí¡n impedimento

social debc recibir tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiere su ca-so".

Sin embargo, las pautas anteriores son aún insuficientes para una verdadera integración e

igualdad de oportunidades para los individuos con discapacidad. Estos principios exigen ajustes

y una mayor inversión por parte de los gobiernos, además de tiempo y capacitación de los

profesores en escuelas regulares.

Como ya se mencionó en este capftulo a lo largo de la historia se ha tratado de ayudar a

Ios niflos con problemas en el aprendizaje con la creación de diversas Institucíones que brinda
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apoyo pedagógico, apoyándose de la protección jurfdico legal de la educación y con el

funcionamiento de algunas escuelas regulares que cuentan los servicios del CAM y el USAER

los cuáles son una alternativa para estos niflos y profesores. Estos programas se describen en el

siguiente capltulo.
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DE LoS PRoGRAMAS CAM Y USAER

Debido a la problemática que se vive dfa con dfa en las aulas, en los últimos aflos el

Gobiemo del Estado de México, conciente de la trascendencia y del impacto que estos

problemas conllevan, han implementado acciones para la integración educativa de los niflos con

problemas de aprendizaje. Por lo cual se han instrumentado medidas para que estas acciones se

operen a ffavés del Departamento de Educación Especial, adscrito a la Dirección General de

Educación Básica, a la Secretaría de Educación Cultura y Bienestar Social, a la Dirección de

Educación Básica y Normal.

En 1996, el Departamento de Educación Especial reorienta sus servicios de acuerdo a las

pollticas de integración, planteando estrategias de acción bajo el principio de ofrecer atención a

los niffos y jóvenes con necesidades educativas especiales, mediante el currfculo de educación

regular (Alvarez y Campusano, 1997).

El propósito general es operar el programa de integración educativa a través de dos

servicios en los Centros de Atención Múltiple (CAM) y la Unidad de Servicios de Apoyo a la

Educación Regular (USAER) los cuales ofrecen una respuesta educativa de calidad a los

alumnos que presentan necesidades educativas especiales con o sin discapacidad.

3.1 Programa USAER

Es el servicio incorporado a la escuela regular en el árnbito de la educación básica que

ofrece una respuesta educativa a los alumnos que lo requieren. De esta manera la Unidad de

Servicios de Apoyo a la Educación Regular es la instancia técnico operativa y administrativa de

la educación especial que ofrece los apoyos teóricos y metodológicos en la atención de los

alumnos con necesidades educativas especiales, dentro del ámbito de la escuela de educación
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básica, contribuyendo en Ia tansformación de las prácticas profesionales para la ampliación de

la coberrura en respuesta a la diversidad de la población escolar.

Los propósitos de este programa son:

- Atender a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales en el ámbito de la

escuela de educación básica.

- Participar de manera coordinada, el personal de la USAER y de la escuela regular en cada una

de las acciones del proceso de atención de las necesidades educativas especiales.

- Orientar a los padres de familia de la comunidad educativa acerca de los apoyos que requieren

los alumnos con necesidades educativas especiales.

- Identificar a la USAER como un servicio que contribuye a elevar la calidad educativa de las

escuelas de educación básica.

En la actualidad funcionan en el Estado de México, l3l USAER con 1058 plszs,s, que

atienden a 103 municipios. Su estn¡ctura es la siguiente:

- Director: coordina el servicio conforme a las normas y lineamientos establecidos.

- Docentes de aprendizaje: Son los responsables en atender permanentemente a los alumnos.

- Docente de lengua: También se llama equipo de apoyo técnico, donde participan otros

especialistas entre ellos el psicólogo.

- El psicólogo participa en la atención de niños determinando su estilo de aprendizaje o

problemática emocional que afecta su desempeflo escolar y proporciona orientación a docentes

y padres de familia.

- Trabajador social: Evalúa el contexto sociofamiliar, la intervención con los padres de familia,

en el ámbito de orientación, asl como la realiz¿ción de tnimites, solicitudes y canalizaciones de

acuerdo a las necesidades del alumno.
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3.1.1 Aplicación del programa

La respuesta educativa que ofrece la USAER a los alumnos con necesidades educativas

especiales es a través de ur proceso de atención que se constituye en las siguientes etapas, las

cuales cuentan con un equipo multiprofesional. Participa interdisciplinariamente en el proceso

de atención a los alumnos con necesidades educativas especiales en coordinación con los

docentes de gru¡n regular (Márquez- 1996).

- INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. Su propósito es lograr la aceptación, participación e

interés de directivos, docentes y padres de familia, para lograr un cambio de actitud que

conlleve a una cultura de aceptación a la diversidad; se utilizan como estrategfas pláticas,

videos, carteles, trlpticos, periódicos murales, entre otros.

- EVALUACIÓN INICIAL. Es el conjunto de acciones que permiten obtener y analizar la

información significativa del alumno que presenta necesidades educativas especiales,

considerando el entorno del aula, el social y familiar a fin de planificar la respuesta educativa

más adecuada. Esto se realiza a través de:

L Reporte de detección del alumno con necesidades educativas especiales.

2. Observación de los grupos de primero a sexto grado.

3. Enfievistas a profesores, padres de familia y alumnos.

4. Empleo de pruebas psicometrfas.

Por medio de la observación del gnrpo regular y entrevista con el profesor de grupo se

identifica a los alumnos que por su nivel de aprendizaje requieren, mayores recursos para

continua¡ el aprendizaje. El docente de aprendizaje solicita rur reporte de los alumnos que el

profesor de grupo considera que su desempeflo escolar no es el adecuado, por ejemplo retraso
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escolar, problemas de aprendizaje lenguaje y conducta o cualquier o*.ro factor que este

disminuyendo el aprendizaje del niflo. Es entonces cuando el docente de aprenditaje realiza

observaciones de estos niflos dentro del aula" apoyándose de un registro. Dicha actividad debe

realizarse en rrn periodo máximo de dos semanas.

- EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. En esta etapa se identifrca información relevante del

alumno, en los ámbitos de desarrollo, contexto familiar y social, además elementos que

posibiliten al equipo interdisciplinario determinar las necesidades educativas especiales del

alumno, junto con el profesor de grupo y tener asl elementos necesarios para diseflar un plan de

intervención. Este proceso es importante, ya que se analizan los siguientes aspectos:

l. Dificultad: se refiere al nivel disminuido de las habilidades necesarias de un alumno para

acceder al currfculum regular de acuerdo a su grupo de referencia.

