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RESUMEN 
 

El presente trabajo consiste en la aplicación de un taller  acerca de la integración 

educativa, este se llevó a cabo con  profesores de preescolar ya que este es el 

primer nivel educativo de donde parte el desarrollo del niño y al comenzar el 

trabajo de integración desde esta etapa, podrá  tener un desarrollo favorable y 

desenvolverse más fácilmente en niveles posteriores. 

 

Por lo tanto comenzaremos con un panorama histórico que nos permitirá 

conocer como ha ido cambiando el trato hacia las personas con alguna 

discapacidad, siendo esta determinada por la época y características de cada 

sociedad. Para poder entender como es que se da en la actualidad, de ésta 

manera se conocerá cómo se ha respondido a las necesidades de cada uno de los 

niños y la aceptación de éstos por los padres y maestros, logrando la integración 

de estas personas en una sociedad a la que realmente pertenecen. 

 

Posteriormente en el segundo capítulo se planteará algunos conceptos 

como son el de necesidades educativas especiales, educación especial y 

principalmente lo que es la integración educativa. Además se mencionan las 

formas y niveles de la integración, así como el proceso en sí de la integración; 

todo esto con la finalidad de una vez entendido estos conceptos podamos analizar 

lo referente a los agentes que intervienen en el proceso de integración.  Entre 

dichos agentes se encuentran: la familia, los profesores y los alumnos. 

 

En el tercer capitulo  haremos referencia a la importancia de la planeación, 

para que sirve y lo que debe de contener, además de la importancia de conocer el  

currículo preescolar, después se menciona lo que es una adecuación curricular y 

los tipos de adecuaciones curriculares, además de que se tratará brevemente que 

es un currículo y para que sirve este. 
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Por ultimo en el cuarto capitulo encontraremos el diseño del taller dividido 

en trece  sesiones dentro de las cuales se realizaron actividades vivenciales, por 

medio de las cuales el personal docente experimentó la sensación de las diversas 

discapacidades que pueden presentar los niños y por tanto  reflexionaron acerca 

del daño  que les causa ser rechazados y discriminados por la sociedad. 

Al finalizar el taller se logró que el personal concientizara sobre ello, sin 

embargo reflexionaron que para darles apoyo a éste tipo de niños con NEE es 

necesario contar con personal especializado, ya que integrar a uno de éstos niños 

implica una gran responsabilidad y si no se cuenta con los conocimientos, el niño 

más que ser beneficiado se verá mayormente afectado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El niño debe ser estudiado desde sus diferentes dimensiones, la individual, familiar y 

comunitaria, así se puede tener una visión más amplia del importante papel que 

desempeña la integración educativa en la sociedad. 

 

  Para esta integración, el papel que asumen los padres en la educación de los 

hijos deficientes, suele variar mucho, en función de cuáles sean sus actitudes respecto 

del sistema de educación elegido.  Ciertos padres piensan que el profesor va a dedicar 

menos tiempo a sus respectivos hijos si se tienen que ocupar, de una manera especial, 

de aquellos niños con deficiencias que comparten la misma clase que sus hijos, por lo 

que en algunos casos los padres llegan a protestar y a rechazar abiertamente la 

integración.  Es posible que esos modos de comportamiento sean debidos a un mal 

planteamiento de la integración por parte de la institución escolar, que tal vez no les da 

la información necesaria respecto a estos niños. 

 

Tampoco para los padres de los niños con deficiencias, se presenta 

convincente este proceso integrador. Muchos padres de deficientes dudan de las 

ventajas de la educación integrada, por considerar que sus hijos reciben una atención 

más individualizada en los centros específicos de la Educación Especial.  Los padres 

de un niño con NEE (Necesidades Educativas Especiales) han vivido por lo general 

algunos años de duda y confusión. De ahí la urgente necesidad de que participen 

activa y progresivamente en el programa de su hijo.  No debe olvidarse que los padres 

tienen un conocimiento más completo que cualquier otro profesional sobre la conducta 

y el problema de su hijo y qué conocen de cerca cuáles son sus necesidades y 

dificultades más importantes. Por ello, solo es posible elaborar programas adecuados y 

eficaces destinados a los niños, cuando los padres comunican a los profesionales los 

conocimientos y las experiencias que han vivido a todo lo largo de la vida de su hijo.  
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El trabajo con las familias constituye una parte importante de la integración 

escolar, ya que la sintonía con el entorno familiar tiene una gran influencia no solo en el 

rendimiento si no también en la solución de conflictos y superación de los problemas.  

Existen diversas reacciones en función de múltiples variables como la personalidad de 

los padres, su entorno familiar y social, la edad, la existencia de hijos mayores y sus 

expectativas sobre el niño con NEE. 

 

Una variable importante en la elaboración de programas para la integración 

escolar es el compromiso y/o educación de los padres, se debe seguir un orden de 

mecanismos para la inclusión de éstos y de sus hijos. En algunos programas participan 

los padres en la clase, mientras que otros están dirigidos a la asistencia de los padres 

para adquirir destrezas específicas que los conviertan en mejores maestros de sus 

hijos. La responsabilidad de los profesionales es preparar a las personas con 

necesidades especiales para desenvolverse en la sociedad, además es de vital 

importancia brindar información a los maestros y padres dándoles a conocer el mundo 

que los espera (Morris y Blatt, 1989).       

  

Con todo lo anterior podemos entender lo planteado por Jiménez y Vila (1999) 

quien dice que la familia es el elemento fundamental para la atención de las Personas 

con NEE. En la dinámica interior de la misma se generan procesos de reflexión y toma 

de decisiones que implican la reorientación y reconstrucción de su vida hogareña, de 

tal manera que se llegue a la aceptación plena del hijo con Necesidades Educativas 

Especiales relacionadas con el ambiente, la discapacidad o aptitudes sobresalientes. 

 

Por otra parte, se plantea que la positiva interacción entre niños con o sin 

deficiencias, tanto en situaciones personales como escolares, es una de las 

importantes razones por las que en la actualidad se defiende la integración escolar y 

social.  
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Cuando entre los niños no existen buenas relaciones interpersonales, 

aparecen muchos problemas que afectan tanto a los niños con deficiencias como a los 

que no las tienen. Al respecto se resalta la importancia que tienen los compañeros en 

el proceso de integración escolar. 

 

El conocimiento mutuo constituye una base para el establecimiento de 

relaciones, que se da en un proceso de integración. Los compañeros del grupo van 

descubriendo progresivamente el modo de ser de cada uno y entran en contacto con la 

discapacidad que puede afectar a alguno de sus compañeros.  

 

Puigdellívol (1998) plantea que se debe de proporcionar al grupo información 

que le ayude a establecer mecanismos de relación con el alumno con NEE ya que 

como menciona Ainscow (1995) si los niños con NEE trabajan solos durante la mayor 

parte de su jornada escolar, no podrán beneficiarse de ningún factor positivo.  

 

De acuerdo con Frola (2004) convivir a edades tempranas con la discapacidad 

permite a los niños crecer sin tanto prejuicio, sin actitudes de rechazo.  Con esto es 

importante plantear que para entender una discapacidad, es fundamental conocer 

cómo se traduce en la vida cotidiana, principalmente dentro del aula. Cuando 

proporcionamos información sobre estos alumnos es importante dar a conocer las 

estrategias de relación que pueden favorecer su interacción con el grupo.  

 

En cuanto a los profesores, Puigdellívol (1998) dice que éstos constituyen un 

agente especial en el proceso de integración determinando el éxito o fracaso de aquel 

niño integrado en su aula, ya que en cuanto a la aceptación de los niños, los adultos 

son quienes los predisponen a la marginación de los niños especiales.  Al respecto 

Ainscow (1995) plantea que siendo esto de vital importancia, el perfeccionamiento del 

personal puede facilitar la mejora escolar para todos los alumnos, además llega a la 

conclusión, de que el desarrollo institucional permite alcanzar culturas auténticas de 

colaboración, que ayuden a los maestros a responder positivamente a la diversidad del 

alumnado. Así pues, es ideal crear una cultura en las escuelas regulares que les 
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permita atender con más flexibilidad a todos los niños. Gracias a ésta cultura, los 

maestros verán en los alumnos que experimentan dificultades no un problema sino un 

medio de aprender a perfeccionar su práctica. 

 

Parece ser, que los problemas para llevar a la práctica la integración, se deben 

a que los maestros de las escuelas regulares, todavía no consideran que la enseñanza 

de alumnos con NEE sea de su responsabilidad, expresan inconformidades hacia la 

integración injustificadamente. En la mayoría de los casos la historia personal del 

maestro define muchas de sus actitudes frente a las cosas nuevas, frente a los retos y 

la posibilidad de aceptar o no en su salón de clases a un niño con estas necesidades; 

además a menudo no cuentan con la formación y el material necesarios para ello.  

 

Es importante que los maestros sean más capaces de interpretar los 

acontecimientos y las circunstancias, y de aprovechar en beneficio propio los recursos 

de otras personas de su entorno. Se trata de mejorar las condiciones de aprendizaje, 

teniendo en cuenta las dificultades experimentadas por algunos alumnos en sus clases. 

La importancia atribuida a la equidad es un medio de alcanzar la excelencia. 

 

Para lograr una integración, es importante que el profesor del grupo mantenga 

una comunicación con los padres del niño especial, además, junto con el personal de 

apoyo especializado, ya que tendrán que trabajar para adecuar los contenidos del 

programa a las condiciones del niño con NEE, así como el reacomodo del mobiliario y 

espacio físico, para que las adecuaciones curriculares sean sistemáticas y acertadas el 

profesor debe trabajar en la planeación y evaluación de los alumnos que presentan 

necesidades educativas especiales (Frola, 2004). 

 

De igual forma, García (2000) indica que al diseñar cualquier tipo de 

adecuación curricular, los maestros deben establecer ciertas prioridades basándose en 

las principales necesidades del alumno. 
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Además de éstas adecuaciones que deben realizar los profesores, deben 

también seguir los lineamientos establecidos por la SEP, la cual ha trabajado para 

realizar cambios en cuanto a la educación para los niños con NEE. 

 

Finalmente Puigdellívol (1998) manifiesta al respecto que cada vez se dispone 

de un mayor número de experiencias de integración de alumnos con NEE, que han 

permitido comprobar su viabilidad y los beneficios que le dan a los alumnos. Por esta 

razón, consideramos a los maestros, como un agente de vital importancia por lo que se 

ha diseñado un taller, por medio del cual se podrá fortalecer la participación de los 

docentes en dicha integración, el objetivo  de este es sensibilizarlos, además de 

proporcionarles información y herramientas necesarias para lograr que acepten e 

integren  a dichos niños,  lo cual favorecerá su desarrollo. Este taller va dirigido a 

profesores de preescolar, ya que este es el primer nivel educativo de donde parte el 

desarrollo del niño y al comenzar su integración desde esta etapa, podrá desenvolverse 

más fácilmente en niveles posteriores. 

 

Se abordará esta temática ya que a lo largo de la historia   se han desarrollado 

distintas concepciones  y actitudes respecto a las diferencias individuales de todo tipo, 

entre ellas las discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, además han 

permanecido concepciones y actitudes de eliminación, rechazo social, sobreprotección 

y segregación. Sin embargo aunque se han dado avances en cuanto a la integración 

social, esto ha sido deficiente, siendo a su vez lento y complejo.   Pues ante esta 

actitud de rechazo se crean escuelas especiales, lo cual no ha sido suficiente para que 

los niños desarrollen sus habilidades físicas, intelectuales y sociales, ya que 

enviándolos a ciertas escuelas siguen siendo segregados, por lo que creemos que las 

escuelas con un sistema regular deberían incluirlos en su sistema de trabajo, ya que 

tienen derecho a las mismas oportunidades de educación, con ciertas adecuaciones 

tanto físicas como curriculares para un desarrollo íntegro.  
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES DE LA INTEGRACIÒN 

EDUCATIVA 

1.1 Educación Especial e Integración 

 

A lo largo de la historia  se han desarrollado distintas concepciones  y actitudes 

respecto a las diferencias individuales de todo tipo, entre ellas las discapacidades 

físicas, sensoriales o intelectuales. Estas concepciones y actitudes han pasado desde 

la eliminación y el rechazo social, sobreprotección y segregación, para finalmente 

aceptar  su participación en diferentes contextos  sociales (familia, escuela, trabajo, 

clubes). 

 

García (2000) menciona  que en los pueblos primitivos se daba un trato de 

eliminación hacia estas personas ya que  los miembros del clan o tribu con menos  

fuerza o habilidades físicas  representaban un obstáculo para la supervivencia del 

grupo, estas personas eran abandonadas intencionalmente a su suerte.  

 

Posteriormente en la Edad Media la influencia de la iglesia cristiana fue 

decisiva  en la manera de percibir y actuar; ya que por una parte tomaban actitudes 

de compasión y de caridad, condenaban el infanticidio, creaban hospitales y casas 

para alojarlos  y darles protección. Por otro lado y de manera contradictoria,  con el 

pretexto de controlar y preservar los principios morales les impregnaban un contenido 

demoníaco a estas personas. 

 

Durante los S. XVI al XVIII, se da el periodo reconocido como naturalismo 

psiquiátrico (Hipócrates, Asclepiades y Galeno) produciéndose una evolución la cual 

inicia un cambio de actitud con respecto a las personas “enfermas mentales”.  

  

 

Neevia docConverter 5.1



 2

Se inician las primeras experiencias y respuestas a los problemas de la 

educación manifestados por las personas con discapacidad, como es el caso del 

español Ponce de León que desafió la opinión aristotélica en la que hacía referencia a 

que los sordos no podrían hablar y consiguió con éxito enseñar a hablar y leer a un 

grupo de niños sordos. Se puede decir que en estos siglos es cuando se inicia la 

educación terapéutica, la educación diferencial  y la reeducación  que sientan las 

bases de la educación especial, surgida en el siglo XX (Molina, 2003). 

  

Uno de los cambios mas importantes  que se dan en esta época  se relaciona 

con la concepción y el tratamiento  de las enfermedades y discapacidades, con las 

que empieza a considerarse desde un punto de vista biologicista-naturalista, en 

sustitución  de la concepción demonológica. Como consecuencia de esta nueva 

concepción surgen hospitales psiquiátricos y manicomios, donde se atiende a 

personas con trastornos psiquiátricos como a personas con deficiencias diversas 

(García ,2000). 

 

Siendo esta  una época de grandes avances en la pedagogía, como es   en el 

campo de la atención de los niños sordos y ciegos, esto es, de personas con 

deficiencias sensoriales, y se inicia la atención a quienes  presentan deficiencias 

intelectuales, además de que en esta época varios educadores tuvieron la visión  de 

que los métodos que pueden ser útiles para los niños normales, también pueden serlo 

para los niños con alguna deficiencia (Molina 2003). 

 

En el siglo XIX se admite que los niños con algunas discapacidades, incluso 

intelectuales, son capaces de aprender, pero deben de estudiar en internados, 

separados de su familia y comunidad desde edades tempranas, por lo que esta etapa 

se conoce como la era de las instituciones, aunque algunos pensadores  defendían la 

creación de las escuelas especiales sin alejar a estos niños de sus familias. 
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Como se  puede observar el camino hacia la integración social del deficiente 

ha sido lento y complejo.  Hasta la mitad del siglo XX se disponía en los distintos 

países de dos sistemas de escolarización: educación ordinaria y educación especial 

(García, 1991). 

 

A finales del S. XIX y principios del XX se establece la obligatoriedad de la 

enseñanza, acontecimiento que afectaría de lleno a la Educación Especial de Niños 

con alguna deficiencia leve, los cuales tradicionalmente habían estado ocultados en 

casa, hospicios o instituciones, los cuales descubren la luz y acuden a las aulas junto 

con el resto de niños de su entorno.  Así pues la educación obligatoria acerca a un 

mayor número de alumnos a la escuela, la presencia de personas deficientes era 

mayor y se iban complicando y diversificando sus problemas de aprendizaje. 

 

Antes de 1900, los sistemas educacionales respondían al fracaso con la 

exclusión de los alumnos de la clase.  Los estudiantes que no lograban un progreso 

escolar significativo, ya porque presentaban una discapacidad o por alguna razón, 

simplemente eran excluidos.  La exclusión era el recurso de la elección en respuesta 

al fracaso, hasta que las cortes regularon en los estatutos de educación obligatoria 

que tal acción era ilegal. Alrededor de 1908 todos los estados habían sancionado 

leyes de educación obligatoria.  Las escuelas se vieron forzadas a buscar 

alternativas a la exclusión y una de ellas fue asignar a los alumnos a clases 

especiales. 