2. Problema: Se refiere a la manifestación específica de acciones del alumno en cualquier área

del conocimiento que dificulta su aprendizaje.

3. Necesidades educativas especiales: Son los diferentes tipos de ayudas pedagógicas

extaordinarias que el alumno precisa para favorecer su acceso a los objetivos generales de la

educación, y los cuales ayrdan a disminuir o resolver la problemÁtica que presentan. Sobre esta

base se plantea la intervención.

- INTERVENCIÓN: Es el proceso en el'cual a pa.rtir de reslizar diferentes acciones y con la

aplicación de recursos educativos complementarios, se modifican o compensan condiciones

caracterlsticas del alumno y del contexto donde se desarolla con el propósito de satisfacer sus

necesidades educativas especiales.

En este proceso los integrantes de USAER orientan al profesor de grupo regular sobre

las actividades a realizar de acuerdo a la planeación.
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I. El prof'esor, en función de la planeación y las continuas intervenciones estimula las

habilidades básicas para el aprendizaje del alumno con necesidades educativas especiales y/o en

el aula de apoyo el docente de aprendizaje cuando asl lo requiera.

2. El psicólogo interviene en la problemática emocional del alumno ya que esta interhere en el

desempeño escolar, bajo dos estrategias: orientación al profesor del grupo y/o en el aula de

apoyo.

3. El docente de lenguaje estimula las habilidades básicas para el desarrollo del leng''tie y la

comunicación del alumno.

4. El equipo acuerda con el profesor de grupo las visitas con el fin de observar y verificar la

aplicación de las actividades sugeridas en la planeación de la intervención.

5. El trabajador social interviene orientando a padres de familia para modificar en lo posible

actitudes y relaciones interpersonales en el contexto sociofamiliar que interfiere en el

aprendizaje del alumno. Gestiona los tramites de canalización, solicitudes de equipo (auxiliar

auditivo, lentes, etcétera) y aparatos ortopédicos.

Durante este proceso los integrantes de USAER y el profesor del aula observan y

registran el desempeflo actual del alumno, si el niflo ha superado su necesidad educativa

especial, se concluye la interr¡ención y elaboran un resumen del desarrollo de la intervención de

los resultados obtenidos, a partir del análisis de los resultados de la evaluación inicial y los

avances logrados durante la intervención, determinando si el alumno puede continuar sin ningún

aPoyo.

- SEGUIMIENTO. En esta etapa se desarrollan actividades orientadas a observar el desempeflo

escolar del alumno que ha recibido atención en USAER, con la finalidad de proporcionar, en

forma oportuna, intervención adicional o acciones de refuerzo en el caso de que el alumno
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vuelva a manifestar la misma u otra necesidad educativa especial.

Por ello se realizan entrevistas con los profesores en donde informan sobre el nivel de

avance del alumno respecto a sus compafleros y competencia curricular, las evaluaciones

obtenidas y aplicadas por el profesor de grupo regular, asl como integrarse con meyor facilidad

a las actividades que antes el alumno no hacia.

- CANALIZACIÓN. Se refiere a la necesidad del alumno para ingresar a un servicio

complementario o de carácter indispensable, para atender sus necesidades educativas especiales,

debido a que la escuela regular no logró responder a ellas y no cuenta con los medios y apoyos

suficientes psra proporcionarle una atención adecuada. Según los datos obtenidos se canalizfl al

nifro a las siguientes instituciones.

1. Sector salud: problemas flsicos que se relacionen directamente con la realización de

actividades académicas y que obstaculicen su éxito escolar (generalmente problemas visuales,

auditivos, flsicos que limiten su comunicación adecuada o desnutrición severa).

2. Sector educativo: problemas catalogados como deficiencia mental, algún frastorno orgánico

que afecte permanentemente sus áreas intelectuales y requiera de atención individualizada" o que

no cuente con el repertorio de habilidades básicas. Estos niflos serán canalizados exclusivamente

al CAM.

3. Sector social: problemas sociales severos como alcoholismo en los padres, abandono total,

maltrato flsico emocional o abuso sexual y que se relacione directamente en el bajo rendimiento

escolar del alumno. Serán canalizados exclusivamente al DIF.

En el siguiente apartado se describe el funcionamiento del los CAM que como ya se

mencionó brinda atención a los niflos con problemas en el aprendizaje que son más severos.
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3.2 Progrrmn CAM

Los Centros de Atención Múltiple; Son instituciones educativas que ofiecen Educación

Básica a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales que por sus caxacterlsticas

no $on susceptibles de integrarse a la escuela regular o están en proceso de hacerlo. En el Estado

de México frmcionan 7l CAM, beneficiando a 103 municipios, datrdo atención a2990 alumnos

con 4l I plazas.

El servicio que ofrece el CAM es gratuito, bajo el marco legal de la educación, como la

Ley General de Educación . Esta institución ofrece sus servicios a alumnos con necesidades

educativas especiales con discapacidad, según una previa detección de diferentes tipos de

discapacidades, en ellas, discapacidad visual, auditiva" motriz, intelectual, entre otras. Una de

sus principales preocupaciones es la de ofrecer a los alumnos que no acceden al curriculo o que

estÁn a punto de egresar, una capacitación pre-laboral que les proporcione los elementos

necesarios, para satisfacer srrr¡ principales necesidades (Chávez, 2002)-

Su objetivo es proporcionar atención especializada a los niflos y jóvenes que la

necesiten, con ello se busca que desarrollen sus facultades flsicas y mentales, a ftn que se

integren a la sociedad y participen activamente en ella.

A un niflo se le canaliza al CAM cuando:

+ Presente un rctraso psicomotor significativo.

+ Se desplace solo a con flyuda mfnima.

+ Tenga 4 aflos mfnimo y máximo 17 affos para ubicado en el nivel y grado que le corresponda"

con base en la evaluación inicial.

* Con ura disminución significativa en dos o más áreas de destreza adaptativas.

La estructura del CAM es la siguiente:
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t Un Director: Es el responsable de organizar y apoyar las actividades técnico-op€rativo y

administrativas, coordina al personal para elaborar el plan anual de trabajo, considerando las

necesidades detectadas, pfomueve la integración de alumnos con discapacidades permanentes a

la escuela regular.