  

Después de la Primera Guerra Mundial, con los progresos en el desarrollo de 

pruebas para los miembros de las fuerzas armadas, las actividades de evaluación 

comenzaron a desempeñar un papel importante en la educación, para con ella lograr 

un diagnóstico y por lo tanto una clasificación de los niños con Necesidades Educativas 

Especiales (Morris y Blatt, 1989).  
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Por su parte Molina y Gómez nos dan una serie de argumentaciones por las 

cuales se justifica la aparición de las escuelas especiales: 

 

1º interés desmedido de la clase médica porque sus teorías primaran en la escuela, 

ese interés se trasladó posteriormente al ámbito psicológico. 

2º relacionado con el papel que desempeña la escuela como responsable del orden 

social establecido y controlado por las clases dominantes, científicos e intelectuales 

(Jiménez y Vilá, 1999). 

 

Anteriormente a la escuela pública ingresaban los educables. Los deficientes 

mentales quedaban fuera de ella. Los niños  normales que no aprendían a leer  y   

escribir, así como los que tenían dificultades de aprender sin ser deficiente  mental se 

les definió como disléxicos  y débiles mentales.  La escuela pública se convierte en 

una escuela excluyente para lograr calidad educativa, ya que los aparentemente 

normales eran también excluidos creándose la educación especial, esto es, una 

escuela paralela a la educación regular. 

 

En este sentido la escuela especial se volvió incluyente ya que atendió no solo 

a los aparentemente normales sino a los discapacitados que la escuela regular 

rechaza (SEP, 1997). 

 

Por su parte Ibáñez (2002) plantea que desde los años 50 y hasta bien 

entrados los 70, se desarrolla un proceso complejo y multidimensional de carácter 

socio-educativo, centrado en una actitud crítica a los planteamientos de la Educación 

Especial como subsistema de la educación general y como realidad segregadora. 

Este proceso cristaliza en la asunción, en los países desarrollados primero y en otros 

países más tarde, de un nuevo enfoque educativo. Este enfoque en la atención a las 

personas diferentes basado en la educación integrada en el discurso educativo, se 

concreta de formas distintas según las coordenadas contextuales de las distintas 

zonas geográficas, las cuales plantean formulaciones teóricas, disposiciones legales 

y experiencias de naturaleza diversa. Así, se empieza a ver que personas con retraso 
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mental eran susceptibles de integrase en escuelas, talleres, siendo Bank-Mikkelsen 

en Dinamarca (1969) y Nirje (1969) en Estocolmo, los que establecieron los principios 

de normalización. Surgiendo así, la “era de la integración escolar”. 

 

Así este principio de Normalización que fue aportado por Mikkelsen y Nirje, a 

finales de la década de los 60, viene a decir que la vida de un individuo discapacitado 

debe ser la misma que la de cualquier ciudadano en cuanto a su ritmo, oportunidades 

y opciones. Ello quiere decir que tenemos que facilitarles una aproximación a la 

normalidad a nivel experimental y de comportamientos: significa proporcionar al 

sujeto los medios y apoyos necesarios en las condiciones más normales posibles, a 

fin de lograr el máximo desarrollo de sus capacidades. 

 

Este concepto de normalización se extendió por Europa, Estados Unidos y 

Canadá, durante la década de los 70.   Específicamente en 1975 se fundó el Instituto 

Nacional de Educación Especial. Se trata de un organismo público, con entidad 

propia y autonomía funcional y presupuestaria, que va a asumir las responsabilidades 

(competencias y funciones) que tenía el Ministerio de Educación en relación al ámbito 

de educación Especial. Su concepción sobre la Educación Especial tiene ya un 

marcado carácter integrador, al definirla como un  proceso integrador de diferentes 

actividades que requieren, junto con la función docente, la asistencia personalizada 

en los más variados campos para la superación de las deficiencias e inadaptaciones 

para la plena integración social. Una de las actuaciones más relevantes de este 

Instituto fue la elaboración del Plan Nacional de Educación Especial, el cual no va a 

ver la luz hasta 1978. Conviene resaltar, que en la primera década de los 70 parece 

iniciarse un rápido y progresivo desarrollo político-legislativo en materia de Educación 

Especial, fortalecido por la creciente demanda de atención especializada impartida al 

margen del sistema educativo ordinario. Además Ortiz (1988) hace referencia a la  

Ley general de educación en el capitulo VII, en el cual se plantea que  la educación 

especial tendrá como finalidad preparar, mediante el tratamiento educativo adecuado, 

a todos los deficientes e inadaptados para una incorporación a la vida social, tan 

plena como sea posible en cada caso, según sus condiciones y resultados del 
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sistema educativo, y a un sistema de trabajo en todos los casos posibles que les 

permita servirse a sí mismo y sentirse útiles a la sociedad. 

 

Por otra parte de acuerdo con la SEP (2000), la conferencia Mundial sobre 

necesidades Educativas especiales realizada en Salamanca, España, en Junio de 

1994 ha representado un nuevo punto de partida para millones de niños privados de 

la educación, siendo una plataforma  en la que se define el principio  y se examinan 

las modalidades prácticas de la integración  de los niños con necesidades educativas 

especiales  en dichas iniciativas, dándoles el lugar que merecen  en una sociedad 

dedicada al aprendizaje.  

 

Reafirmando el derecho que todas las personas tienen a la educación, según 

recoge la declaración  Universal de los derechos humanos  de 1948, y renovando el 

empeño de la comunidad mundial  en la conferencia Mundial sobre la educación  para 

Todos de 1990 de garantizar ese derecho a todos, independientemente de sus 

diferencias particulares ( Eresta, 1986 y Ortiz, 1988). 

 

Se proclamó que todos los niños de ambos sexos tienen un derecho 

fundamental  a la educación y debe de dárseles la oportunidad de alcanzar y 

mantener un nivel aceptable de conocimientos.  Cada niño tiene características, 

intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios.  Además los 

sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que 

tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades. 

 

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, 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  afectiva  a la 

mayoría  de los niños y mejoran la eficiencia. 
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En 1980 la Dirección General de Educación Especial difunde su política a 

través del documento titulado “Bases para una política de Educación Especial”, la 

cual apoya los siguientes principios: 

- La normalización e integración del niño con requerimientos especiales de educación. 

-Adopta la denominación de niños, jóvenes, personas o sujetos  con requerimientos 

de educación especial. 

-Su referencia jurídica indirecta estaba en los artículos 48 y 52 de la Ley Federal de la 

Educación , y lo referidos en forma directa en: Declaración de los derechos del niño, 

Declaración de los derechos de las Personas Mentalmente Retrasadas (1956) y 

Declaración de los Derechos de los Impedidos. 

 

El derecho a la igualdad  de oportunidades para la educación,  reconoce los 

siguientes grupos de atención a menores: 

- Deficiencia mental 

- Dificultades de aprendizaje 

- Trastornos de audición y lenguaje 

- Deficiencias visuales 

- Impedimentos motores  

- Problemas de conducta 

 

También reconoce que se debe prestar atención a sujetos que requieran de 

educación especial en cualquier momento de la vida, la atención  será con una 

pedagogía especial, aunque la educación especial no debe considerarse separada de 

la educación general. 
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1.2 Educación Especial en México 

 

Desde la época de Benito Juárez, según Frola (2004) la Educación Especial en 

México se ha cultivado y desarrollado por etapas.   La primera se definió a partir de 

un modelo asistencial, caritativo, es decir, como beneficencia pública para inválidos e 

impedidos. Además Molina (2003) menciona que dentro de las etapas planteadas por 

Frola surgen algunos cambios en la educación especial, lo cual se da en diferentes 

años. 

 

En 1864 se funda la escuela de ciegos y posteriormente la de sordos, con esto 

se marca una pauta en la Educación Especial, aunque ya eran escuelas y no 

instituciones de custodia o beneficencia, la orientación era segregadora, fortaleciendo 

a los grupos de ciegos y sordos al interior de ellos mismos, y no precisamente 

integrándolos a la vida productiva. 

 

De igual forma se crea el Manicomio General de la Ciudad de México en 1910, 

donde la finalidad era la recuperación y terapia para los enfermos y cuatro años 

después se crea una escuela para débiles mentales en la ciudad de León 

Guanajuato. 

  

En los años 1918 - 1927 se fundan dos escuelas más para deficientes 

mentales, ubicadas en Guadalajara.  Dentro de este periodo comienzan a funcionar 

grupos de capacitación y experimentación pedagógica para deficientes mentales 

dirigidos por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

En 1932 se inicia la investigación de la influencia de la alimentación en el 

rendimiento escolar, lo cual al comprobarse comienza a funcionar la escuela de 

recuperación física.  Tres años después se funda el Instituto Médico Pedagógico y 

posteriormente la clínica de Conducta y clínica de Ortolalia. 
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La segunda etapa se distinguió por la combinación de estos modelos 

asistenciales por un lado y el modelo médico por el otro.  En la década de los años 

40`, del siglo XX los médicos dirigían las escuelas especiales y el enfoque se 

centraba en los conceptos salud – enfermedad, medicamento – curación.  Además en 

esta misma década se instituye la escuela Normal de Especialización, teniendo la 

carrera de maestros especialistas en deficientes mentales y menores infractores, lo 

cual es aprobado por la cámara de diputados y senadores.  En 1945 esta escuela 

agrega la carrera de educación de ciegos y sordomudos. 

 

La tercera etapa es la del modelo educativo aunque muchos profesores 

tienden al modelo anterior, ya que dicen que si el niño tiene una debilidad visual es un 

“enfermo” y no puede estar en la escuela regular segregándolos sin preocuparse por 

propiciar la convivencia de ese niño con el grupo regular y no permitir que los demás 

aprendan a convivir con el niño con NEE asimilándolo como algo normal. 

 

Por su parte la SEP (1997) maneja algunos de estos aspectos, ya que 

manifiesta que a lo largo de los años ha habido  distintos modelos de atención en 

educación especial: 

 

- Modelo Asistencial. Considera al sujeto de educación especial minusválido, es decir, 

es un modelo segregacionista. 

- Modelo Terapéutico.  Considera al sujeto de educación especial un atípico que 

requiere un conjunto de correctivos para conducirlo a la normalidad, requiere de una 

clínica. 

- Modelo Educativo.  Se trata de un sujeto con NEE.  Se rechaza los términos 

minusválido y atípico por ser discriminatorios y estigmatizantes.   

 

En los años cincuenta comenzaron movimientos pedagógicos que constituyen 

uno de los primeros intentos de compaginar la educación especial con la educación 

estandarizada en colegios e instituciones regulares, .lo que constituye un primer paso 

para la futura integración de los niños con NEE en aulas de carácter ordinario.  Para 
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esto se crea la Dirección General de Rehabilitación y se introduce en la escuela 

Normal de Especialización la carrera de maestro especialista en la educación de 

lesionados del aparato neuromotor (Molina, 2003). 

 

De acuerdo con García (1991) a partir de la década de los sesenta se produce 

un cambio fundamental en la concepción de la Educación Especial, consistente en la 

aproximación y convergencia de ambos modelos para hacerse coincidentes en una 

vía común.  Surge así una tendencia general a introducir los distintos procedimientos 

de Educación Especial dentro del contexto de la educación general ordinaria o 

regular. Sin embargo Molina (2003) menciona que se crean 4 escuelas primarias de 

perfeccionamiento para deficientes mentales en la ciudad de México. 

 

En 1965, surge un Decreto el 23 de Septiembre,  que regula la Educación 

Especial cuyo responsable era el Patronato Nacional.  A partir de finales de la década 

de los 50 y durante los años 60 tiene lugar un cambio cualitativamente significativo en 

cuanto a la manera de entender y concretar la atención educativa a las personas 

diferentes. Se empieza a poner en cuestión la atención segregada (apartada del 

sistema educativo ordinario). Ni los argumentos médico-psicológicos, ni los 

sociológicos (separación y aislamiento como protección a la sociedad), ni siquiera el 

cuerpo de conocimientos y prácticas de carácter “experto”, son suficientes para 

detener una naciente y creciente actitud crítica hacia dicho modelo de Educación 

Especial. 

 

Dentro de estas décadas se crea una escuela para problemas de aprendizaje 

en Córdoba Veracruz, y la escuela mixta para adolescentes, que luego se divide con 

el fin de formar una escuela para mujeres y otra para varones.  Además se inicia la 

colaboración activa de los padres y se abren las escuelas por cooperación, estas 

instituciones se denominan así por contar con el apoyo de los padres de familia y su 

objetivo es el de atender a niños y niñas con deficiencias severas.  Con esto se 

amplían los servicios y el número de escuelas especiales, que llegan a 10 en el 

Distrito Federal y 12 en el interior de la República. 
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Las distintas circunstancias, ideológicas, sociales, psicológicas, y educativo 

pedagógicas, operan interactivamente en la explicación y comprensión de este 

cambio.  De acuerdo con Marchesi y Martín (1990) los cambios en la Educación 

Especial a partir de los  60 fueron: 

  

-  Una concepción diferente de los trastornos del desarrollo y de la deficiencia. Ya no 

se pone el énfasis en los factores innatos y constitucionales, ni en su permanencia 

estable a lo largo del tiempo (incurabilidad). Se considera determinante también los 

factores ambientales. Ya no se estudia la deficiencia como un fenómeno autónomo 

propio de un individuo determinado, sino que se le considera en relación con los 

factores ambientales y con la respuesta educativa más adecuada. 

 

- Una nueva perspectiva que da más importancia a los procesos de aprendizaje y a 

las dificultades que encuentran los alumnos para progresar. El aprendizaje no es sólo 

consecuencia del desarrollo, sino que también es la causa: las posibilidades de 

aprender no dependen solamente de forma pasiva del desarrollo (“dado un 

determinado nivel de desarrollo sólo puede haber un determinado nivel de 

aprendizaje”), sino que se establece una interacción activa entre desarrollo y 

aprendizaje, en el cual los nuevos aprendizajes también determinan un mayor 

desarrollo y éste, a la vez, posibilita nuevos aprendizajes. 

 

- Desarrollo de los métodos de evaluación de las deficiencias. Los métodos de 

evaluación de las deficiencias se centran más en los procesos de aprendizaje para 

determinar las ayudas necesarias para aprender más y mejor, que en describir las 

características propias de cada una de las categorías de deficiencia. Es decir, se 

pasa de una evaluación centrada en el diagnóstico a una evaluación entendida como 

regulación del aprendizaje. 
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- Mayor preparación de los profesionales. Aparece un mayor número de profesionales 

y expertos con una mayor preparación profesional, que cuestionan las funciones de 

cada  uno de los dos sistemas educativos (el ordinario y el especial) y denuncian sus 

limitaciones. 

 

- Opción para la escuela comprensiva. El paso –en el sistema ordinario- de una 

escuela selectiva a una escuela comprensiva (integradora, no segregadora) que 

había de educar a todos los alumnos, a pesar de las diferentes capacidades e 

intereses. 

 

- Cuestionamiento de la frontera entre normalidad y deficiencia. La constatación del 

fracaso escolar causado por factores sociales, culturales y educativos hace replantear 

la frontera entre normalidad-fracaso-deficiencia y, como consecuencia, la frontera 

entre los alumnos que debían ir a la escuela ordinaria y los que debían ser atendidos 

en la escuela especial. 

 

- Existencia de una corriente normalizadora en todos los servicios sociales de los 

países desarrollados. Esta corriente provoca que las atenciones médicas, 

psicológicas, educativas, etc., se deban llevar a cabo cada vez más próximas a los 

núcleos de residencia de los ciudadanos que han de recibir estas atenciones. 

 

- Mayor sensibilidad a favor de los derechos civiles. Los movimientos sociales que 

reclamaron los derechos civiles de las minorías étnicas, lingüísticas o 

específicamente sociales, favorecieron también la reclamación del derecho de todos 

(también de los niños y jóvenes deficientes) de recibir una educación planteada sobre 

propósitos integradores y no segregadores.  

 

Aunque el movimiento integracionista se inicia como una pugna entre padres y  

niños con necesidades especiales, surgiendo en Dinamarca en los años 60`  y 

rápidamente extendiéndose por Europa, Estados Unidos y Canadá, en México en los 

años 70´, con el movimiento integracionista no se lograron consolidar los 
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procedimientos y menos aún los resultados (García, 1991); aunque a partir de éste 

momento comenzaron a darse avances en la integración. 

 

A mediados de los setenta se implementaron en las escuelas regulares los 

Grupos Integrados de primer grado, con la finalidad de apoyar a los niños con 

problemas de aprendizaje en la adquisición de la lengua escrita y las matemáticas. 

 

A principios de los ochenta, la Dirección General de Educación Especial 

(DGEE) incluyó entre los principios rectores de su política la normalización, la 

individualización de la enseñanza y la integración. En ésta misma década de los 

existen experiencias de integración de alumnos con discapacidad sensorial (ceguera 

y sordera) realizadas por algunas escuelas especiales de la ciudad de México (Acosta 

en SEP, 2000). 

 

La década de los 80´ se vio caracterizada por un importante desarrollo del 

subsistema o “sistema paralelo de Educación Especial”, con una marcada tendencia 

segregacionista aumentando las escuelas especiales siendo insuficientes para la 

creciente población demandante.  Una vez que el niño era canalizado a algún servicio 

o escuela especial, tenía que recorrer con sus padres distancias grandes y su 

reintegración al sistema escolar regular era casi imposible, sufriendo estigmatización 

y etiquetación, pues al saber que provenía de una escuela especial ningún profesor lo 

aceptaba. 

 

No era posible continuar con el subsistema de educación cada vez más 

especializada, era urgente retomar el punto focal de la educación básica: la escuela 

regular y el programa oficial, de tal forma que todo niño independientemente de sus 

limitaciones tuviera un lugar en la escuela de su preferencia y fuera recibido por su 

maestra y amiguitos regulares y recibir los apoyos posibles por parte del equipo 

especializado.  
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De esta manera el equipo de las escuelas especiales tendría que salir de ellas 

y llevar su atención a escuelas regulares que lo requieran.  Además es labor de la 

escuela reorganizar las condiciones para hacer accesible el programa oficial a esos 

niños, un ejemplo de esto son las escuelas rurales mexicanas en donde el profesor 

hacía un buen papel de integración aún sin saberlo.  

 

La integración forma parte de la presente política educativa, pero sus 

fundamentos y líneas de acción están enmarcadas en la normatividad internacional 

de la ONU, UNESCO y otros organismos internacionales que dan sustento y 

credibilidad a estas nuevas formas de atender a los niños con capacidades diferentes 

(Frola, 2004). 

 

Cuando la dirección general de Educación Especial emitió en 1980 un 

documento de política educativa para la atención de las personas con requerimientos 

de educación especial, se inició en México el modelo educativo.  Dicho documento se 

apoya en los principios de: normalización e integración con el propósito de lograr el 

desarrollo y la mayor autonomía posible del sujeto y que conviva plenamente en 

comunidad.  Se requiere de un grupo multiprofesional que trabaje con el niño, con el 

maestro de la escuela regular, con la familia y que elabore estrategias de consenso 

social de aceptación; declaración de los derechos del niño, de las personas 

mentalmente retrasadas (1956) y de los impedidos (1970 y 1976); esto es el derecho 

a la igualdad de oportunidades para la educación.   

 

La gran reforma educativa de educación básica iniciada en México esta 

encaminada a reconocer las necesidades  educativas especiales.  Por ello está 

poniendo énfasis en cuatro factores: 

- La flexibilidad del currículum básico 

- La capacitación y actualización permanente de los profesores 

-   El reordenamiento del sistema educativo, desde la reestructuración del 

sistema  hasta la gestión escolar de los centros escolares 

- La participación de los padres y la comunidad escolar (SEP, 1997). 
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A principios de los noventa, la DGEE elaboró un proyecto de integración 

educativa en el que se contemplaron cuatro modalidades de atención para niños con 

NEE: 

a) Atención en el aula regular. 

b) Atención en grupos especiales dentro de la escuela regular. 

c) Atención en centros de educación especial. 

d) Atención en situaciones de internamiento. 

 

  En 1991 se promovieron en el ámbito nacional los Centros de Orientación 

para la Integración Educativa (COIE), con los propósitos de informar y sensibilizar 

sobre aspectos relacionados con la integración educativa, generar alternativas 

para integrar de manera óptima a los alumnos con “requerimientos de educación 

especial” y dar seguimiento al apoyo recibido.  Oficialmente, en el Distrito Federal 

estos centros dejaron de funcionar desde 1992, aunque continuaron su labor en 

varios estados del país. 

 

  Como parte de este movimiento integracionista en 1993 se elaboraron 

cuadernos de integración educativa, los cuales contienen los antecedentes, bases  

jurídicas, principios y directrices para la atención de los alumnos con NEE en la 

escuela primaria regular.  Se aplican acciones tendientes a la integración 

educativa en el sistema de la educación pública (Coll, 1986).  

 

  Además, la SEP (2000) menciona que como parte de la reforma a la 

educación básica iniciada en 1993, se han realizado modificaciones al marco legal 

que la sustenta: art. 3º de la Constitución y Ley General de Educación, misma que 

en su artículo 41 manifiesta una clara orientación hacia la integración de los 

alumnos con discapacidad en las escuelas regulares (SEP/DEE, 1994). 

 

  Dos años después se presenta el programa Nacional para el bienestar y la 

incorporación al desarrollo de las personas con discapacidad.  Este programa 

plantea una política integral que contempla acciones simultáneas en salud, 
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educación, rehabilitación, cultura, recreación, accesibilidad, comunicación, 

legislación y sistema nacional de información. 

 

  La filosofía integradora ha quedado plasmada en el Programa de Desarrollo 

Educativo 1995 – 2000, en el programa Nacional para el Bienestar y la 

Incorporación al desarrollo de las Personas con Discapacidad. 

 

  Se han propuesto las Unidades de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 

como la instancia técnico – administrativa  que promueva los apoyos técnicos y 

metodológicos en la atención a los niños con NEE en la escuela regular.  El 

proceso de atención consiste en una evaluación inicial, la planeación de la 

intervención, la intervención y el seguimiento (SEP/DEE, 1994). 

 

  Desde 1995 la Dirección General de Investigación Educativa de la 

Subsecretaría de  Educación Básica y Normal ha desarrollado una línea de 

investigación sobre la integración educativa, que consiste básicamente en la  

 

aplicación de tres programas: de actualización, de seguimiento y de experiencias 

controladas de integración. 

 

  En 1997  se realizó la conferencia Nacional, atención educativa a menores 

con NEE: Equidad para la diversidad, promovida por la SEP y el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la  Educación, cuyo propósito fue “comprometer su 

mejor esfuerzo para ofrecer una educación de calidad a la población con NEE” 

(SEP-SNTE, 1997). 

 

 

  En el nuevo plan de estudios de las escuelas normales se incluyó la 

asignatura Necesidades Educativas Especiales, ligada a las asignaturas de 

Desarrollo Infantil y a partir del año 2000, el Programa Nacional de Actualización 
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Permanente (PRONAP) ofrece el curso Nacional de Integración Educativa para 

todos los profesionales de educación especial. 

 

  En el 2001 se crea la oficina de representación para la promoción e 

integración social para las personas con discapacidad, con el objetivo de promover 

la integración de las personas con discapacidad al bienestar social, en igualdad y 

oportunidades que las demás, estableciendo políticas de coordinación con las 

dependencias de la administración pública de los tres niveles de gobierno y las 

organizaciones de la sociedad civil (Molina, 2003). 

 

1.3 Instituciones  Relacionadas con la Integración Educativa  

 

1.3.1 Secretaria de Educación  Pública  (SEP) 

 

En el mes de mayo de 1992 se inició el reordenamiento de la SEP con el propósito 

de elevar la calidad de los servicios educativos de la nación.  La profunda 

transformación de la educación básica que se ha gestado en el país a partir del  

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica ofrece para la 

educación especial una gran oportunidad de innovación y cambio.   Algunos de 

dichos cambios son: 

 

- No se trata de cancelar los servicios de educación especial e incorporar 

automáticamente a la población con necesidades a los centros regulares.  

Sino establecer una gama de múltiples opciones graduales de integración 

para que una escuela de calidad para todos cumpla con el derecho que 

tienen los alumnos con requerimientos de educación especial, teniendo así 

el acceso  a ambientes normalizados de educación, bajo un programa de 

seguimiento y apoyo, tanto al alumno, a los padres, al maestro que lo recibe 

en el aula, como al propio centro escolar. 

- El programa de integración deberá estar concebido como un programa de 

desarrollo institucional y como un espacio para ofrecer calidad educativa a 
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todos los educandos en edad escolar.  Logrando de éste modo los grados 

de excelencia educativa para todos los alumnos, como al propio centro 

escolar. 

- Es importante considerar que la integración educativa del sujeto con NEE 

requerirá de una ley no discriminatoria.  Para ello era fundamental que se 

modificara la Ley Federal de Educación para permitir cobertura legal a las 

estrategias de integración educativa. 

- La integración educativa es fundamental para la integración social del 

sujeto con NEE; si embargo la integración social debe formar parte de un 

programa integral que trascienda los aspectos escolares.  Se debe 

promover la integración en los ámbitos de salud, educación, recreación y 

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

implante una efectiva concertación intersectorial. 

- No hay duda que la integración de alumnos con NEE constituye un 

compromiso profesional al lado de las familias.  Por ello es de fundamental 

importancia iniciar una fuerte iniciativa de integración simultánea a la 

instalación de los Consejos de Participación Social. 

 

Algunos de los compromisos de la Secretaría de Educación Pública son: 

 

� La SEP incrementará la integración de los niños con discapacidad a los 

Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) con el objeto de impulsar la 

educación integrada desde la educación inicial. 

� La SEP fortalecerá el proceso de integración escolar de los menores con 

discapacidad a partir de las inscripciones de septiembre de 1995. 

� La SEP fortalecerá e incrementará  las USAER para la atención de las NEE 

de los alumnos con discapacidad que ingresen a las escuelas regulares. 
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Otra institución involucrada en la integración de los niños con necesidades 

educativas especiales es el DIF, quien  a través de sus centros de Rehabilitación, 

apoyará a los niños con discapacidad integrados a la escuela regular, para facilitar 

los servicios asistenciales  y de rehabilitación complementarios (SEP, 1997). 

 

Una vez que el niño especial esta asistiendo a clases regulares la SEP 

estableció cierta normatividad y algunas líneas de trabajo, estas incluyen: 

 

a) El centro escolar debe contar con el apoyo de una entidad especializada y 

competente en el área de Educación Especial, que domine los principios de 

la integración educativa y contribuya de manera directa a la planeación y 

diseño  de estrategias de integración 

b) En el caso de las escuelas públicas, esta tarea queda a cargo de las 

Unidades de Apoyo a la Escuela Regular (USAER), que son instancias que 

cuentan con personal especialista y que desplazándose a las escuelas 

regulares apoyan la práctica docente, la sensibilización y promoción de 

actitudes positivas hacia los niños con NEE. 

 

c) En el caso de las escuelas privadas, también deberán contar con la 

asesoría y apoyo de instancias especializadas, ya sea por la vía de 

organismos  no gubernamentales dedicados a la promoción de la 

integración educativa o autocapacitándose, buscando centros de 

actualización docente. 

d) Se buscará por todos los medios que el niño con NEE tenga acceso al 

currículo de educación básica, el programa oficial deberá ofrecerse al niño 

haciéndole las adecuaciones necesarias y flexibilizando la metodología de 

la enseñanza con el fin de que no se recurra a programas paralelos que 

solo apartan al niño del esquema educativo regular (Frola, 2004). 
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1.3.2 Unidad de Servicios de Apoyo a  la Educación Regular (USAER) 

 

Para apoyar la integración a la escuela regular desde 1994 se han establecido las 

USAER, constituidas por un equipo de apoyo técnico y si lo requiere de 

especialistas (SEP, 1997). 

 

La USAER es la instancia de educación especial creada para ofrecer los 

apoyos teóricos metodológicos en la atención de alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales dentro del ámbito de la escuela regular, favoreciendo su 

integración y contribuyendo a elevar la calidad educativa.  Esta formada por un 

equipo de apoyo técnico, un psicólogo, un trabajador social un profesor de 

lenguaje además de especialistas (Frola, 2004). 

 

La USAER forma parte de las acciones de la Secretaría de Educación 

Pública para atender a la población con necesidades educativas especiales, con o 

sin discapacidad, la Dirección de Educación Especial del DF trabaja con una 

comunidad de 44 mil 200 niños y jóvenes desde los 45 días de nacidos hasta 20 

años de edad. 

Esta institución atiende a alumnos hasta los 12 o 14 años con discapacidad 

o necesidades educativas especiales, que tienen posibilidades de desarrollarse 

autónomamente e ingresar a un ambiente regular, como cualquier otro individuo. 

Los problemas de aprendizaje sencillos, como de lenguaje, conducta o 

emocionales, son necesidades educativas especiales que se atienden en las 

USAER, y que pueden corregirse rápidamente con apoyo pedagógico y de un 

equipo interdisciplinario. 

Propiciar un proceso de integración educativa de menores con discapacidad 

a las escuelas regulares, apunta hacia la construcción de una escuela abierta a la 

diversidad, que combata las actitudes de discriminación contra los grupos 
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vulnerables y de respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos 

conforme a sus recursos, intereses y condiciones individuales.   

 

La integración de menores con discapacidad a la escuela regular se lleva a 

cabo en fases.   Tradicionalmente, la educación especial no tenía un lugar en la 

escuela regular, por lo que la primera fase de la integración educativa implica 

ganar un espacio en el centro escolar. Este proceso se realiza con base en la 

experiencia del beneficio que representa la unidad de apoyo en el servicio 

escolar.    

 

La integración educativa actual pone en práctica una nueva concepción de 

las funciones de los equipos de apoyo de educación especial. La reorientación de 

los servicios ha conseguido que los profesionales involucrados asuman una 

actitud de colaboración y confianza con un énfasis en el respeto al maestro de 

aula. En tal sentido, el papel de los miembros de las USAER se valora en función 

del nuevo modelo educativo.    

  

El objetivo de la unidad es atender las necesidades de todos los alumnos, 

maestros, directores, padres y de los integrantes del propio equipo de apoyo. Las 

necesidades no son exclusivas de los alumnos sino de toda la comunidad 

educativa, bajo esta premisa se evita que se depositen en los menores todos los 

problemas. y eliminan las etiquetas que puedan perjudicar el desarrollo del niño. 

En tal sentido, la USAER promueve que el niño sea visto en forma integral y se 

atiendan las diversas formas de aprender. 

 

El propósito final de las USAER Unidad de Apoyo es garantizar que los 

niños y niñas con discapacidad reciban una educación adecuada en un ambiente 

óptimo para su desarrollo integral (SEP/DEE; 1994).   
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La integración educativa va más allá de insertar a estos menores en las 

aulas, pretende elevar la calidad de la educación y modernizar las prácticas de 

enseñanza.    

 

Las escuelas regulares ahora cuentan con servicios de apoyo para la 

integración de los menores que puedan beneficiarse de la educación en escuelas 

regulares.   Las USAER,  vigilarán el rendimiento académico del alumno, pero 

principalmente garantizarán que el ambiente sea óptimo para el desempeño de los 

alumnos, apoyando al maestro, al niño y a sus padres.    

 

1.3.3 UNESCO 

 

Otra de las instituciones implicadas en la integración educativa es  la UNESCO, 

siendo en 1968 cuando en su informe hace un llamado a los gobiernos sobre la 

igualdad de oportunidades para acceder a la educación y para la integración de 

todos los ciudadanos en la vida económica y social (García, 1993 y Thévenet, 

2002). 

 

En 1981 la UNESCO declaró como el año de las personas con 

requerimientos especiales de educación.  Los principales temas que se discutieron 

en las reuniones organizadas por la UNESCO fueron: 

 

1. Ha de darse un alto grado de prioridad a la creación de escuelas integradoras 

que puedan ocuparse de una amplia gama de necesidades de sus alumnos, lo 

que puede ser facilitado: 

 

- Si se dispone de una estructura administrativa común para la educación especial 

y general 

- Organizando servicios de apoyo a la educación especial en las escuelas del 

sistema general. 

- Adaptando los programas de estudio y los métodos de enseñanza. 
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2. La formación de personal docente ha de adaptarse a fin de fomentar la 

educación integradora y facilitar la colaboración entre los docentes del sistema 

general y los del especial.   

 

La UNESCO ha hecho mucho no sólo para difundir información, sino 

también para alentar a los Estados, organizaciones gubernamentales a adoptar 

nuevas políticas e introducir nuevas prácticas en materia de necesidades 

educativas especiales (SEP, 1997). 