* Docentes de gupo en niveles de preescolar y primaria. Son profesionales que orientan al

profesor regular para la atención de los alumnos con problemas de desarrollo, a partir del

currlculo escolar a través del desarollo de habilidades básicas para el aprendizaje, determinando

a aquellos que necesite del servicio.

t Un equipo de apoyo técnico que se compone de I psicólogo, I docente de audición, I de

lenguaje, I fiabajador social y especialistas en trastornos neuromotores. [¿s actividades las

realizaJr de manera conjunta, como el plan anual de actividades, efectuan de manera permanente

un equipo interdisciplinario con los docentes de aprendizaje y realizan evaluación inicial de los

alumnos, definen las estrategias de intervención con base en el currfculum escolat, participan en

la orientación de padres de familia para que respondan a las necesidades educativas, realizan una

evaluación continua, además conjuntamente determinan la canalización de alumnos fl otras

instituciones cuando es necesario.

3.2.1 Descripción del programa'

El Centro de Atención Múltiple desarrolla un proceso de atención a través de las

siguientes etapas:

- INFORMACIÓN y SENSIBILIZACIÓN. En los últimos aflos se observó un avance en este

proceso, porque tuvo impacto hacia la comunidad, logrando el interés y participación de

autoridades educativas, directivos y docentes, asl como un mayor compromiso de los padres en
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el proceso educativo de sus hijos, por medio de asesorfas mensuales y talleres para que los

participantes tomen conciencia" estos $on impartidos a padres y profesores sobre temas

relacionados al desempefro escolar y las necesidades educativas especiales.

- EVALUACIÓN INICIAL: Comprende dos fases que son la detección y la determinación de las

necesidades educativas especiales, involucrando a todo el equipo participante. Con ella

determinan el contexto familiar y escolar, describiendo la caracteristicas de su desarrollo

personal, psicosocial y psicomotor. La evaluación inicial cubre dos etapas: estudio básico y

estudio fisico, este último se refiere a la observación, registrando e interpretando de manera

cuantitativa y cualitativa a fin de elaborar caracterización psicológica general, se aplican pruebas

como la Per Doll; en preescolar, Therman Merril, Wechler; en primariq Wisc-RM y Wais en

educación tecnológica.

- INTERVENCIÓN: Corresponde a la participación interdisciplinaria de equipo apoyando

el proceso, asl como el continuar y culminar con el proyecto curricular del Centro. Inicialmente

el trabajo se realiza con los padres para que apoyen al alumno en su contexto familiar. En el aula

se busca la interrelación maestro-alumno, actitud del alumno frente a las actividades cotidianas,

se realizan talleres continusJrrente, para su integración laboral y/o escolar.

. 
En este proceso se registra una evaluación continua, cuya periodicidad dependerá de las

necesidades educativas determinadas, pam buscar estrategias de apoyo al maestro, padre de

familia especificando tiempos y ámbitos de realización en el auls, tnller y casa

- CANALIZACIÓN: Los centos de Atención Múltiple ofrece atención a más del 90% de los

alumnos que demanda¡r el servicio. Sin embargo existen los casos de alumnos que deben recibir

otro tipo de apoyo y deben de ser ca¡ralizados a otras instituciones para-cubrir sru¡ necesidades.

Siendo remitidos al sector salud cuando tiene problemas fisicos severos; al sector educativo que
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es cuando se tenga alguna deficiencia mental y trastomo orgÉnico severo.

- SEGUIMIENTO. Es la última fase del proc€so y consistc en realizat la observación del

alumno que ha sido promovido, certificado o integrado a la escuela regular'

2.2 Lafunctón del psicólogo dentro del CAM-

La función o práctica se desprende a partir de la firnción que se le tiene asignada según el

Manual de Operaciones de los servicios de Educaeión Especial algunas de ellas son:

I¿ realización del diagnóstico preciso, apoyo al personal docente y la orientación a padres de

familia El Manual de operación marca qué hacer, c,omo hscerlo y a través de que i¡rstrumentos

hacerlo, sin embargo en la práctica cotidiana se observa que las ñmciones se confuirden o

fraslapan con el campo pedagógico. Por ello el rol del psicólogo de,penderá de las necesidades

de cada Centro de Atención Mirltiple (Chávea 2002)-

Los Cenhos de Atención Multiple y La Unidad de Serrriclos de Apoyo a la Edrrcación

Regular son dos opciones para la conección en problemas del aprendizaje. Sin embargo estás

aún no ha a¡ojado resultsdos para combatirlos, además no son suficiantes. Por su parte la

sicologla experimental aplicada a la educsÉión sigue actualizfodose segfin las necesidades que

se presentan en las lnstituciones, ofreciendo propuestas con bnse en los roles tanto del psicólogo

educativon psicólogo en Educación Especial y el profcsor de las aulas regulares. Tomando como

base lo anteriormente descrito el siguiente capltulo ofrece algunas alternstivas aplicables par'a

conegir los problemas de aprendiz4ie a los profesorcs de aulas regulares que no cuentan los

scrvicios descritos.
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CAPÍTULO 4. ALTERNATIVAS DE CORRECCIÓN EN PROBLEMAS DE
APRENDIZAJE' Y CONDUCTUALES

La psicologla surge en el sistema educativo a partir de la compleja interacción entre las

demandas de la creciente problemática escolar. Dicha interacción ha determinado en cada

momento histórico los roles y las funciones especfficas del psicólogo primeramente escolar y

ahora también en educación especial. Aunque también es importante mencionar cuál es la

función del profesor dentro del aula, debido a que éste es el encargado de transmitir el

conocimiento al niflo.

4.1 El rol del psicólogo educatlvo

El perfil ocupacional del psicólogo en una organización educativa es principalmente

explicar el desarrollo humano y proporcionar e innovar estrategias educativas que enfaticen un

desarrollo integral del individuor para estimular y optimizsr el desarrollo cognitivo, creativo,

afectivo-emocional, valorativo, social y motriz (Reyes, 1997).

El Consejo Nacional para la Ensefranza e lnvestigación en Psicologl4 (1979) define al

psicólogo como un profesional universitario cuyo objetivo de estudio es el comportamiento

humano, tanto individual como social, que a partir de la investigación de los procesos

cognoscitivos-afectivos y de su interacción con los entornos, es un promotor dcl dcsarrollo

humano. Su función es detectar, evaluar, planear, investigar e intervenir, prevenir, rehabilitar y

orientar. Ests función durante mucho tiempo fue exclusiva del maestro normalista, pero con la

inserción del psicólogo dentro de las escuelas primarias se busca el mejor ftmcionamiento de las

demandas (Tomasini, I 992).
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contextualizsr los objetivos de acuerdo con lss particularídades de los actores de la escuela,

secuenciaf, y distribuir los contenidos y actividndes. Esta estrategia de interryención

psicoeducativa debe logfar impactos positivos substsnciales con la situación de la instituciÓn

educativa de tal suerte que se proyecte a ssciones preventivas, rceducstivas, preescriptivas o

diagnosticas con un currlculo flexible (Bruner, 1995).