 

Se menciona que según ciertos datos de la encuesta de la UNESCO (1988) 

indican que la forma predominante de organización de la educación especial en 

muchas partes del mundo es la creación de escuelas especiales separadas.  Pero 

con frecuencia estas escuelas atienden a un número muy reducido de alumnos, 

por lo que muchos niños aquejados de discapacidades reciben muy poco 

educación, o ninguna.  A partir de éstas observaciones se hace la siguiente 

aclaración: dadas las proporciones de la demanda y los escasos recursos 

disponibles, las NEE y formación de la mayoría de las personas discapacitadas no 

pueden satisfacerse únicamente en escuelas y centros especiales. 

 

Por consiguiente, es necesario introducir cambios, tanto en las escuelas 

especiales como en las regulares. Estas últimas tiene que idear formas de 

organización y enseñanza que sirvan para atender a un alumnado más diverso; 

por su parte, las escuelas especiales existentes deberán proyectarse más al 

exterior y prepararse a desempeñar nuevas funciones. 

 

El proyecto de la UNESCO “necesidades especiales en el aula” se basa en 

el criterio de que lo que debe hacerse es reformar las escuelas de modo que 

puedan responder positivamente a la diversidad del alumnado, y consideren que 

las diferencias individuales es algo que debe alentarse y celebrarse (Ainscow, 

1995). 
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 Finalmente  consideramos que  es un gran avance que se hayan sentado  

las bases jurídicas  que apoyan las propuestas tendientes a la integración, 

además de instituciones de todos los cambios que se han mencionado a lo largo 

del capitulo, pero lo cierto es que las acciones en esta línea aun están lejanas  de 

resolver la demanda  de servicios educativos, por lo que es necesario que se 

trabaje aun mas, ya que solo de esta manera se lograran los cambios. 

 

  En base a lo antes mencionado podemos decir que la sociedad ha pensado 

de manera diferente  acerca de las personas con discapacidad, considerándolos 

como nocivos y peligrosos para los demás, y es hasta ahora que se a buscado la 

facilidad para la integración satisfactoria  de las personas con necesidades 

especiales en todos los ámbitos, a lo cual han contribuido movimientos 

relacionados  con el respeto a las diferencias  y con el cumplimiento a los 

derechos humanos y la igualdad de oportunidades.  
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CAPÍTULO II 
 

INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
 

La integración educativa  es una consecuencia del derecho  de todos los alumnos a 

educarse en ambientes normalizados, además de un compromiso por parte de la 

escuela y del docente de buscar las condiciones  necesarias para que el niño con 

necesidades educativas especiales  pueda acceder al currículo o realizar 

adecuaciones curriculares. 

 

De acuerdo con Echeíta y Minguillón (1989) en la época actual a consecuencia 

del principio de normalización  se da la doctrina de la integración  como propuesta 

dominante para la práctica de la educación especial.  Cuando esta normalización se 

aplica, sin segregaciones al derecho de escolarización, surge la integración escolar, 

la cual nace de los  derechos básicos del niño y quedan asentados en  la constitución  

y en la ley general  de educación.   

 

Para alcanzar la meta de integración  se deben realizar algunas modificaciones 

legislativas, apoyo de las autoridades educativas, cambios en la organización de los 

centros escolares y en las actitudes de todos los implicados, transformación de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, además de evolución en las prácticas de 

evaluación. 

 

2.1 Conceptos 

 

Como se menciona en  García (1991) y Aguilar (2000)  la integración educativa se 

percibe como un término poco grato, cuyo uso se va restringiendo.  Nada de 

particular tiene que se haya intentado sustituir por otro “Necesidades Educativas 

Especiales” a propuestas del Warnock Report (1978) documento en donde se afirma 

“no debe enviarse a una escuela especial a ningún niño que pueda ser educado de 

manera satisfactoria en una escuela ordinaria”. 
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Molina (2003) hace referencia a algunos autores, los cuales hacen una 

definición del concepto de integración, tanto educativa como social, los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

Para Wolf Wolfensberger (1972) la integración social es el resultado de la 

normalización; este autor entiende dicho principio como el uso de los medios lo más 

normativo posible desde el punto de vista cultural, con el fin de establecer 

comportamientos y características personales en relación con las personas 

discapacitadas que sean, de hecho prácticamente iguales a las que se consideran 

como habituales en el medio sociocultural envolvente. 

 

 Para Mikkelsen (1979)  la integración constituye el procedimiento activo por 

cuya virtud se alcanza el objetivo que se perseguía, es decir, la normalización, 

entendida ésta como aquellas condiciones que establecen la posibilidad de que el 

niño con necesidades educativas especiales desarrolle un tipo de vida tan normal 

como sea posible.  

 

Por su parte Piel y Meijer (1991) utilizan el término integración en sentido 

colectivo, para definir todos los intentos de evitar una educación segregada y aislada 

de los alumnos con discapacidad.   Mientras que para Nirje (1990) significa un modo 

peculiar de relaciones interpersonales, en función del cual se reconoce a la persona 

deficiente todos sus derechos compartiendo con él trabajos, ocio, actividades 

sociales, etc. 

 

Para Bissonnier (1990) y Guerra S. (1988) la integración es la acción de incluir 

dentro de la sociedad a las personas con deficiencias, con el fin de completarla y 

enriquecerla con valores cualitativamente distintos, al mismo tiempo que estas 

personas disfrutan de los mismos derechos y obligaciones que el resto de los 

miembros que conforman su grupo social. Ya que mencionan que es de gran 

importancia atender la diversidad de necesidades que se  presentan. 
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La integración escolar constituye una pieza clave en el proceso general de 

integración.  Desde un punto de vista pedagógico la integración tal vez sea el medio 

idóneo para la educabilidad de los niños con algún tipo de deficiencias, constituyendo 

la socialización y la relación con los otros niños.  

 

Monereo (1985) afirma que cuando se habla de  la integración escolar se trata 

de un proceso que reúne a los alumnos en el mismo contexto, bajo distintas 

situaciones o modalidades escolares, en función de las necesidades  del propio 

alumno. 

 

Por su parte Falvey (1995) en Aguilar (2000) para referirse a la integración 

hace uso del termino educación inclusiva  la cual trata de acoger a todo el mundo 

comprometiéndose a hacer cualquier cosa que sea necesaria para proporcionar a 

cada estudiante  el derecho de no ser excluidos; ya que no basta con que los 

alumnos con NEE estén en escuelas ordinarias sino deben participar en toda las 

actividades escolares. 

 

Se menciona que debe facilitarse la integración del niño en la escuela 

ordinaria, donde puede ser un miembro más, sólo que recibe una enseñanza 

diferenciada o compensatoria y no sólo una educación rehabilitadora, tratando de 

actuar con equidad, es decir, dar equitativamente lo que cada quien necesita para 

alcanzar un nivel de vida o rendimiento similar al de su grupo.   

 

Fernández (1985) menciona algunos conceptos de suma importancia para una 

mejor comprensión de lo que se refiere la integración:      

- Normalización: se trata de proporcionar al sujeto los medios y apoyos necesarios en 

las condiciones más normales posibles, a fin de lograr el máximo desarrollo de sus 

capacidades. 

- Integración: consiste  en que las personas con discapacidad tengan acceso al 

mismo tipo de experiencias  que el resto de su comunidad, se busca la participación 

en todos los ámbitos (familiar, escolar, social y laboral) y por lo tanto evitar la 
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marginación  y la segregación. El objetivo de la integración  es coadyuvar  al proceso 

de formación integral  de las personas discapacitadas en forma dinámica y 

participativa. 

- Sectorización: la cual implica que todos los niños  puedan ser educados y recibir los 

servicios de apoyo necesarios cerca del lugar donde viven, para ello es necesario 

descentralizar  los servicios educativos. De esta forma el traslado del niño no 

presentará un gasto exagerado para la familia, y al mismo tiempo beneficiará su 

socialización, pues el niño asistirá a la misma escuela que sus vecinos y amigos. 

- Individualización de la Enseñanza: este principio se refiere  a la necesidad de 

adaptar la enseñanza a las necesidades   y peculiaridades de cada alumno, mediante 

adecuaciones curriculares. Se fundamenta  en el reconocimiento de que en el aula no 

debe existir una respuesta educativa única, ya que el grupo  es un conjunto 

heterogéneo y diverso de alumnos en cuanto a intereses, forma de aprender y 

manera de actuar. 

 

Es preciso delimitar el concepto de integración en el ámbito escolar: La NARC 

(Nacional Association for retarded Citizens, EEUU) define a la integración educativa  

como una filosofía o principio de ofrecimiento  de servicios educativos que se pone en 

práctica  mediante la provisión de una variedad  de alternativas instructivas  y de 

clases que son apropiadas  al plan educativo para cada alumno, permitiendo la 

máxima integración instructiva, temporal y social entre alumnos “deficientes y no 

deficientes” durante la jornada escolar (Molina, 2003). 

 

En México se define, como la participación de las personas con necesidades 

de educación especial en todas las actividades de la comunidad educativa  para 

lograr su desarrollo y normalización.  La integración implica, acciones de la 

comunidad dirigidas a facilitar la normalización y adaptación al medio de las personas 

con necesidades especiales, es decir, que todo educando con estos requerimientos 

tiene el derecho de obtener un lugar en la escuela más cercana, evitando hasta 

donde sea posible la segregación,  canalización y reubicación del menor en centros 

especiales (Frola, 2004). 
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Con lo anterior entendemos que la integración educativa  es el proceso que 

implica educar a niños con y sin necesidades educativas especiales  en el aula 

regular, con el apoyo necesario. El trabajo educativo con los niños  que presentan 

NEE  implica la realización  de adecuaciones para que tengan acceso al currículo 

regular (García, 2000). 

 

Los niños con estas necesidades son aquellos que por razones físicas, 

psicológicas y/o sociales requiere apoyo para interactuar con su medio, y de no 

proporcionárselo viviría en desventaja y por debajo de su nivel potencial de 

desarrollo; además requieren adecuaciones curriculares y estrategias pedagógicas 

acordes con su dificultad para acceder al currículo básico (Frola, 2004 y Bautista, 

1993 ). 

 

Echeíta y Minguillón (1989) dice que el concepto de necesidades educativas 

especiales implica el ser normalizador, no peyorativo; además, de que todos lo 

alumnos pueden tenerlas, no solo los que tienen una discapacidad, reclamando 

nuevos recursos educativos para la escuela regular, ya que esta discapacidad puede 

ser temporal o permanente. 

 

Las necesidades educativas especiales son relativas dependen del nivel  de 

competencia curricular de los compañeros y los recursos disponibles de la escuela. 

Además de que las necesidades educativas especiales tienen un carácter interactivo 

que depende de: niño-entorno. 

 

En sí, el concepto de necesidades educativas especiales, remite a las 

características enfrentadas tanto por el alumno en su proceso, como por el maestro 

en el desarrollo del proceso de enseñanza de los contenidos escolares.  Este 

concepto permite situarse en el currículum escolar para buscar la respuesta a las 

mismas necesidades educativas especiales y poner el acento normalizador sobre las 

condiciones del contexto escolar.   En este sentido, la atención de las NEE conlleva a 
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transformaciones profundas en la estructura y funcionamiento de la educación regular 

y de la especial, así como en el Sistema Educativo Nacional (SEP, 1997). 

 

Según Frola (2004) y Molina (2003) al hablar de necesidades educativas 

especiales, nos referimos a aquellos niños con necesidades especiales, que por 

razones físicas, psicológicas y/o sociales requieren apoyo para interactuar con su 

medio y, de no proporcionárselos vivirían en desventaja y por debajo del nivel 

potencial de desarrollo; además también se considera a los niños con necesidades 

educativas especiales, a  quienes requieren adecuaciones curriculares y estrategias 

pedagógicas acordes con su dificultad para acceder al currículum básico; este 

concepto es relativo, temporal y dependiente del entorno, ya que cualquier    persona, 

en un momento dado, puede presentar NEE y puede tener o no discapacidad.  A     

su vez puede haber menores con alguna discapacidad pero que acceden 

adecuadamente al currículum básico, no presentan necesidades educativas 

solamente tienen necesidades especiales.  

 

De acuerdo con Frola (2004) entre las Necesidades Educativas Especiales 

más frecuentes se encuentran:  

� Problemas de aprendizaje. 

� Dificultades para movilidad independiente: esclerosis múltiple, espina bífida, lesión 

de columna, artritis reumatoide insuficiencia de los miembros, distrofia muscular 

progresiva, escoliosis, secuelas de polio y en algunos casos si solo las partes 

motoras del cerebro están dañadas entra también la parálisis cerebral.  

� Enfermedades crónicas: asma y alergias, cáncer, fibrosis quística, diabetes, 

epilepsia, problemas cardiacos, hemofilia, anemia, accidentes, quemaduras, secuelas 

de maltrato. 

� Ceguera y debilidad visual. 

� Sordera y pérdida auditiva. 

� Trastornos emocionales/conductuales: aislamiento, ansiedad, hiperactividad, 

conducta agresiva e impulsividad. 
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� Problemas de lenguaje y comunicación: receptivo, mixto (impide integración 

educativa), de articulación (fonológico), tartamudez. 

� Déficit intelectual  

 

La integración del alumno con alguna de las NEE antes mencionadas a la 

actividad del aula puede verse a menudo limitada por las condiciones materiales en 

las que se desarrolla dicha actividad, lo que debe ser compensado mediante el uso 

estratégico de materiales de apoyo, que facilitan el acceso a la actividad del aula sin 

que se modifiquen su intensidad y contenido. 

 

La integración escolar como estrategia está supeditada al principio más amplio 

de integración y puede constituir una opción educativa útil para potenciar el desarrollo 

y el proceso de aprendizaje del niño con NEE (Dueñas,1991). 

 

En este sentido, el principio de integración debería contribuir a hacer posible la 

atención de todos los niños en su entorno escolar más próximo, pero ello siempre que 

se garantice su evolución hacia formas de interacción con el entorno progresivamente 

más integradas, sin embargo, esto no implica que todos los niños con NEE puedan 

ser incluidos en escuelas comunes, ya que según Borsani y Gallicchio (2000) algunos 

niños no pueden cumplir con un currículum o propuesta pedagógica determinado a 

pesar de las adaptaciones metodológicas que se realizan, ya que necesitan 

metodologías especiales; además considera que se puede integrar a partir del 

momento en que se estima que el niño se encuentra en condiciones de ser sujeto 

activo del proceso y aprendizaje sistemático y de alcanzar los objetivos escolares 

propuestos, intentarlo prematuramente o a destiempo puede conducirlo al fracaso.  

 

Frola (2004) plantea que la integración escolar constituye un medio para la 

integración social, por lo que la actuación escolar debe insertarse en un marco social 

que favorezca los resultados que se persiguen.  Este marco gira en torno a tres tipos 

de actuaciones: 
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1. Las dirigidas a la promoción y actitudes sociales de conocimiento de aceptación 

de la diferencia. 

2. Propiciar la integración en el marco extraescolar. 

3. Actuaciones dirigidas a fomentar la integración laboral  

 

Las actuaciones básicas que se han de realizar desde el propio sistema educativo 

son: 

� Servicios de apoyo. 

� Coordinación de servicios e instituciones. 

� Disponer de un marco curricular flexible. 

 

Es importante mencionar que para llevar a cabo la integración educativa, es 

necesario considerar las formas y niveles existentes que ayudarán en este proceso, 

de las cuales se hablara a continuación. 

 

2.2 Formas y Niveles de Integración  

 

De acuerdo con Molina (2003) y Fernández (1993)  existen diversas formas de 

clasificar  la integración, las cuales son:  

 

La integración personal, que se logra cuando el grupo social tiene actitudes 

positivas hacia la persona con discapacidad integrando a la persona en el sistema 

familiar realizando tareas y obligaciones, que convivan y que participen en todas las 

actividades posibles con su familia. 

 

La integración física, que se refiere a la reducción de la distancia física  entre la 

persona con discapacidad y las otras personas. 

 

Integración funcional, la cual implica  que las personas con alguna 

discapacidad  hagan uso de los mismos servicios de la comunidad (como deportivos, 
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transportes, etc.), realizando algunas adaptaciones  arquitectónicas y especialmente 

en cambios de actitud. 

 

Integración social, es cuando la persona es respetada y estimada dentro de su 

comunidad, y tiene facultades de ejercer sus derechos de ciudadano, teniendo la 

oportunidad  para acceder a la vida autónoma y socialmente productiva. 

 

Integración en la sociedad, ésta se logra cuando la persona con alguna 

discapacidad encuentra  oportunidades para incluirse en una comunidad social y en 

un trabajo común con otras personas, y con base a esa inclusión consigue amigos, 

forma pareja y se relaciona adecuadamente con su comunidad. 

 

Integración en una organización, cuando se permite que se incluyan en 

instituciones con las que cuenta su comunidad. 

 

Integración social con respecto a la escuela, la cual pretende que el alumno 

especial  desarrolle las habilidades suficientes  para convivir de forma adecuada en 

su entorno. 

 

Integración  académica e intelectual, con la que se pretende que todos los 

alumnos  alcancen los mismos objetivos curriculares. 

 

Además de las formas antes mencionadas, según Puigdellívol (1998), Molina 

(2003) y Santucci (2005) existen también niveles de integración, los cuales son: 

  

INTEGRACIÓN A TIEMPO COMPLETO 

 

En este grupo se incluyen todas las fórmulas de integración escolar que 

permiten al alumno seguir su escolaridad en la escuela normal, desarrollando la 

mayor parte de sus actividades dentro del grupo – clase que por edad le corresponde, 
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con independencia de que reciba apoyo dentro o fuera del aula o del centro, con el fin 

de que pueda superar sus dificultades. 

 

INTEGRACIÓN MIXTA O COMPARTIDA 

 

Se produce cuando el currículo escolar del alumno se desarrolla sólo 

parcialmente en el marco del aula ordinaria, de este modo nos hallamos  ante un 

currículo compartido, parte del cual se lleva a cabo en una unidad o en un centro de 

educación especial. 

 

El alumno asiste a la escuela y a la clase normal según su edad, pero durante 

la jornada escolar tiene una sesión con un docente especialista para cubrir sus 

necesidades educativas especiales. 

 

Las experiencias de integración compartida entre escuela ordinaria y especial, 

se han mostrado útiles al facilitar la integración escolar de alumnos especiales que, 

de otro modo, difícilmente podrían ser atendidos adecuadamente en la escuela 

ordinaria. 

 

INTEGRACIÓN PARCIAL O LIMITADA 

 

Son todas aquellas opciones organizativas que propician el contacto regular de 

alumnos con y sin discapacidad, cuando el peso de la escolarización de los primeros 

recae básicamente en la unidad o en la escuela especial. 

 

Supone que el alumno asiste a la escuela regular pero recibe su programa 

escolar en un aula especial y con profesionales en educación especial. Participando 

con los otros niños en actividades como recreo, paseos, ceremonias, etc. 

 

Con lo anterior podemos decir que tanto las condiciones personales como los 

recursos escolares, pueden impedir niveles más altos de integración, es importante 
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considerar la integración parcial o limitada como el primer paso a partir del cual 

establecer un nexo de contacto entre la escuela especial y la ordinaria.  

 

Por su parte  la Dirección  de Educación Especial del Distrito Federal 

(SEP/DEE, 1994, num.2) considera los siguientes niveles de integración: 

1. Integrado en el aula con apoyo didáctico especial, y con apoyo 

psicopedagógico en turno alterno. 

2. Integrado en el aula con apoyo didáctico especial, y con reforzamiento 

curricular de especialistas en aulas especiales, saliendo del aula regular de 

manera intermitente. 

3. Integrado al plantel asistiendo  a aulas especiales para su educación especial, 

y compartiendo actividades comunes y recreo. 

4. Integrado al plantel,  por determinados ciclos escolares. 

• Educación regular y después educación especial. 

• Educación especial y después educación regular. 

• Ciclos intercalados  entre educación regular y  educación especial. 

 

Una vez revisado lo anterior y entendiendo de alguna manera lo que se refiere 

a la  integración escolar, es importante mencionar que ésta  depende de diversos 

factores de índole, personal, familiar y escolar, es decir, se ven implicados algunos 

agentes que influyen e incluso llegan a ser determinantes en la integración de los 

niños con necesidades educativas especiales, entre los que encontramos: familia, 

alumnos y  maestros. 
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2.3 Agentes de Integración 

 

a) Familia 

 

Según García (1991), los resultados de estudios realizados  de los problemas 

educativos resalta cada vez más el valor de la familia en el desenvolvimiento humano.  

La familia es importante ya que antes de plantear  la asistencia del alumno a la 

escuela, está presente la situación que enfrenta  la familia ante la discapacidad de 

uno de sus miembros. 

 

Por lo que es importante que los profesionales involucrados en el proceso 

educativo tengan los conocimientos mínimos sobre el ámbito de la familia y la 

dinámica de ésta. Cuando se trata de alumnos  con NEE, existen múltiples diferencias 

en las reacciones de la familia  ante la discapacidad, pues cuando la pareja tiene 

cierto grado de madurez emocional y de salud mental, este proceso puede ser 

superado hasta llegar a la aceptación del niño. En otros casos cuando los padres 

sufren de inestabilidad emocional,  y sus recursos psicológicos y emocionales no les 

permiten aceptar esta situación, les resulta mucho más difícil este afrontamiento 

(Molina, 2003). 

 

García (1991) menciona que el papel que asumen los padres  en la educación 

de los hijos deficientes, suele variar mucho, en función de cuáles sean sus actitudes 

respecto del sistema de educación elegido.  Ciertos padres piensan que el profesor 

va a dedicar menos tiempo a sus respectivos hijos si se tienen que ocupar, de una 

manera especial, de aquellos niños con deficiencias que comparten la misma clase 

que sus hijos, por lo que en algunos casos  los padres llegan a protestar y a rechazar 

abiertamente la integración.  Es posible que esos modos de comportamiento sean 

debidos a un mal planteamiento de la integración por parte de la institución escolar, 

que tal vez no les informa previamente de lo que se propone realizar. 
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Tampoco para los padres de los niños con deficiencias, se presenta 

convincente este proceso integrador.  Muchos padres de deficientes dudan de las 

ventajas de la educación integrada, por considerar que sus hijos reciben una atención 

más individualizada en los centros específicos de la Educación Especial.   Los padres 

de un niño con NEE han vivido por lo general algunos años de duda y confusión. De 

ahí la urgente necesidad de que participen activa y progresivamente en el programa 

de su hijo.  No debe olvidarse que los padres tienen un conocimiento más completo 

que cualquier otro profesional sobre la conducta y el problema de su hijo y que 

conocen de cerca cuáles son sus necesidades y dificultades más importantes.  Por 

ello, solo es posible elaborar programas adecuados y eficaces destinados a los niños, 

cuando los padres comunican a los profesionales los conocimientos y las 

experiencias que han vivido a todo lo largo de la vida de su hijo. Una parte importante 

es que la comunidad debe apoyar a las familias, pues habitualmente pesan sobre 

ellas las consecuencias de las necesidades del niño y muy fácilmente pueden 

sentirse agobiadas o aisladas.   

 

Coincidiendo con esto Puigdellívol (1998) menciona que el trabajo con las 

familias constituye una parte importante de la integración escolar, ya que la sintonía 

con el entorno familiar tiene una gran influencia no solo en el rendimiento sino 

también en la solución de conflictos y superación de los problemas. El aprendizaje 

escolar no debe concebirse como desvinculados del entorno ni de la vida cotidiana. 

 

La historia y las experiencias previas a la escolarización marcan la situación 

del alumno, la historia familiar condiciona las relaciones de éstos con la escuela, el 

modo como hayan conocido el problema de su hijo y los momentos de su evolución.  

Algunos padres conocen por primera vez el problema de su hijo antes del nacimiento, 

sin embargo, la situación más general es en las primeras semanas o en etapas más 

avanzadas del desarrollo del niño.  
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El momento en que algunos padres conocen por primera vez el problema que 

afecta a su hijo constituye un momento especialmente crítico que requiere de la 

sensibilidad de quienes les comunican la noticia, y, aún así constituirá una dura 

prueba de su capacidad para afrontar algo tan inesperado que, especialmente en 

estos momentos puede sobrepasar su capacidad de reacción.  Existen diversas 

reacciones en función de múltiples variables como la personalidad de los padres, su 

entorno familiar y social, la edad, la existencia de hijos mayores y sus expectativas 

sobre el niño con NEE. 

 

El fuerte impacto emocional que supone la noticia no es fácil  de comprender, 

las sensaciones de tristeza y culpa (¿qué habremos hecho mal?, ¿qué he hecho para 

merecer esto?, ¿en qué rama familiar puede haber la causa?).El impacto inicial puede 

ir seguido de negación o incredulidad, inicialmente esta actitud podría constituir una 

respuesta adaptada, puesto que la posibilidad de error de diagnóstico siempre existe.  

Sin embargo, el carácter adaptado de esta respuesta inicial se pierde cuando la 

negación del problema conduce a una especie de ceguera frente a las evidencias que 

nos proporciona la observación del propio bebé o la solvencia profesional de quien 

proporciona el diagnóstico.  Esto proporciona una gran vulnerabilidad a ciertas 

familias.   La negación provoca una preocupación activa junto a una gradual 

desaparición de los iniciales sentimientos de culpa y desesperanza.  Se empiezan a 

advertir entonces las posibilidades de acción y su importancia.  De todo este proceso, 

se deriva una reorganización familiar, que conduce a la incorporación del hijo dentro 

del esquema de relaciones preexistentes en el marco familiar.  En la mayoría de los 

casos, hay reacciones de desorientación, culpa, negación y de búsqueda activa, 

pueden darse con posterioridad a la consecuencia del reequilibrio que supone la 

inicial aceptación de la realidad que impone la situación de un hijo con discapacidad. 

 

También en el período escolar aparecen aquellas actitudes o reacciones, éstas 

suelen aparecer cuando la escuela se ve obligada a redefinir las expectativas 

sobredimensionadas de los padres sobre las posibilidades de progreso escolar de su 

hijo. 
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El carácter especial de cada familia, deba o no afrontar la existencia de un hijo 

con discapacidad, viene determinado por su propia idiosincrasia, y esta constituye la 

base principal sobre la que se desarrolla la colaboración entre familia y escuela. 

 

Saber que se trata de los padres de un niño con determinada discapacidad no 

nos informa de cómo es la familia.  En la actualidad, percibir las actitudes de rechazo 

como una simple expresión de sentimientos negativos o las de sobreprotección como 

si tratara de un simple exceso de amor. 

 

La colaboración entre familia y escuela solo podrá establecerse realmente con 

la desaparición de las actitudes moralistas o estigmatizadoras de los sentimientos de 

los padres y las actitudes de ellos se derivan. 

 

El rechazo, la sobreprotección u otras actitudes ante el hijo con discapacidad 

que podemos considerar desajustadas, deben entenderse como el reflejo de esfuerzo 

de los padres para mantener un equilibrio entre sentimientos contradictorios.  

Equilibrio que a menudo ha de lograrse en situaciones adversas: prejuicios morales 

que impiden la expresión de aquellos sentimientos, entornos hostiles o segregados, 

dificultades económicas, etc. 

 

Una variable importante en la elaboración de programas para la integración 

escolar es el compromiso y/o educación de los padres, se debe seguir un orden de 

mecanismos para la inclusión de éstos y de sus hijos.  En algunos programas 

participan los padres en la clase, mientras que otros están dirigidos a la asistencia de 

los padres para adquirir destrezas específicas que los conviertan en mejores 

maestros de sus hijos. La responsabilidad de los profesionales es preparar a las 

personas con necesidades especiales y sobre todo a los maestros y padres para vivir 

la edad de la información, dándoles a conocer el mundo que los espera (Morris y 

Blatt, 1989). 

 

Neevia docConverter 5.1



 40

Al respecto Frola (2004) plantea que en cualquier centro educativo, el espacio 

y el tiempo dedicado a los padres permiten la integración de niños con NEE, aquí los 

padres externan sus ideas, temores y preocupaciones con respecto a que sus hijos 

se integren a la escuela regular.  Este tipo de grupos evita el aislamiento de los 

padres, éste es debido a que todavía no asimilan su situación, se sienten deprimidos 

y a veces agobiados al ver a su hijo con limitaciones, por lo que deben darse cuenta 

de que no son los únicos con ese tipo de sentimientos. 

 

La ayuda a padres consiste en proporcionar una información correcta sobre la 

situación del niño, expectativas realistas hacia su desarrollo futuro, posibilidades de 

acción de los propios padres, referencias de la experiencia de otras familias en 

situaciones parecidas, orientación acerca de la ayuda que puede recibir en éste 

proceso, todo ello sobre la base de una actitud receptiva y acogedora hacia los 

sentimientos que los padres pueden experimentar en una situación tan crítica. 

  

Es importante que los padres entren en contacto con la escuela de una forma 

global, y no sólo a partir del análisis de las NEE de su hijo.  Los padres se pueden 

sentir tranquilizados  y estimulados al constatar el alcance de las concreciones del 

proyecto que afectarán directamente a su hijo.  Se debe observar en los padres cuál 

es su sensibilidad y preferencias en cuanto a las terminologías utilizadas al referirse a 

su hijo, de ésta manera se facilita el hecho de que los padres adopten actitudes 

constructivas y colaboración, se debe centrar en explorar las posibilidades y no las 

debilidades,  ya que ante este proceso de integración  pueden surgir frustraciones y 

por consiguiente inacción (Puigdellívol, 1998). 

 

Con lo anterior podemos entender que la familia es un elemento fundamental 

para lograr la integración del niño con NEE, no solamente en el ámbito escolar, sino 

social y posteriormente laboral. 
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b) Maestros 

 

Todo proceso de integración escolar implica verdaderos cambios requeridos y 

quienes respondan de sus resultados, para ello los profesores son quienes 

constituyen un agente especial en el proceso (Puigdellívol, 1998). 

 

Al respecto Ainscow (1995) menciona que el perfeccionamiento del personal 

puede facilitar la mejora escolar para todos los alumnos.  Fullan (1990) llega a la 

conclusión, de que el desarrollo institucional permite alcanzar culturas auténticas de 

colaboración, que ayuden a los maestros a responder positivamente a la diversidad 

del alumnado.  Así pues, es ideal crear una cultura en las escuelas regulares que les 

permita atender con más flexibilidad a todos los niños.  Gracias a esta cultura, los 

maestros verán en los alumnos que experimentan dificultades no un problema sino un 

medio de aprender a perfeccionar su práctica. 

 

Parece ser, que los problemas para llevar a la práctica la integración, se deben 

a que los maestros de las escuelas regulares, todavía no consideran que la 

enseñanza de alumnos con NEE sea de su responsabilidad, y a menudo no cuentan 

con la formación y el material necesarios para ello. 

 

De acuerdo con Frola (2004) es importante que los maestros sean más 

capaces de interpretar los acontecimientos y las circunstancias, y de aprovechar en 

beneficio propio los recursos de otras personas de su entorno.  Se trata de mejorar 

las condiciones de aprendizaje, teniendo en cuenta las dificultades experimentadas 

por algunos alumnos en sus clases.  La importancia atribuida a la equidad es un 

medio de alcanzar la excelencia. 

 

Tanto el profesor del grupo, como el personal de apoyo especializado tienen 

que trabajar para adecuar los contenidos del programa a las condiciones del niño con 

NEE, así como el reacomodo del mobiliario y espacio físico. 
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Los maestros constantemente expresan inconformidades hacia la integración 

injustificadamente.  En la mayoría de los casos la historia personal del maestro define 

muchas de sus actitudes frente a las cosas nuevas, frente a los retos y la posibilidad 

de aceptar o no en su salón de clases a un niño con NEE. 

 

Este autor menciona además una serie de estudios e investigaciones que 

fueron realizadas por diversos autores, entre los que destaca a: 

Ann Lewis (2000) quien realizó un estudio en donde enlista una serie de ideas 

equivocadas, que predominan entre los maestros: 

1. Los niños con NEE se salen del rango de diferencias con las que un maestro 

puede lidiar. 

2. Aprenden muy poco, aún con ayuda especial. 

3. Requieren atención constante de los adultos; por lo que necesitan estar en 

grupos pequeños. 

4. Acaban con la energía del maestro. 

5. Demandan tanta atención que los demás niños se sienten desplazados. 

6. Necesitan programas altamente especializados. 

7. Son rechazados por los alumnos normales. 

8. Se encuentran mejor con los niños de su mismo tipo. 

9. Reciben una cantidad desproporcionada de recursos educativos. 

 

Si el maestro tiene estas creencias, difícilmente va a presentar actitudes favorables 

hacia la integración de niños en su aula. 