Es asl como la psicologla educative muestra principal interés en los métodos de

enseñanza-aprendizaje, la conducta de grupos, la interacción maesfro-alumno y las diferencias

intelectuales FBrB explicar. Por medio de la elaboración de diversos progfamas, aplicando la

motivación para mejorar repertorios educativos particulares. Proporcionando entrenamiento e

ms&stros utitizando técnicas como; conferencias, tallereso modelamiento y asesorfa individr¡al.

4.1 El rol del pslcólogo sn Educrclón Erpecirl

Como se mencionó anteriormente el rot del psicólogo en el ámbito educativo ha venido

modificánd:* * función a las necesidades que marca la Instituciórr, es decir, los planes y

prcgramas y la misma sociedad.

En los cenüos educativos el maestro tlama al psicólogo para inten¡enir en un caso diflcil,

cuando él arin no ha puesto en prÉctica ninguna estrategia para resolver o por lo menos detectar

cr¡ál es la problemática de los alumnos, en otros cssos se espera que el Psicólogo confrme la

hipótesis del maestro para ratificar que el problema está en los demás y no en él y de esta

manerfl pretende que sea el psicólogo quién resuelva el problema Por esta razón es importante

definir el rol psicólogo.

Garcfa (2001) sefiala que anteriormente err Educasión Especial, el principal objetivo era
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el de aplicar estrategias, tanto a los niños con requerimientos especiales como a sus padres y

rnaestros, para lograr su integración al medio ambiente en el cual se desarrollan. Por tal razón el

Sistema Educativo se vio en la necesidad de crear El Centro Psicopedagógico, su principal

función fue dar apoyo psicopedagógico a los niflos dc escuelas primaria con problemas de

aprendizaje a partir del segundo ciclo escolar, tal lineamiento posteriornente fue modificándose

debido a las necesidades de la población y la comunidad para posteriormente incluir a menores

en niveles escolares de preescolar y secundaria, por consiguiente la gama de problemas por

atender se incremento en las áreas de lenguaje, aprendizaje y emocional'

Fue asl como el papel del psicólogo dentro de este ámbito fue modificándose, al igual que

su objetivo de trabajo, el cual, en un principio fue el de obtener un Coeficiente Intelectual, y una

explicación de su significado para lograr una adecuada canalización de los niflos a los diferentes

servicios de educación especial de la siguiente manera:

- Grupos integrados A, cuando los menores cursaban primero y segundo grado presentaban

problemas con la adquisición de la lectoescritura y el cálculo.

- Grupos integrados B, cuando el menor presentaba más dificultades y punteaba en

limltrofe. de acuerdo a Wisc-RM o Weschler para niflos de primaria y secundaria y Terman and

Menill para preescolar. Cuando el puntaje era de deficiente canalizaban a escuelas de

educación especial y centros de capacitación para el trabajo'

Debido a lo anterior el papel del psicólogo se cenha solamente en el diagnóstico y retoma

la orientación a padres maestros y alumnos, con la finalidad de que se pueda coadyuvar a la

adquisición de enseflanza aprendizaje y con ello, propiciar la aceptación del menor dentro del

ámbito escolar y familiar. La interuención del psicólogo dentro de estos aspectos es fundamental

para lograr una atención integral al problema de los niflos y no quedarse únicamente en el
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4.3 El rol del profesor en el nu|a

A los educadores corresponde la inmensa labor de formar a los Elwnnos en la disciplina

peironal, que permite la tarea de conocer y después enfrentar con éxito las dificultades en la

práctica" por esto deben presewar y cultivar la curiosidad infantil, logrando que sÉ convierta en

el desarrollo de la inteligencia. El propósito central del plan y prcgramas de e$udio en

educación primaria es estimular y desarrollar las habllidades intelectunleg pars el aprendizaje

permanente dessrrollax habilidades intelectuales como instrumento para el aprcndizaje

autónomo, debido a que la escuela es el lugar propicio pale que construyan conocimientos,

habilidades y actitudes para el aprendizaje (SEP' ?003)

Siguiendo con el cuadernillo de actualización de la SEP, lo anterior puede ser posible

separnrrdo los contenidos sin transmitir gmn carrtidad de informnciÓrr, sino buscarla y

seleccionarla, valorarla, procesarl4 comunicffla y utilizarla con un propósito definido,

aplicándolo en el entorno. En México los Talleres Generales de Educapión constituyen una

propuesta fonnativ4 con la finalidad de que el colectivo docente desarrolle de manera prÉctica

sus competencias, mediante el análisis de un contenido relevante para el logro de los propósitos

de la Educación Primaria.

Al respecto Ssnzilez y Núflez (1998) seffslan que la reforma educativa" en relapión al

aprendizaje estará orientada a una met& el aprendizaje consiste en daciona¡ la información

nusva con Ia que ya existe, es organización del conocimiento s implicfl una cierta capacidad

para imponer unfl esfiucturfl y coherencia" está inlluido por el desarrollo y por la compotencia

del estudiante.

La modernidad educativa establece que el maesfio cambie de actitud, que reconozca al

alum¡ro eomo un sujeto capaz de proponer y crear. El profesor es el fmilitador del aprendizaje y
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eomo tal es el organizador de las actividades de la clase, una de sus principales

responsabilirtn¡les es proponer situsciones donde ss esteblezcfl ls comunicación, es el gula que

debe promover el aprendizaje autogenerador en los alumnos, ante lo cual requiere de una mejor

formación y actualización permarrente. Sin duda las propuestfls e+lucativas pretcnden prccisar

prioridades y definir estategiae qus apoyen la tarea educativa con firayor calidad formativa

(Paniagua 1996).

Ortegs, (1992) menciona que, en los perfiles de desempefto del Consejo Nacionsl

Técnico de la Educación (CONALTE) considera al profesor como el rcsponsable de conducir el

proceso enseffarua-aprendizaje con todos los alumnos, aún con aquellos qus tienen problemas

de aprendizaje, ya que estos son su responsabilidad, se requiere de una constante participaciÓn y

capacitación en talleres como:

a) Alteraciones en el desarrollo de educando

b) lnstnrmentos de diagnóstico

c) Programas y técnicas de modificación en la conducta

Soria y Vaquero (2000) pfoponen que una vez definido el rol del profesor es conveniente

mantener una cvaluación periódica por parte del los profesionales de la sicologfa, de las

interacciones profesor-alumno, que incluirá:

l) la detección de aprobación o rcchazo por parte del profesorado hacia el alumno con respecto

a las ejecuciones académicas de sus estudiantes;

2) detectar si el profesor cmplea trn lenguaje claro, que los alumnos puedan entender;

3) si el profesor proporcionfl fl sttl¡ alumnos el modelamiento necesario;

4) si proporciona al alumnado retroalimentación constante, de manera tanto individual como

Erupal;
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- Buscar aclaraciones cuando sea necesario.