 

Por su parte Fathers (1994) publica una investigación con las ideas 

preconcebidas de profesores de escuelas especiales que tampoco favorecen la 

integración: 

 

1. La integración a escuelas regulares, implica dispersión del personal especialista, 

menor uso de las estrategias especializadas y reducción de los fondos para el 

subsistema de EE. 
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2. Se reduce la demanda de especialistas. 

3. Prejuicios sobre el programa oficial, y limitaciones para hacer adaptaciones  

curriculares. 

4.   Que la integración sólo será en teoría,  y resultará al final más perjudicial que la 

segregación misma. 

 

Los profesores deben permanecer especialmente atentos al modo de cómo el 

alumno establece relaciones con sus compañeros, y al papel que progresivamente 

asume dentro del grupo.  Este objetivo de incorporación,  puede alcanzarse a corto 

plazo (en un trimestre), pero también puede necesitar más tiempo (un semestre), 

(Puigdellívol, 1998). 

 

 Con esto podemos decir que finalmente el maestro es el que determina el éxito 

o fracaso de aquel niño integrado en su aula, para ello es importante según García 

(1995), que trabaje en colaboración con un  maestro de apoyo, ya que son los que 

realmente saben del tema de la integración dentro de las escuelas regulares, la cual 

en gran parte depende de ellos; siendo este profesor el más implicado en la 

integración como el profesor de aula lo es  en la enseñanza en general, por eso 

deben de trabajar juntos. La diferencia de uno y otro, es la perspectiva con la que el 

profesor de apoyo  debe observar el aula teniendo en cuenta las dimensiones más 

sensibles para una respuesta a las necesidades planteadas; por lo tanto ambos se 

ven orillados a tomar decisiones continuamente dentro de la propia actividad de 

enseñanza, a adoptar y modificar y ofrecer una información para la mejora  del 

programa. 

 

 Algunas de las funciones que debe realizar  el profesor de apoyo son: saber 

escuchar, aprender, aconsejar, dar confianza, ser práctico, organizador, facilitador y 

negociador. Por lo tanto, el profesor de apoyo es considerado como el principal 

agente de cambio  en la adopción  de la integración en las escuelas Por dos razones 

fundamentales: la primera es que han permanecido con un estatus profesional 

semejante al de los demás profesores, facilitándoles la comunicación con ellos; la 
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segunda es que han sido los primeros en cambiar sus prácticas  de un modo radical, 

pues en su mayoría han sido profesores de aulas especiales, de igual forma este 

profesor  

 

De acuerdo con Frola (2004) y Molina (2003) cuando el niño ya está inscrito en 

la escuela regular, la comunicación que ha de establecerse  entre padres y profesores 

debe ser directa, permanente y positiva. 

 

Algunos puntos que deben considerarse son: 

� Establecer formas y periodicidad para intercambiar opiniones  acerca del avance 

del niño, y para dar las indicaciones del trabajo en casa. 

� Los aspectos de información académica son responsabilidad del profesor,  y 

corresponde a la familia reforzarlos. 

� Se puede sugerir a los padres la realización  de programas complementarios, de 

actividades recreativas y deportivas. 

� Se debe sugerir a los padres realizar los controles médicos y de salud,  que el 

niño requiere a juicio del profesor. 

� Clasificar los niveles de intervención  de los padres dentro de la escuela, de tal 

forma que se acepten sus recomendaciones y sugerencias respecto del programa 

escolar. 

 

c) Alumnos  

 

El niño debe ser estudiado desde sus diferentes dimensiones, la individual, familiar y 

comunitaria, así se puede tener una visión más amplia del importante papel que 

desempeña la integración educativa en la sociedad. 

  

Al respecto Puigdellívol (1998) menciona que la positiva interacción entre niños 

con o sin deficiencias, tanto en situaciones personales como escolares, es una de las 

importantes razones por las que en la actualidad se defiende la integración escolar y 

social.   
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Cuando entre los niños no existen buenas relaciones interpersonales, 

aparecen muchos problemas que afectan tanto a los niños con deficiencias como a 

los que no las tienen. Ante esto se plantea la importancia que tienen los compañeros 

en el proceso de integración escolar, ya que según Borsani y Gallicchio (2000), la 

diversidad potencia el desarrollo. 

 

El conocimiento mutuo constituye una base para el establecimiento de 

relaciones, que se da en un proceso de integración.  Los compañeros del grupo van 

descubriendo progresivamente el modo de ser de cada uno y entran en contacto con 

la discapacidad que puede afectar a alguno de sus compañeros  

Se debe de proporcionar al grupo información que le ayude a establecer mecanismos 

de relación con el alumno con NEE, con la finalidad de que los compañeros del grupo:  

 

� Entiendan el problema que afecta al compañero en cuestión.   

� Obtengan la información necesaria para “situarse” ante el alumno con 

discapacidad, es decir, las pautas básicas de relación con una persona afectada.  

� Se sientan estimulados a establecer dicha relación, es decir, proporcionar una 

nota optimista y estimuladora en cuanto a las posibilidades de la relación con el 

alumno discapacitado. 

 

En un estudio realizado por Arráiz Pérez (1986) en García (1991)  se encontró 

que los niños aceptan a sus compañeros deficientes como iguales, tanto dentro como 

fuera de clase; estos últimos no son rechazados, pero sí peor aceptados que los 

compañeros sin problemas. 

 

Por su parte Ainscow  (1995) plantea que si los niños con NEE trabajan solos 

durante la mayor parte de su jornada escolar, no podrán beneficiarse de ningún factor 

positivo y de acuerdo con Frola (2004) convivir a edades tempranas con la 

discapacidad permite a los niños crecer sin tanto prejuicio y sin actitudes de rechazo. 
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Hazzard (1983), Soder (1990), Ward y Center (1988) en “Un niño en mi aula” 

destacan ciertas actitudes que están presentes en la mayoría  de los niños que 

empiezan a convivir con la discapacidad: 

 

� Se prefiere lo conocido que lo desconocido. 

� A mayor discapacidad más actitudes negativas hacia el sujeto que la tiene. 

� Causa un impacto negativo en la aceptación. 

� Le es más fácil aceptar a los niños especiales en la escuela que en casa o en la 

comunidad. 

� Para obtener actitudes positivas el contacto entre ellos y los niños normales debe 

ser estructurado. 

� Los niños tienden a generalizar las características de discapacidad aunque ésta 

sea menor, mayor o simplemente diferente. 

 

Es importante plantear que para entender una discapacidad, es fundamental 

conocer cómo se traduce en la vida cotidiana, principalmente dentro del aula.  

Cuando informamos sobre estos alumnos es importante proporcionar indicios de las 

estrategias de relación que pueden favorecer su interacción con el grupo.  

 

Finalmente Puigdellívol (1998) manifiesta que cada vez se dispone de un 

mayor número de experiencias de integración de alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales, que han permitido comprobar su viabilidad y los beneficios 

que les dan a los alumnos.  Por esta razón, la comunidad educativa (alumnos, familia 

y profesores) acoge cada día con mayor naturalidad las experiencias de integración 

que se están incorporando a la cultura pedagógica. 

 
Debe considerarse, el valor de los avances del alumno en relación a las metas 

propuestas, y el significado que para el propio alumno tienen dichos avances.  Entre 

dichos avances están: 
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- La autonomía personal. 

- La adquisición y el desarrollo de estrategias de aprendizaje. 

- El conocimiento del entorno. 

- La adquisición y el desarrollo de las habilidades sociales. 

 

Con esto podemos concluir que es posible una integración  en una institución 

escolar cuando los docentes están interesados ya que los grupos escolares pueden 

enriquecerse y enriquecer al niño ingresante; además ésta debe  poseer las 

condiciones necesarias para que el éxito o fracaso de la integración de niños con 

NEE con y sin discapacidad a los ambientes regulares de las escuelas, no dependa 

en su totalidad de las características del alumno, ya que también es necesario que 

haya un compromiso por parte de todos los agentes de la comunidad escolar que 

intervienen en este proceso, entre los que consideramos: alumno integrado, demás 

alumnos y escuela; del maestro, directivos, padres de familia tanto del niño integrado 

como del resto de los niños; del apoyo y orientación del especialista a maestros y a 

padres; esto es, depende de la comunicación educativa que propicia el currículum 

escolar y sus adecuaciones. 
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CAPITULO III 

PLAN DE INTEGRACIÓN EN EDUCACIÓN 

PREESCOLAR 

 

Cuando a una escuela deben incorporarse alumnos para quienes las provisiones 

ordinarias del currículo resultan insuficientes e inadecuadas  será necesario prever 

actuaciones dirigidas  a facilitar su progreso escolar, se necesitará un plan de 

acción que ayude a repensar la actuación de la escuela, teniendo también en 

cuenta las necesidades de estos alumnos.  

 

Cuando se aborda la integración escolar de alumnos con NEE, en dicho 

plan deben sentarse las bases para que la integración sea posible y orientar el 

trabajo a pesar de que no alcance a prever con precisión su desarrollo.   

 

Entendemos por éstas los aspectos del currículo del centro que pueden 

servir como referencias para la escolarización del alumno con discapacidad y los 

que deben añadirse a aquel para que responda a las necesidades del alumno 

(Molina, 2003). 

 

Con el proceso de integración, no se trata de que el deficiente abandone el 

medio institucionalizado en el que estaba recluido, sino de que se incorpore 

activamente en su contexto social, de manera que ahí una vez integrado, pueda 

ser él mismo con todas las diferencias que le caracterizan (García, 1991). 

 

En el proceso de integración debe considerarse un plan de integración. Este  

plan es el que debe elaborar la escuela cuando van a tener a un alumno con NEE.  

Su estructura básica, la configuran el plan de acogida y las referencias curriculares 

básicas.   
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Nadie se integra “literalmente” ni el currículo ni en un nivel educativo ni en la 

sociedad.  Las personas sólo podemos integrarnos en grupos formados por otras 

personas.  

 

La existencia de un plan de integración elaborado por el claustro, 

proporciona unos referentes de inestimable valor para el trabajo en el aula.  Dicho 

plan precisa la orientación para que los alumnos con discapacidad adopten las 

diferentes áreas del currículo con el que se trabaja y el marco organizativo para 

desarrollar la actividad docente.  Pero sólo cuando se trabaja con el alumno 

empieza a tomar forma real todas las prevenciones contempladas en el plan de 

integración. 

 

Si el docente realmente quiere orientar su acción al desarrollo integral de 

los alumnos, de acuerdo con la SEP (2000) éste debe planificar adecuadamente, 

por lo que su planeación además de responder a requerimientos administrativos, 

debe  contemplar y atender las necesidades de los alumnos y de los profesores y, 

guíe en este sentido el trabajo cotidiano de enseñanza. 

 

3.1 Planeación Educativa 

 

La planeación constituye una acción mediadora entre los planes y programas de 

estudio y las escuelas y los grupos.  En este sentido, puede ser considerada como 

“el instrumento principal para posibilitar que un proyecto general pueda ir bajando 

poco a poco a la situación concreta representada por cada una de las escuelas.  

La planeación es una serie de operaciones que los profesores como conjunto 

llevan a cabo para organizar a nivel concreto la actividad didáctica, y con ello 

poner en práctica aquellas experiencias de aprendizaje que irán a constituir el 

currículo efectivamente seguido por los alumnos” (Lodini, en SEP, 2000). 
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 De acuerdo con la SEP (2000) y Muzas (2000) al momento de realizar la 

planeación, es conveniente tomar en cuenta una serie de elementos: 

 

1. El conocimiento de los planes y programas de estudio vigentes.  

 

 Para los profesores es obvio que para realizar su labor docente tienen que 

conocer los planes y programas de estudio, sin embargo, no todos los profesores 

los conocen a profundidad, ni los desarrollan adecuadamente. 

 

 Cuando no existe suficiente claridad entre los maestros, padres de familia y 

miembros de la comunidad sobre los propósitos de formación expresados en los 

planes y programas, el sentido de la acción educativa llega a ser  confuso o 

irrelevante. 

 

 En nuestro país los planes y programas de estudio de los tres niveles de la 

educación básica y los materiales de apoyo  constituyen la base para la 

organización y el desarrollo de la tarea, ya que: 

 

a) proporcionan a los maestros un enfoque adecuado para el trabajo con las 

distintas asignaturas, 

b) abarcan los contenidos básicos que el alumno debe adquirir, y 

c) sugieren actividades que apuntan al desarrollo de capacidades y 

habilidades de aprendizaje que permiten a los alumnos actuar con mayor 

independencia y con mayores recursos. 

 

 El conocimiento sobre la estructura, componentes y orientación de los 

planes y programas, posibilita al maestro organizar su actuación de tal modo que 

pueda desplegar sus destrezas para conducir el trabajo escolar hacia los fines 

establecidos para el nivel educativo del que se trate. 

 En la medida en que los maestros consideren los lineamientos contenidos 

en los planes y programas de estudio como propuestas flexibles, susceptibles de 
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ser adaptadas a las necesidades educativas e intereses de todos sus alumnos y a 

las condiciones de trabajo en las que realizan su labor abren mayores y más ricas 

oportunidades para una acción educativa relevante y trascendente.  En este 

sentido, es fundamental destacar que los propósitos expresan un interés por lograr 

el desarrollo integral de los alumnos, otorgando a la educación un sentido 

intelectual, cultural, social y ético, y no solo por conseguir  la apropiación de 

determinados contenidos. 

 

 Desde la perspectiva de la integración educativa, no es posible pensar que 

los fines de la escuela cambian dependiendo de las características de un individuo  

o de un grupo, ya que esto nos llevaría a plantear la existencia de un currículo 

paralelo, diferente en su estructura y en los objetivos que persigue.  Los propósitos 

expresados en planes y programas de estudio son los mismos para todos los 

alumnos, independientemente de sus características; consecuentemente, los 

esfuerzos  de la escuela deben orientarse a la consecución de dichos propósitos, 

atendiendo las necesidades   educativas de todos los alumnos.  De ahí la 

importancia de conocerlos a fondo. 

 

 El trabajo de enseñanza se guía fundamentalmente por los propósitos 

educativos de cada nivel; en consecuencia, el trabajo desarrollado en los centros 

de educación especial debe buscar también el logro de los mismos propósitos que 

se buscan en la educación regular, aunque es obvio que tendrán que realizar 

ajustes más o menos significativos a los contenidos y, sobre todo, a las formas de 

enseñanza. 

 

2. El conocimiento de las condiciones institucionales para el servicio 

educativo. 

 

 El reconocimiento de las condiciones existentes para el trabajo educativo 

permite que la planeación de las actividades se haga de forma realista, con una 

visión más acertada  de las necesidades que hay que atender, de lo que 

Neevia docConverter 5.1



 52

verdaderamente se puede hacer y  como se pueden mejorar las condiciones 

existentes. 

 

 Lo importante es que las escuelas tengan una organización más funcional y 

que  se de una participación comprometida de todos los integrantes de la 

comunidad escolar.  

 

3. El conocimiento de las características de los alumnos. 

 

 Las diferencias individuales son producto del nivel de desarrollo de los 

alumnos, las influencias de la familia y del medio social y cultural, por lo que los 

maestros deben ser concientes de estas particularidades al momento  de realizar 

la planeación del trabajo escolar. 

 

 Así, un criterio básico para la programación es conocer las características 

particulares de los niños, como grupo y en lo individual, ya que con esto puede 

facilitarse el acceso al currículo, pues la programación tiene una doble vertiente: 

responder a la propuesta general de los planes y programas de estudio, y  las 

necesidades de aprendizaje de todos los alumnos.  

 

 Es indispensable que los maestros y la comunidad escolar estén 

conscientes de las diferencias que existen entre los alumnos, para así buscar los 

medios que les permitan tener un conocimiento profundo de cada uno de ellos y 

entonces dar respuesta a sus necesidades educativas. 

 

Tomando en consideración lo antes mencionado, el Programa de 

Educación Preescolar (PEP -2004) es el que debe conocer el docente de 

preescolar, ya que este es el que es utilizado en la actualidad. 
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3.2 Programa de Educación Preescolar (PEP) 

 

Este programa parte de reconocer  los rasgos positivos  del nivel preescolar y 

asume como desafío la superación de aquellos que contribuyen escasamente al 

desarrollo de las potencialidades de los niños, propósito esencial de la educación 

preescolar. La renovación curricular tiene las siguientes finalidades: 

 

- Contribuir a mejorar la calidad de la experiencia formativa de los niños 

durante la educación preescolar, para ello el programa parte del 

reconocimiento de sus capacidades y potencialidades, establece de manera 

precisa los propósitos fundamentales de nivel educativo en términos de 

competencias. 

- Además busca contribuir a la  articulación de la educación preescolar con la 

educación primaria y secundaria. 

 

El programa está organizado  en los siguientes apartados: 

 

I) Fundamentos: una educación preescolar de calidad para todos. 

 

En este Primer apartado nos menciona  aspectos importantes acerca del 

aprendizaje infantil y la importancia de la educación preescolar, ya que los 

primeros años de vida ejercen una influencia muy importante en el 

desenvolvimiento personal y social  de todos los niños, en ese periodo desarrollan 

su identidad personal, adquieren capacidades fundamentales y aprenden las 

pautas básicas para integrarse a la vida social. Su gran potencialidad de 

aprendizaje, como  lo es el lenguaje, lo cual adquiere durante su primera infancia. 

 

Estos primeros años constituyen un periodo de intenso aprendizaje y 

desarrollo que tiene como base la propia constitución biológica o genética, pero en 

el cual desempeñan un papel clave las experiencias sociales, ya sean adultos o 

niños. 
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De este modo el jardín de niños constituye un espacio propicio para que los 

pequeños convivan con sus pares y con los adultos y participen en diferentes 

ámbitos además del familiar  y con ello propiciar una serie de aprendizajes. A 

diferencia de otras actividades sociales, la educación preescolar tiene propósitos 

definidos que apuntan a desarrollar sus habilidades y potencialidades  mediante el 

diseño de situaciones didácticas destinadas específicamente al aprendizaje. 

  

Además nos habla de los cambios sociales y los desafíos de la educación 

preescolar, en donde encontramos que las transformaciones sociales y culturales 

exigen una adecuada atención  de la diversidad  considerando tanto las de orden 

individual como aquellas que se derivan de los ambientes familiares y sociales. 

 

 
Finalmente  se hace referencia al derecho a una educación preescolar de 

calidad. En cuanto a los fundamentos legales; ya que esto está asentado en el 

artículo tercero y 31 de nuestra constitución política, los cuales establecen la 

obligatoriedad  de la educación preescolar, siendo como respuesta y en 

cumplimiento a este mandato  que la SEP presenta este Programa de Educación 

Preescolar. 

 

II) Características del programa 

 

El programa parte de reconocer que la educación preescolar debe contribuir 

a la formación integral, pero asume que para lograr este propósito debe garantizar 

a los pequeños su participación en experiencias educativas que le permitan 

desarrollar, de manera prioritaria, sus competencias afectivas, sociales y 

cognitivas. Por lo que el programa ésta organizado a partir de competencias, 

refiriéndonos a competencia como un conjunto de capacidades que incluye 

conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que una persona logra mediante 

procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño  en situaciones y 

contextos diversos. 
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La selección de competencias que incluye este programa  se sustenta en la 

convicción de que los niños ingresan a la escuela con un acervo importante de 

capacidades, experiencias y conocimientos que han adquirido en los ambientes 

familiar y social, donde la función del preescolar  consiste en promover el 

desarrollo y fortalecimiento  de las competencias que cada niño posee. 

 

Además este programa tiene un carácter abierto, ya que la naturaleza de 

los procesos en el desarrollo de los niños menores de seis años  hace difícil 

establecer  una secuencia detallada de metas específicas, situaciones didácticas o 

tópicos de enseñanza, por lo tanto, el programa no define una serie de actividades 

que deban realizarse sucesivamente con los niños. 

 

Las competencias que  implica el conjunto de propósitos fundamentales, se 

han agrupado en los siguientes campos formativos: 

-Desarrollo personal y social 

-Lenguaje y comunicación 

-Pensamiento matemático 

-Exploración y conocimiento del mundo 

-Expresión y Apreciación artísticas 

-Desarrollo físico y salud 

 

III) Propósitos fundamentales 

 

En cuanto  a los propósitos fundamentales definen en conjunto, la misión de 

la educación preescolar y expresan los logros que esperan que tengan los niños  

que la cursan, a la vez son la base para definir las competencias a favorecer en 

ellos mediante la intervención educativa. Por lo tanto, se espera que vivan 

experiencias que contribuyan a sus procesos  de desarrollo y aprendizaje en los 

diferentes campos. 
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IV) Principios Pedagógicos 

 

Se refieren a principios pedagógicos  los principios que dan sustento al 

trabajo educativo con los niños, y éstos tienen como finalidad, en primer terminó 

brindar  un referente conceptual común sobre algunas características de los niños 

y su aprendizaje  y de las formas en que se propicia, además de destacar ciertas 

condiciones  que favorezcan la eficacia de la intervención educativa en el aula. 

 

Principios pedagógicos: 

 

a) Características infantiles y procesos de aprendizaje 

1. Los niños llegan a la escuela con conocimientos y capacidades que son la base 

para continuar aprendiendo. 

2. La función de la educadora es fomentar y mantener  en los niños el deseo de 

conocer, el interés y la motivación por aprender. 

3. Los niños aprenden en interacción con sus pares. 

4. El juego potencia el desarrollo y el aprendizaje de los niños. 

 

b) Diversidad y equidad 

5. La escuela debe ofrecer a los niños oportunidades de calidad equivalente, 

independientemente de sus diferencias socioeconómicas y culturales. 

6. La educadora, la escuela y los padres deben contribuir  a la integración de los 

niños con necesidades educativas especiales a la escuela regular. 

7. La escuela, como espacio de socialización y aprendizajes, debe propiciar la 

igualdad de derechos en los niños y niñas. 
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c) Intervención educativa 

8. El ambiente del aula  y de la escuela debe fomentar las actitudes que 

promueven la confianza en la capacidad de aprender. 

9. Los buenos resultados de la intervención educativa requieren de una planeación 

flexible, que tome como punto de partida las competencias y los propósitos 

fundamentales. 

10. La colaboración y el conocimiento mutuo entre la escuela y la familia favorece 

el desarrollo de los niños. 

 

V) Campos formativos y competencias 

 

Con  el propósito de identificar, atender y dar seguimiento a los distintos 

procesos de desarrollo y aprendizaje infantil, las competencias a favorecer en los 

niños se agrupan en seis campos formativos; cada uno de éstos se organiza en 

dos o más aspectos.  La organización de los campos formativos se presenta en la 

tabla 1. 
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Campos formativos Aspectos en que se organizan 

1. Desarrollo personal y social -Identidad personal y autonomía 

-Relaciones interpersonales 

2. Lenguaje y comunicación  -Lenguaje oral 

-Lenguaje escrito 

3. Pensamiento matemático -Número 

-Forma, Espacio y medida 

4. Exploración y conocimiento del 

mundo 

-El mundo natural 

-Cultura y vida social 

5. Expresión y apreciación artísticas -Expresión y apreciación musical 

-Expresión corporal y apreciación de la 

danza. 

Expresión y apreciación plástica 

Expresión dramática y apreciación 

teatral. 

6. Desarrollo físico y salud -Coordinación, fuerza y equilibrio. 

-Promoción de la salud. 

Tabla 1. Se observan los seis campos formativos y los aspectos en los que se 

organiza cada uno de ellos. 

 

 

El agrupamiento de competencias en campos formativos facilita la 

identificación de intenciones educativas claras; por otra parte los campos 

formativos permiten identificar las implicaciones de las actividades y experiencias 

en que participen los pequeños, es decir en qué aspectos del desarrollo y 

aprendizaje se concentran, pero no deben de ser materias o asignaturas que 

deban ser tratadas siempre en forma separada. 

 

A continuación se presentan los campos formativos, éstos incluyen 

información básica  sobre rasgos del desarrollo infantil y de los procesos de 
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aprendizaje en relación con  cada campo, además se mencionan las 

competencias que corresponden a los aspectos en que se organiza cada campo. 

 

1. Desarrollo personal y social 

 

Este campo se refiere a las actitudes y capacidades relacionadas con el 

proceso de construcción  de la identidad personal y de las competencias 

emocionales y sociales. La comprensión y regulación de las emociones y la 

capacidad para establecer relaciones interpersonales son procesos estrechamente 

relacionados, en los cuales los niños logran un dominio gradual  como parte de su 

desarrollo personal y social. 

 

Los procesos de construcción de identidad, desarrollo afectivo y de 

socialización  se inician en la familia. En estos procesos, el lenguaje juega un 

papel muy importante, pues la progresión en su dominio por parte de los niños les 

permite representar mentalmente, expresar y dar nombre a lo que perciben, 

sienten y captan de los demás, así como a lo que los otros esperan de ellos. 

 

En la edad preescolar los niños han logrado un amplio e intenso repertorio 

emocional que les permite identificar en los demás y en ellos mismos diferentes 

estados emocionales y desarrollan paulatinamente la capacidad emocional para 

funcionar de manera más independiente o autónoma en la integración de su 

pensamiento, sus reacciones y sus sentimientos.  

 

El establecimiento de relaciones interpersonales fortalece la regulación de 

emociones en los niños y fomenta la adopción de conductas prosociales en las 

que el juego desempeña un papel relevante por su potencial en el desarrollo de 

capacidades de verbalización, control, interés, estrategias para la solución de 

conflictos, cooperación, empatía y participación en grupo. 
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Las relaciones interpersonales implican procesos en los que interviene la 

comunicación, la reciprocidad, los vínculos afectivos, la disposición a asumir 

responsabilidades y el ejercicio de derechos, factores que influyen en el desarrollo 

de competencias sociales. 

 

Las competencias que componen este campo formativo se favorecen en los 

pequeños a partir del conjunto de experiencias que viven a través de las 

relaciones afectivas que tienen lugar en el aula y que deben crear un clima 

favorable para su desarrollo integral. 

  

Este campo formativo se organiza en dos aspectos relacionados con los 

procesos de desarrollo infantil: identidad personal y autonomía, y relaciones 

interpersonales; a continuación en la tabla 2 se presentan las competencias que 

se pretende logren los niños en cada uno de los aspectos mencionados. 
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Tabla 2. Muestra los aspectos a  favorecer en este campo formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad personal y autonomía Relaciones interpersonales 

-Reconoce sus cualidades y  

capacidades y las de sus compañeros 

y compañeras. 

-Adquiere conciencia de sus propias 

necesidades, puntos de vista y 

sentimientos, y desarrolla su 

sensibilidad hacia las necesidades, 

puntos de vista y sentimientos de 

otros. 

- Comprenden que hay criterios, reglas 

y convenciones externas que regulan 

su conducta en los diferentes ámbitos 

que participa. 

- Acepta a sus compañeras y 

compañeros como son y comprende 

que todos tienen los mismos 

derechos y también que existen 

responsabilidades que deben 

asumir. 

- Comprenden que las personas 

tienen diferentes necesidades, 

puntos de vista, culturas y creencias 

que deben ser tratadas con respeto. 

- Aprende sobre la importancia de la 

amistad y comprende el valor que 

tiene la confianza, la honestidad y el 

apoyo mutuo. 

- Interioriza gradualmente las 

normas de relación y 

comportamiento basadas en la 

equidad y el respeto. 

Desarrollo personal y social 
Aspectos en los que se organiza el campo formativo 

C
o
m
p
e 
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a
s 
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2. Lenguaje y comunicación 

 

El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva. Es al mismo 

tiempo, la herramienta fundamental para integrarse a su cultura y acceder al 

conocimiento de las otras culturas, para interactuar en sociedad y, en el más 

amplio sentido, para aprender. Con el lenguaje se participa en la construcción del 

conocimiento y la representación del mundo que nos rodea, se organiza el 

pensamiento, se desarrolla la creatividad y la imaginación, y se reflexiona sobre la 

creación discursiva e intelectual propia y de otros. 

 

La ampliación, el enriquecimiento del habla y la identificación de las 

funciones y características del lenguaje son competencias que los pequeños 

desarrollan en la  medida que tienen variadas oportunidades de comunicación 

verbal. Cuando los niños presencian y participan en diversos eventos 

comunicativos, en los que hablan de sus experiencias , de sus ideas y de lo que 

conocen, y escuchan lo que otros dicen, aprender a interactuar y se dan cuenta de 

que el lenguaje permite satisfacer necesidades tanto personales como sociales. 

 

En la educación preescolar, además de los usos del lenguaje oral, se 

requiere favorecer la familiarización con el lenguaje escrito a partir de situaciones 

que impliquen la necesidad de expresión e interpretación de diversos textos. 

 

Por lo que antes de ingresar a la escuela, y de leer y escribir de manera 

convencional, los niños descubren el sistema de escritura: los diversos propósitos 

funcionales del lenguaje escrito, algunas de las formas es que se organiza el 

sistema de escritura y sus relaciones con el lenguaje oral. 
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Este campo formativo se organiza en dos aspectos: Lenguaje oral y 

Lenguaje escrito; en la tabla 3 se presentan las competencias que se pretende 

que logren los niños en cada uno de los aspectos mencionados. 

 

 

 

 

Tabla 3. Específica las competencias a favorecer de cada uno de los aspectos de 

este campo formativo.  

 

 

 

 

 

 

Lenguaje oral Lenguaje escrito 

- Comunica estados de ánimo, 

sentimientos, emociones y vivencias a 

través del lenguaje oral. 

- Utiliza el lenguaje para regular su 

conducta en distintos tipos de 

interacción con los demás.                                                                        

- Obtiene y comparte información a 

través de diversas formas de expresión 

oral. 

- Aprecia la diversidad lingüística de su 

región y de su cultura 

- Conoce diversos portadores de 

texto e identifican para que sirven. 

- Interpreta o infiere el contenido de 

textos  a partir del conocimiento que 

tiene  de los diversos portadores y 

del sistema de escritura. 

- Expresa gráficamente las ideas 

que quiere comunicar y las verbaliza 

para construir un texto escrito con 

ayuda de alguien. 

- Identifica algunas características 

del sistema de escritura. 

- Conoce algunas características y 

funciones propias de los textos 

literarios. 

Lenguaje y comunicación 
Aspectos en los que se organiza el campo formativo 

C
o
m
p
e 
t 
e
n
c 
i 
a
s 
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3. Pensamiento Matemático 

 

El punto de partida de este campo formativo es la conexión entre las 

actividades matemáticas espontáneas e informales, propiciando con su uso el 

desarrollo del razonamiento del niño. 

 

El pensamiento matemático está presente desde edades tempranas, esto 

es a consecuencia de las experiencias vividas al momento de interactuar con el 

medio.  El ambiente natural, cultural y social, hacen que de manera espontánea e 

inconsciente los niños realicen actividades de conteo. 

 

La abstracción numérica y el razonamiento numérico son habilidades 

básicas que los niños pueden adquirir y son fundamentales en este campo 

formativo.  Con el desarrollo de las capacidades de razonamiento en educación 

preescolar se pretende potenciar las formas de pensamiento matemático que 

poseen y con ello logran las competencias que se irán construyendo a lo largo de 

su escolaridad. 

 

La actividad con las matemáticas alienta a los niños a verbalizar y 

comunicar los razonamientos que elaboran y darse cuenta de lo que logran, 

además contribuye a la formación de actitudes positivas hacia el trabajo en 

colaboración, el intercambio de ideas con compañeros, la confianza en las propias 

capacidades y por tanto en su autoestima. 

 

Este campo formativo se organiza en dos aspectos relacionados con la 

construcción de nociones matemáticas básicas: Número, y Forma, espacio y 

medida.  A continuación en la tabla 4 se presentan las competencias que se 

pretende logren los niños en cada aspecto. 
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Tabla 4. Se observan las competencias que se pretende logren los niños en cada 

uno de los aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Número Forma, espacio y medida 

- Utiliza los números en situaciones 

variadas que implican poner en juego los 

principios del conteo. 

 

- Plantea y resuelve problemas en 

situaciones que le son familiares y que 

implican agregar, reunir, quitar, igualar, 

comparar y repartir objetos. 

 

- Reúne información sobre criterios 

acordados, representa gráficamente dicha 

información y la interpreta. 

 

- Identifica regularidades en una secuencia 

a partir de criterios de repetición y 

crecimiento. 

- Reconoce y nombra características de 

objetos, figuras y formas geométricas. 

 

- Construye sistemas de referencia en 

relación con la ubicación espacial. 

 

- Utiliza unidades no convencionales 

para resolver problemas que implican 

medir magnitudes de longitud, 

capacidad, peso y tiempo. 

 

- Identifica para qué sirven algunos 

instrumentos de medición. 

Pensamiento matemático 
Aspectos en los que se organiza el campo formativo 
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4. Exploración y conocimiento del mundo  

 

 Este campo formativo está encaminado a favorecer en los niños el 

desarrollo de las capacidades y actitudes que caracterizan al pensamiento 

reflexivo, mediante experiencias que les permitan aprender sobre el mundo natural 

y social. 