- Ayudar a otros estudiantes en su aprendizaje si se le pide.

Lo más importante de lo que se ha seflalado es el compromiso de profesores y alrrurnos

paxe participar activamente en el aprendizaje y en la instrucción. Ins profesores sc enfrentan sl

reto de adquirir conocimientos aoercs de sus alumnos, es decir, sc convierten en detectives

educativos que se dedican no sólo a diagnosticar las dificultades de los alumnos, sino tflfiIbién a

aprender cómo los estudiantes r€suelven los problemas. F,n cl siguiente apartado se s€flalaran

algunas esfiategias pala los profesorcs.

4.4 Ertrategia¡ de rprendizrje cognltlver y conductuder dlrtgldor t profeeorer.

Como ya menciono el papel del profesor es determinante en el proceso de ense.flgnzfl

aprendizaje en stul alumnos y también en aquellos que tienen problemas en el aprendizaje, Por lo

tflrrto, se proporcionan a los profesores algunas alternativas pafii su conección en los enfoques

conductuales y cognitivos.

4. 4. I Estrategias conductuales

Los conductistas estudian el aprendizaje concenffindose en las conductas abiertas que

pueden ser observadas y medidas. Ven las conductas como determinsdas por eventos externos al

aprendiz por estfunglos que producen o dsn seflales para respuestas y por reforzamiento que

mantienen estas relaciones estlmulo-respuesün [,os conductistfls han de'sarrollado muchos
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principios teóricos y técnicas de insrucción diseiladas para inducir el aprendizaje, sus principios

y técnicas diseñadas para el control de la conducta (es decir, para alrmentar o disminuir las

frecuencias de conductas ya aprcndidas).

Lns principios del condiciorramiento fueron eshrdiados por Pavlov, quien hsblo del

condicionamiento clásico: Thorndike en cl condicionamiento instrumentel; Scanner y el

condicionaniiento operante; Estos principios han sido aplicados en el entomo escola¡. Por

ejemplo el condicionamiento operante se realiza por medio de cuato meca¡rismos básicos:

- Reforzamiento positivo o recompensa: Las respuestas que son recompensadas tienen

probabilidad se ser repetidas (puntos para Ia calificación como reforzamiento por participación,

nlgúrn elogio)

- Reforzamiento negativo: las respuestas que permiten la evitación o el escape de sifuaciones

indeseadas tienen probabilidad ser repetidas (exentar una prueba final como reforzanriento por

un buen desempeño en los exámenes parciales).

- Extinción o no reforzamiento; les respuestas que no son reforzadas no tienen probnbilidad de

scr repetidas (ignorar a los estudiante que gritsn las respuestas sin levantar primero la mano

extinguirÉ la tendencia a gritar).

- Castigo: lns rcspuestas que tienen cons€cuencias dolorosas o indeseables serful suprimidas

(penalizar a los cstudiantes que gritan las respuestas retirÉndoles privilegios causarfa que los

estudiantes dejaran de gritar). Sin embffgo, el potencial conductr¡al pemanecerá, asl que la

respuesta puede rcaparecer si cambian las contingencias del reforza¡rriento. (Gooel & Brophy,

leeT).

Algunos investigadores corno Orlich, Kauchalg Harder, Callahn y Keogh (1995)

sefialan, que el aprendizaje cooperativo es rma eshategia de enseflanza en grupos pequeflos que
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son más populares, estos han sido utilizados por décadas en las aulas de maestros

experimentados, esta técnica requiere que los estudiantes trabajen juntos en grupos de

habilidades diversas, la técnica se puede aplicar en todas las asignaturas, además también

promueve logros afectivos, porque los estudiantes comienzatr a tener éxito y mayor confianza

aumentando su auto-estima" se sugiere aplicarlos con alumnos de necesidades educativas

especiales y cada vez que se obtenga un logro inmediatamente proporcionar reforzamiento.

Otras estrategias de intervención, o técnicas de enseflanza son el modelaclo, el cual se

define como: mostrar a alguien cómo ejercer una destreze, probablemente ha formado parte del

repertorio humano desde tiempo inmemorial. Esta respuesta humana natural los padres la usan

en forma instintiva para enseffar destrezas a sus hijos, su influencia ha producido resultados

satisfactorios a gran número de sujetos con problemas de aprendizaje se ha aplicado en lectura y

aritmética.

El automanejo. Desde la demostración de Lovitt y Curtiss (1973), se ha mostrado interés

de los investigadores y maestros debido al aumento académico de manera satisfactoria, es

atractiva, se aplica de manera aislada en diferentes tareas. El automanejo requiere que los

estudiantes participen activamente en sus propios programas educaciones, es usado a menudo

como un paquete de tratamiento que incluye ftes elementos diferentes: autorregulación, auto

evaluación y auto refuerzo.

La autorregulación es utilizada más frecuentemente cuando el niño no tiene el

autocontrol necesario para ser miembro que no provoque alteración en la clase, p€ro también

puede ser utilizado en situaciones académicas.

La auto evaluación a veces denominada autoregistro, requiere que el estudiante evalúe

sus rendimientos. Esto puede ser tánto en el área social como académica. En cualquier ca.so, ha

Neevia docConverter 5.1



t
I
I
o
t
o
t
o
o
I
o
I
t
t
t
I
t
t
t
t
I
I
o
o
t
o
I
t
t
t
o
t

52

probado ser muy efectiva en la producción de los cambios conductuales deseados.

El auto refuerzo, donde el alumno determina el premio por la mejoría del rendimiento, ha

probado ser muy efectivo en el mantenimiento del aprendizaje, se ha comprobado que cuando

los alumnos se recompensaban a sl mismos, lograban mayores cambios en el rendimiento que

cuando los maestros imponlan los procedimientos de refuerzo en el aula (Deutsch y Robinson,

En Morris y Blatt, 1989).

4.4. 2 Estrategias cognitlvas

Los seres humanos tienen capacidades que les permiten ejercer control sobre el

aprendizaje y el pensamiento, las esüategias cognitivas modifican la atención, la percepción, la

entrada y almacenamiento de la información y la recupcración de conocimientos a partir de la

memoria. Los estudiantes necesitsn desfrezas para poder comprender sistemas de slmbolo y

reglas (Ashman y Conway, 1992).

Bautista (1993) menciona que, la autorregulación hace referencia a la solución de

problemas que incluye la elaboración, la selección, la conexión y el control de estrategias para

optimizar el aprendizaje. Múltiples estudios han demostrado que los estudiantes con

discapacidades intelectuales y de aprendizaje pueden aprender a controlar su conducta y sus

experiencias de aprendizaje; se ha ensefiado a estudiantes con dificultades de aprendizaje a

controlar su propio aprendizaje y dichos alumnos han resultado ser tan eficaces en sus

actividades de aprendizaje como los controlados por el profesor; los niflos con discapacidades

intelectuales han demostrado ser tan eficaces como los demás.

Otro método es la futorfa entre compsfleros, la cual consiste en que un estudiante actúa

de profesor o tutor de oto. Puede realizarse entre alumnos de capacidades semejantes o
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diferentes, también se le llama aprendizaje cooperativo, este método ha producido mejorlas en el

aprendizaje de textos.

La enseilanza reclproca ha ganado importancia como método eficaz para la instrucción

en la lectuxa. En parejas o tríos, los estudiantes aprenden a bacer preguntas acerca de su

activi¿tsd lectora y el contenido del pasaje estudiado. Al comienzo el profesor presenta un

modelo a los alumnos, pero gradualmente delega en ellos la responsabilidad del proceso de

enseñanza a medida que se convierten en instn¡ctores del proceso de enseffanza y asl se

convierten en instructores. Colomina, Mayordomo y Enrubia (2001) considera¡r las siguientes

etflps.s para la enseflflnzfl recfproca:

l. Los estudisntes leen en silencio el fragmento de un texto.

2. El profesor resume el contenido, hace una pregunta sobre el fragmento, suscitando cuestiones

que puede provocflr dificultades de comprensión y predice lo que puede suceder en las secciones

del texto.

3. El profesor asigrra fl uno de los alumnos la responsabilidad de resumir, preguntsr, predecir y

explicar flspectos del fragmento.

4. El instructor modela psrs abordar diversas ctrcstioneg del texto.

Otro método es la orientación de la tarefl, en diversos motnentos se verifica un connol y

regulación dc la conducta para apoyar la ejecución o estimular el uso de una estratesla A

medida qw la instrucción progtes& y cada estudiante aptende a dirigir su conducta, de mansra

independiente o con la intEracción con otro alumno, este paso se suprime. La orientación y

ejecución de la tares incluye los siguientes componentes:

Orientación de la tarea

- Presentnción y rwisión de las exigencias de la tarea
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I
Demostración de la conducta requerida.

I
- Revisión de las enigencias de la tarea.

t
t 

Ejecución de la tarea

t 'Verbalización de la aetividad de entrenamiento.

t - Identificación de Ia información requerida (ensayo)

| - Dirección do la ejecución-

t - Revisión de la ejecución.
t
t 

La instnrcción es otra fase para aplicar, donde el estudiante adquiera la capacidad para

t 
resolver un problema Tiene dos objetivos; identificar la conducta eshatégica preferida por el

t estudiante y reafirmar o auurentar esa conducta. Esto implicaba examinff cómo el alumno habfa

t procedido en unfl prueba previa [.os pasos de la instrucción son los siguientes:

O Instn¡cción

o
- Identificeción y evaluación de la estrategia prcferida del alumno.

t
O 

- Refuerzo y/o ampliación de la estrategia preferida-

t 
- Ejecución de latarea

I En la intervenoión se repiten los pasos iniciales'de la instrucción para reforzar su

t importanciq en estn frse sc identificsn los bloqueos quc limitan el rendimiento. El profesor

t tiene la responsabilidad de evaluar la ejecución para hacer observaciones que aunenten la

t
efi cacia del enüenamiento.

o
I 

Larroy (2000) propone algunás técnic¿s en la comprensión lectora:

I l" Establecer porque sc lee el pasaje elegido.

I 20 Hallar la idea principal que contien

O 3" Idea¡ unfl prÉguntfl acerta de esta idea principal

o
o
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4" Contestar fl esa pregunta

50 Revisar las preguntas y las respuestás.

60 ldentificar las palabras nuevas y darles significado

7" Darle sentido para aplicarlo a vida cotidians.

En relación a lfls marcmáticss Ash¡nfln y Conway (1992) Mencionnn la neccsidad de

llevar a cabo una serie de tareas, en las que se incluya la comprensión del lenguaje hablado y

escrito para entender el problema propuesto, a$í como la necesidsd de seleccionar la operación

matemática adecusdfl y su ejecución.

Para la ortografla los autores anteriores proponen fases para su mejor adquisición. En la

fase prefonética tienen especial importancia las imágenes visuales y sólo pueden representarse

sonidos iniciales o finales. En la fase fonética la ortograffa atierrde en gnn medida a esta

ca¡acterfstica y es importante la relación grafema-morfema. En la fase de transición, los

estudisntes saÉn en inegrrlaridadcs ortográficflr¡ y en la neccsidad de considerar datos visuales.

Nisbet y Shusmith (1999) proporie a los profesores quc adquieran el siguiente conjunto

de actitudes:

- Una actitud tolerante, respetuosa y valorativq

- Favorecer un clima emocional y afectivo positivo en el aula,

- Desarrnllo de la escucha ante las opiniones de los demás,

- Ofrecer diferentes oportunidades pflrfl nabajar técnicas de oprendiznje coopeÉtivo con

cuales el alumnado pueda competir mejor y conüastar sus conocimientos y vivencias en

situaciones de enseflanza aprendizaj e,

- lnterés en la explicación de las cosss en relación de loe hechos,

- Actitud positiva hacis Ia novedad e interÉs por arnpliar las experiencias,
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- Desarrollax habilidades que fomenten la produccíón de ideas,

- Mostrar que los argumentos se Bpoyan en hechos,

- Capacidad para cambiar la perspectiv4

- Comprender que existen diferentes msneras de acercsrs€ a la realidsd según los diferentes

tipos de pcrsonalidad y los distintos contextos culturales,

- Tolerancia hacia los errores y fallos,

-Valoración de todas las sugerencias por pequeflan que sÉfln,

- Desarrollar un autoestima positiva en el alumnado y por úlümo

- Utílizar un lenguaje preciso cusndo so pretende que también lo haga el alumnado.

[¿s estrategias mencionadas y considerando el rol del psicólogo y el profesor no s€

encuentran aisladas y algunas de ellas se pueden rabajar en cflsa, sensibilizntdo a los padrcs y

proporcionando entrenafiriento de habilidades para que ellos Epoyen el desarrollo del

aprendizaje. En el siguiente apanad,o se muestran algunas sugerencias que el profesor puede

aplicar con los padres de familia.

4.5 TrnbnJo con prdrer

Como ya se mencionó anteriormente los problemas de aprendizaje que presentan los

niños en los primeros aflos de educación primariq hoy en dln constituyen un ptobluna social

serio, debido I que no hay grupo escolar donde no existfl más de un niflo con dificultades en el

aprendiznjc.

Al respecto Ma¡es (?000) considern que, algunos casos de bajo rendimicnto escolar,

pudiera reflejar más de un problema de ca¡encia de habilida¡les de los padres para afrontar la

situación escolsr del niflo, que una dificultad de aprendiznje slgnifrcativa de éste, por lo que se
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los esfuerzos educatívos que se requiere.

Ramlrez y Dlaz ( 2000) proponen algunas actividades que ss pueden realizar con los

padres para resolver problemas de aprendizaje.

- Realizar talleres psrfl psdrcs, donde se realiza material bibliográfico sencillo, asl como las

vivcncias de los participantes. Los responsablcs son los psicólogos, cl macsto y un coordinador

que regularmente en el sistema educntivo es el promotor de salud. Se sugierc que el proglama

este c€nüado en realizar el proceso de reflexión, que abarca la historia personal de cada uno de

los padres, su participación dentro del grupo, la repetición tle modelos de educación adquiridos

en la infancia, los estilos diferentes de los pad¡es, el reconocimiento de los hijos y su

problemÉtica y por último la elaboración de un proyecto personal de inrcracción faniliar.

Otm de las suge'rencias es la modalidad de orientación individusl a padres que es

realizada por el psicólogo, los padres canalizados a esta modalidad son aque[os que debido a

sus caracterlsticas persorrales resulta diflcil o inadecuado su manejo en grupo; o su problemática

sea una situación con csracterfsticas propias que sean susceptibles & s€r separadas en un corto

pcriodo. En las orisntaciones individuales se requiere de una entevista inicial con la finnlidád

de conocer la dinámica familisr y los rasgos de personalidad que plesentán los padrcs.

Lo nencionado anteriounente son acsiones qus favorecen el desarrollo integral y

optimizsn las orientacioncs, pa¡a abrir cspacios en el que los padres puede exteriorizar dudas s

inquietudes.

A partir de los resultados obtenidos en diversos estudios se sugiere que los padre$ deben

s€r considerados en las intervenciones psicológicas encaminndas a resolver los problemas de

aprendizaje escola¡ de los niflog, pero además si se canalize al niflo c,on otros especialistas debe

ncudir; en el siguiente apartado se menciona cu¿les Soft esos esp€dalistfl.s.
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4.6 Trnbajo multidl¡clpllnrrlo

En el presente capltulo se hizo referencia de participación del psicólogo con padres de

familia y profesores pflra coff€gtr los prnblemas de aprcndizaje, en ests apartado se menciona el

papcl de algr¡nos especialistas quc forman el equipo multidisciplinario, asl como de la

desprofesio¡¿li z¡ción.

Durfu,gh Hernández¡.ffr (2001) seflalan qupen cenüos de Educación Especial, para

lograr un bienestff social se considemn los siguientes aspectos:

- Atender al individuo cotrlo una unidad psicosocial; considerando sus aspectos

biológicos, sociales y ambientales, que estás intenelacionados. Esto implica que las acciones y

los programas deben ser atendidos por diferentes profesionnles, pero no de msncra aislada como

tradicionalmente se realizaba, sino de forma coordinada y más aún en centos especializados.

- Tomar en cuenta la atención no sólo del individuo, sino de la familia y la comuni¿lnd.

- Lo antcrior pennite la elaborsc.ión de prograrnas, de ncuerdo son su edad caracterlsticfls

y necesidades.

- Los objetivos del equipo de trabajo es flpoyar a la población para que mejore su calidad

de vida y logre un bicnestar social, mediante la derccción oporhrng de sus problernas y sus

necesidqdes, en todos sru aspectos (biológicos, psicológicos, sociales y ambientales). Para lograr

este objetivo los miembros del equipo deben tabajm en forma coordinada con fi¡nciones

delimitadas con base en su perfil profesional.

Ribes (1980) seflala que en la actualidad una alternativa viable para la problemáticfl en

educación especial, es la lnter disciplina y la multidisciplinar. Ia primera es la actiüdad

cientlfica en donde diferentes disciplina^q se íntegran para configurar orgfuiicumente un nu€vo
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campo de acción y de conocimientos. Esto implica la formulación de un nueryo objetivo teórico

y práctico. I,a multidisciplinar es le actividad cientlfica en donde difererrtes disciplinas actiratr a

nivel práctico ante un mismo objeto, perc en diferentes niveles; es decir, el quehacer de cada

rrna de las disciplinss involucradas se dirigen hacia aquellas c¿racterfsticss del objeto que le

compcten (Galguera, Hinojosa y Galindo, t99l)'

Azcoaga, Derman e Iglesias (1985) afirman acerca del nrimero de miembros del equipo

multidisciplinario que este puede ser e,ntre seis a diez integrantes. [¡s cuales pueden ser:

l. psicopedágogo En algunas instituciones no existe como tal cumplie¡do la fi¡rrciÓn de

psicólogos educacionales, este papel también lo cumplen los maestros que realizmon gnfl

especialización.

2. El nerrrólogo especializndo en neurologla del desarollo y neuropediatrla'

3. Pediatra, su participación es importante, especialmente en medios donde abunda ln

desnutrición y las enfermedades endémicas, también se encafga en corregir los problemas de

salud.

4. psicólogo, Sus áreas de atención son bastsnte diferenciadas de los psicopedagogos; yfl que

realiza actividades espÉclficas de la institución con base en las necesidades.

5. Especialistas en lenguaje. Pueden ser foniatras o fonoaudiólogos, tnmbién maestos

especialistas efi audlción y lenguaje, o patólogos del lcnguaje. su tarea consistirÉ en la

exploración de la problemátic+ lingü{stica (elocuciór1 comprensión y proc€sos de pensamiento

que se le ünculan) a lo que se agregrá la investigación de los analizadores vinculados al

lenguaje (auditivo, motor-verbal, entre otros)'

Esta numeración no debe ser considerada c,o_mo única" tsmpoco su orden- Lo cierto es

que el nrlmero de miembros del equipo multidisciplinario puede aumentar con la incorporación
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de especialistas tales como cinesiólogo, odontopediatra" otorrinolaringólogo,

electroencefalosrafistá, oftalmólogo y otros.

Es importante seflfllaf que regularrrente no existen contactos entrc lo$ especialistas o

simplemente los padres de farrilia no acuden con la mayorfa de ellos, por lo que entonces es

necesffrio que el padre solicite s cadfl espocialistfl un informe, cl cual tendrá que comunicar a

todo el equipo multidisciplinario, sobre el diagnostico del niño, de esta maners, cada uno de

ellos deb€rá habituarse a üabejar en equipo, este preparado para opinar sobre las áress

especlficas que definen la especialidad que cultiva

4.7 Lr deeprtfesiondlzrción

Existen varias definiciones de desprofesiounlización que han sido planteadas por

estudiosos de la condrrcta asl tene,lrros a Talento y Ribes (1980) quienes la describen como un

proceso medionte el cual los profesionales y los no profesionales conjugaran sus esfueruos y

conocimientos para entender su realidad, transformarln y servirse al máximo de ello. El incluir

al no profesional, sea cr¡al sea posibilita el conocer y resolver adecuadamente el problemq ya

que s€ cuenta con el conocimiento necesBrio del desarrollo cotidiano del problema, de los

elementos propios del contexto y la forma de relación.

Esto es, transferir a amplias cepes de la población los conocimientos fundamentalcs de la

disciplins, lo cual permitirÉ su aplicación por aquello$ que hasta ahora sólo han sido teceptores

de los sÉrvicios. De acuerdo con Ribeg, Talerrto y Vargos (1981) describen la

desprofesionalización como la transforencia de conocimientos adquiridos por el cientffico de la

conducta fl otros paraprofesionales y no profesionales'

De acuerdo con las definiciorres anteriote,s signifrca que loe micmbros de la comrnidad
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al ser capacitados podrÉn analizsr los efectos y consecuencias que tienen en Éu conducta el

medio sociat y viceversa; de esta manera se podrá identificar y concientemente plantear los

efectos que se desea producir sob,re el contexto social, además se lograrla la vinculación entre el

desa¡rollo social y cientffico, esfiucturando un contexto de ideas cientfficas que van a influir cn

la tbrma de pensamiento y comportamiento humano'

Siguiendo con Ribes, Talento y Vargas (l9Sl) definen la fi¡nción del paraprofesional

Como cgalquier pcrsona que trabaja sl lado de un profesional, Y €s enftenada" en el caso

especlfico de orientación conducfi¡al, en la aplicación de la conducta; siendo su labor

remune,rada Desempefla su trabajo como asistente de algún profosional, dentro de instituciones

de salud, educativas empresariales y otras.

Los no profesionales son todas aquellas personas que son entrenadas parÉ maximizar los

efectos del tratamiento y dessrrollar las habilidades del zujeto en el contexto social en que se

desenvuelve. Asl se considera como no profesionales a padres, miembros de la comunidad u

otros, su trabajo se desarrolla en ambiertes naturales como el hogar y la comunidad (Bejar'

r9e1).

Es importante seflalar que la intervención con el sujeto existen mediadores que son

profeslonales y no profesionale$, estfl forma de organización conduce al esublecimiento del

modelo triádico propuesto por Vargas (1981) cuyos integranter son:

El psicólogo que es poseedor de conocimientos teóricos y metodológicos.

El mediador cualquier personfl que tiene una relación habltual con el sujeto.

El sujeto es el individuo al cual se modificafá la conducta.

Asf al usar el modelo triádico elr las distintss árcas de intervención, el psicólogo hace

evidente que el entrennmiento fl mediadores sesn paraprofesionflles y no profesionales. En el
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CONCLUSIONES

Tomando como base la bibliografia revisada en relación al marco educativo se habla de

una política de integración donde se valore positivamente las capacidades de todos los alumnos,

incluyendo a aquellos que tengan problemas en el aprendizaje' Sin embargo' en la realidad'

existen diferentes factores que impiden el desarrollo de estos niflos como la inestabilidad

pollticq social y económica de nuestro pals, las cuáles imposibilitan la educación en México'

Por otra pane los planes y progfamas vigentes, no cofresponden a la realidad nacional

porque estos se aplican de manera general sin considerar la individualidad y potencial de los

niffos, más aún en aquellos que tienen problemas en el aprendizaje, aunado a que los profesores

no cuentfln con los adelantos tecnológicos, recursos económicos, ni verdaderos progfamas de

actualización y especialización, más la falta de conciencia y manejo adecuado a este tipo de

nifios, ya que los profesores imparten sus clases sin tomar en cuenta las c¿racterfsticas del

alumno, a su vez hacen una distinción marcada entre los alumnos de bajo rendimiento y los que

no presentan problemas académicos, a los primeros se les reconoce sus buenas ejecuciones y les

proporcionan lugares preferentes, los segundos se les otorgfl menos oportunidades y exhiben sus

fallas.

Siguiendo el objetivo de la presente tesis se invita a los profesores a adquirir y practicar

algunas de las altemativas presentadas para la corrección de los problemas en el aprendizaje,

desde el punto de vista conductual y cognitivo, ya que estos aún siguen demostrando su eficacia

en la actualidad; se recomienda que mejore la calidad de la enseflanza, mediante su preparaciÓn

profesional, asistiendo a cursos y seminarios, también puede exigir a las autoridades educativas'

la intervención de especialistas en los talleres de actualizacióru arur cuando en sus instituciones

cuenten con psicólogos en educación especial y educativo. otra opción es catralizar a los niflos
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en que se sospeche un problema de aprendizaje a las institltciones donde se apliqu€n los

programas CAM y USAER.

Ahora bien si el profesor se sigue preparando, esri preparación también puede servirle

para evaluar las condiciones de sus alumno$ con problemas e identifica¡ los casos donde sea

neccsario la canslizsción a grupos especiales, sino que pucda aplicar sus conocimientos para

superflr las deficiencias académicss.

Por último es importante seflalar que el profesor tiene la responsabilidad en la

formación de los estudiantes, sin embargo no hay que olvidar que esta responsabilidad debe ser

compartida con la faurilia del alumno y cuando se es posible la ayuda con otros p'rofesionales-
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