 

 Entre las capacidades que los pequeños desarrollan de manera progresiva, 

la elaboración de categorías y conceptos es una poderosa herramienta natural 

para la comprensión del mundo, pues mediante ella llegan a descubrir 

regularidades y similitudes entre elementos que pertenecen  a un mismo grupo, no 

solo a partir de la percepción, sino de la elaboración de inferencias utilizando la 

información que ya poseen.  Las experiencias de contactos  son estimulantes para 

el desarrollo de las capacidades intelectuales y afectivas en los niños. 

 

 En cuanto al trabajo docente en este campo formativo debe ser propicio 

para que los niños pongan en juego sus capacidades de observación, se planteen 

preguntas, resuelvan problemas (mediante la experimentación o la indagación por 

diversas vías), y elaboren explicaciones, inferencias y argumentos sustentados en 

las experiencias directas que les ayudan a avanzar y construir nuevos 

aprendizajes sobre la base de los conocimientos que poseen y de la nueva 

información que incorporan, con ello los niños realizan esfuerzos cognitivos. 

 

 El conocimiento y la comprensión que los niños logran sobre el mundo 

natural los sensibiliza  y fomenta en ellos una actitud reflexiva sobre la importancia 

del aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, y orienta su 

participación en el cuidado y la preservación del ambiente; en cuanto al mundo 

social, este campo se orienta a los aprendizajes que los niños pueden lograr en 

relación con su cultura familiar y la de su comunidad. 
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 En este campo formativo, los aprendizajes que se busca favorecer 

contribuyen a la formación y al ejercicio de valores para la convivencia, y por tanto, 

se van manifestando las competencias sociales. 

 

 Este campo formativo se organiza en dos aspectos relacionados 

fundamentalmente con el desarrollo de actitudes y capacidades necesarias  para 

conocer y explicarse el mundo: El mundo natural,  Cultura y vida social. En la tabla 

5 se presentan las competencias que se pretende logren los niños en cada uno de 

los aspectos. 
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Tabla 5. Se plantean las competencias a desarrollar en relación con los aspectos. 

 

 
 

 El mundo natural Cultura y vida social 

- Observa seres vivos y elementos de la 

naturaleza, y lo que ocurre en fenómenos 

naturales. 

 

- Formula preguntas que expresan su 

curiosidad y su interés por saber más 

acerca de los seres vivos y el medio 

natural. 

 

- Experimenta con diversos elementos, 

objetos y materiales – que no 

representan riesgo – para encontrar 

soluciones y respuestas a problemas y 

preguntas acerca .del mundo natural. 

 

- Formula explicaciones acerca de los 

fenómenos naturales que puede 

observar, y de las características de los 

seres vivos y de los elementos del medio. 

 

- Elabora inferencias y predicciones a 

partir de lo que sabe y supone del medio 

natural, y de lo que hace para conocerlo. 

 

- Participa en la conservación del medio 

natural y propone medidas para su 

preservación. 

- Establece relaciones entre el presente 

y el pasado de su familia y comunidad a 

través de objetos, situaciones 

cotidianas y prácticas culturales. 

 

- Distingue y explica algunas 

características de la cultura propia y de 

otras culturas. 

 

- Reconoce que los seres humanos 

somos distintos, que todos somos 

importantes y tenemos capacidades 

para participar en sociedad. 

 

- Reconoce y comprende la importancia 

de la acción humana en el 

mejoramiento de la vida familiar, en la 

escuela y en la comunidad. 

Exploración y conocimiento del mundo 
Aspectos en los que se organiza el campo formativo 
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5. Expresión y apreciación artística 

 

 Este campo está orientado en potenciar en los niños la sensibilidad, 

iniciativa, curiosidad, espontaneidad, imaginación, gusto estético y la creatividad 

mediante experiencias que propicien la expresión personal a través de distintos 

lenguajes. 

 

 La evolución de las formas de expresión que utilizan los bebés para 

comunicar sus necesidades a quienes están en contacto con ellos, el 

conocimiento que van logrando de su cuerpo y de su entorno, así como las 

representaciones mentales que paulatinamente se hacen del entorno en que 

viven, son procesos mediante los cuales van logrando un mejor conocimiento de 

ellos mismos y del mundo. 

 

 Las acciones y logros de los pequeños en sus experiencias, constituyen la 

base a partir de la cual la educación preescolar debe favorecer tanto la expresión 

creativa y personal de lo que cada niño siente, piensa, imagina y puede inventar, 

como la apreciación de producciones artísticas; con ello se estimula y desarrolla 

su sensibilidad. 

 

 El trabajo pedagógico de este campo formativo se basa en la creación de 

oportunidades  para que los niños hagan su propio trabajo, miren y hablen sobre él 

y sobre la producción de otros.  Las actividades artísticas contribuyen a que el 

niño: 

 

- Exprese sus sentimientos y emociones, aprendiendo a controlarlos. 

- Tenga control muscular, coordinación visual y motriz, así como desarrollar 

habilidades perceptivas. 

- Tener oportunidad de elegir y tomar decisiones. 
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- Darse cuenta de que otros tienen diferentes puntos de vista y formas de 

expresarse, aprendiendo que su forma de expresarse no es la única y 

valorar la diversidad. 

- Experimentar sensaciones de éxito, ya que el arte es abierto y los niños 

experimentan la satisfacción de sus producciones; estas actividades son 

valiosas para los niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE).  

 

 Para el trabajo con las actividades artísticas el docente debe tomar en 

cuenta que para los niños más pequeños es fundamental tener oportunidades 

para el juego libre y la manipulación de objetos, pues el movimiento y la 

exploración son necesidades vitales. 

 

 Este campo formativo se organiza en cuatro aspectos, relacionados tanto 

con los procesos de desarrollo infantil, como con los lenguajes artísticos: 

Expresión y apreciación musical, Expresión corporal y apreciación de la danza, 

Expresión y apreciación plástica, Expresión dramática y apreciación teatral.  A 

continuación  en la tabla 6 se presentan  las competencias que se espera logren 

los niños en cada uno de los aspectos. 
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Expresión y apreciación musical  Expresión corporal y apreciación de la 

danza 

- Interpreta canciones, las crea y las 

acompaña con instrumentos musicales 

convencionales o hechos por él. 

 

- Comunica las sensaciones y los 

sentimientos que le producen los 

cantos y la música que escucha. 

 

- Se expresa por medio del cuerpo en 

diferentes situaciones con 

acompañamiento del canto y de la 

música. 

- Se expresa a través de la danza, 

comunicando sensaciones y 

emociones. 

- Explica y comparte con otros las 

sensaciones y los pensamientos que 

surgen en él al realizar y presenciar 

manifestaciones dancísticas. 

Expresión y apreciación plástica Expresión dramática y apreciación 

teatral 

- Comunica y expresa creativamente 

sus ideas, sentimientos y fantasías 

mediante representaciones plásticas, 

usando técnicas y materiales variados. 

 

- Comunica sentimientos e ideas que 

surgen en él al contemplar obras 

pictóricas, escultóricas, arquitectónicas 

y fotográficas. 

 

Representa personajes y situaciones 

reales o imaginarias mediante el juego 

y la expresión dramática. 

 

Identifica el motivo, tema o mensaje, y 

las características de los personajes 

principales de algunas obras literarias o 

representaciones teatrales y conversa 

sobre ellos. 

 

Tabla 6. Muestra los aspectos en los que se organiza este campo formativo y las 

competencias que se pretenden desarrollar. 

 

Expresión y apreciación artísticas 
Aspectos en los que se organiza el campo formativo 
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6. Desarrollo físico y salud 

 

El desarrollo físico es un proceso en el que intervienen factores como la 

información genética, la actividad motriz, el estado de salud, la nutrición, las 

costumbres en la alimentación y el bienestar emocional, lo cual se manifiesta en el 

crecimiento y en el desarrollo individual.  En el desarrollo físico los niños están 

involucrados en el movimiento y la locomoción, la estabilidad y el equilibrio, la 

manipulación, la proyección y la recepción como capacidades motrices. 

 

En los primeros años de vida se producen cambios notables desde el 

movimiento incontrolado y sin coordinación hasta el autocontrol del cuerpo.  El 

proceso por el que pasan los niños en este campo pone en juego las capacidades 

motrices, las cognitivas y afectivas, la escuela es el espacio idóneo para brindar 

estas oportunidades. 

 

En cuanto a los niños con NEE y con alguna discapacidad motriz requieren 

atención particular, deben ser incluidos en las actividades de juego y movimiento y 

apoyados para que participen en ellas dentro de sus propias posibilidades. 

Animarlos a participar para que superen posibles inhibiciones y temores, así como 

propiciar que se sientan capaces, seguros al participar y que se den cuenta de sus 

logros, son actitudes positivas que el docente debe de asumir hacia ellos y el resto 

del grupo.  

 

 Es importante resaltar en todos los campos formativos que hay 

posibilidades de realizar actividades que propician el desarrollo físico en los niños. 

Por las relaciones que pueden establecerse entre el desarrollo físico y salud, se 

han incluido en este campo formativo los aspectos básicos en los cuales la 

intervención educativa es importante para favorecer que los niños empiecen a 

tomar conciencia de las acciones que pueden realizar para mantenerse saludables 

y para participar en el cuidado y en la preservación del ambiente.  
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La salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana y es el resultado de los 

cuidados que una persona se dispensa a sí misma y a los demás, de la capacidad 

de tomar decisiones y controlar la vida propia, así como de asegurar que la 

sociedad en la que se vive ofrezca a sus miembros la posibilidad de gozar de un  

buen estado de salud. 

 

Para que los niños comprendan cómo se logra el cuidado del ambiente, el 

docente debe propiciar que aprendan hacer un uso racional de los recursos 

naturales, practicando habitualmente las medidas necesarias. 

 

La escuela puede contribuir a que los niños comprendan por qué es 

importante practicar medidas de seguridad, de salud personal y colectiva, y a 

tomar decisiones que les ayudarían a prevenir enfermedades y accidentes. 

  

El acercamiento de la educadora con los pequeños mejoran la 

comunicación dentro del aula, el niño será capaz de manifestar las sensaciones y 

emociones que experimenta frente a alguna situación y con ello, la educadora  

ayudará a que empiecen a tomar conciencia sobre lo que les pueda provocar 

miedo o molestar y a reconocer qué pueden hacer cuando se sientan en peligro. 

 

Además de los aprendizajes que los pequeños logren es importante que el 

jardín de niños propicie vínculos con las familias y les brinde información y 

acciones de promoción de la salud social, evitando el maltrato y la violencia 

familiar. 

 

Este campo formativo se organiza en dos grandes aspectos relacionados 

con las capacidades que implica el desarrollo físico y las actitudes y conocimientos 

básicos referidos a la promoción de la salud: Coordinación, fuerza y equilibrio, y 

promoción de la salud.  Enseguida en la tabla 7 se presentan las competencias 

que se espera desarrollen los niños en dichos aspectos. 
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Tabla 7. Se plantean las competencias a desarrollar en los aspectos en que se 

organiza este campo formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación, fuerza y equilibrio Promoción de la salud 

- Mantiene el equilibrio y control de 

movimientos que implican fuerza, 

resistencia, flexibilidad e impulso, en 

juegos y actividades de ejercicio físico. 

 

- Utiliza objetos e instrumentos de trabajo 

que le permiten resolver problemas y 

realizar actividades diversas. 

- Practica medidas básicas preventivas 

y de seguridad para preservar su salud, 

así como para evitar accidentes y 

riesgos en la escuela y fuera de ella. 

 

- Participa en acciones de acción social, 

de preservación del ambiente y de 

cuidado de los recursos naturales y de 

su entorno. 

 

- Reconoce situaciones que en la 

familia o en otro contexto les provoca 

agrado, bienestar, temor, desconfianza 

o intranquilidad y expresan lo que 

sienten.  

Desarrollo físico y salud 
Aspectos en los que se organiza el campo formativo 
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VI) La organización del trabajo docente durante el año escolar 

 

 La apertura en la aplicación del programa da mayores posibilidades de 

adecuar la intervención educativa a las características de los alumnos y a sus 

necesidades de aprendizaje, por lo que es indispensable que la educadora 

conozca ampliamente a sus alumnos y comprenda el programa. 

 

 Para iniciar el ciclo escolar, es importante conocer a los alumnos y 

establecer un ambiente de trabajo que favorezca el desarrollo de las habilidades 

de cada uno de los niños. 

 

Conocimiento de los alumnos  

 

 Es indispensable realizar al inicio del curso una serie de actividades para 

explorar qué saben y qué pueden hacer en relación con los planteamientos de 

cada campo formativo y, en consecuencia, identificar aspectos en los que 

requieren mayor trabajo sistemático. 

 

 Este primer acercamiento es la base para identificar quiénes requieren un 

acompañamiento más directo en las actividades, quiénes pueden presentar NEE y 

requieren de una evaluación psicopedagógica y con esto diseñar estrategias de 

atención individual y actividades de reforzamiento para ayudarlos a avanzar en 

sus aprendizajes. 

 

 La información sobre aspectos importantes del niño se puede obtener 

mediante el juego libre organizado y, en particular, el juego simbólico, además de 

la observación directa, la entrevista con la madre y el padre de familia y con el 

alumno. 
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 La información recopilada se incluirá en el expediente de cada alumno. Lo 

cual permitirá documentar su proceso de aprendizaje y de desarrollo personal. 

Cuando el grupo haya sido atendido por la misma educadora esta tarea puede ser 

mas sencilla y ocupar una o dos semanas; pero cuando el grupo sea nuevo para 

la educadora puede ocupar hasta el primer mes de trabajo. 

  

El ambiente del trabajo 

 

 La propia experiencia de los niños debe mostrar que el jardín no sólo es un 

lugar grato y divertido, sino que por el hecho de participar en sus actividades, 

saben lo que antes no sabían y pueden hacer lo que antes no podían. 

 

Es importante considerar en el aula los siguientes elementos: 

- La confianza en la maestra del grupo.  Los niños perciban que su maestra 

es paciente, tolerante, que los escucha, los apoya, los anima y los estimula. 

- Las reglas de relación entre los compañeros.  Estas reglas harán que 

propicien el respeto entre compañeros y la buena organización del trabajo 

favoreciendo la autorregulación y el ejercicio de los valores necesarios para 

vivir en sociedad. 

- La organización de los espacios, la ubicación y disposición de los 

materiales.  El material debe estar al alcance de los niños y ellos deberán 

aprender a cuidarlos, esto contribuye a la creación de un ambiente 

favorable al aprendizaje. 

 

 El establecimiento de un buen ambiente de trabajo se inicia con el ciclo 

escolar, pero se trata de un proceso permanente, pues se va alimentando con la 

convivencia cotidiana entre los niños y maestra. 
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La planificación del trabajo docente 

 

 El conocimiento de los alumnos y del programa que se constituyen en los 

fundamentos para planificar el trabajo del año escolar.  La promoción del 

desarrollo de competencias de comunicación, cognitivas, socio afectivas y 

motrices, se ha señalado no está sujeta necesariamente a una secuencia 

preestablecida y tampoco a formas de trabajo determinadas y específicas.  De 

hecho, en la experiencia cotidiana los niños desarrollan y ponen en juego muchas 

competencias; la función educativa del Jardín de niños consiste en promover su 

desarrollo tomando como punto de partida el nivel de dominio que poseen 

respecto a ellas. 

 

 El logro de algunas competencias requiere de actividades específicas y 

continuas.  La pedagogía indica que no existe una forma o método único que 

resuelva todas las necesidades que implica el trabajo con los niños pequeños.  Es 

útil llevar a cabo una situación didáctica haciendo uso de estrategias para propiciar 

que los niños aprendan.  Se entiende por situación didáctica al conjunto de 

actividades articuladas que implican relaciones entre los niños, los contenidos y la 

maestra, con la finalidad de construir aprendizajes.  Es importante que esta 

situación sea interesante para los niños y que comprendan de qué se trata; que 

las instrucciones o consignas sean claras, así como que propicie el uso de los 

conocimientos que ya poseen, para ampliarlos y construir otros nuevos. 

 

 Las situaciones didácticas pueden adoptar distintas formas de organización 

de trabajo, como proyectos, talleres, unidades didácticas, o mantenerse como 

actividades independientes y permanentes por cierto periodo con una finalidad 

determinada.  
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 El punto de partida para la planificación serán siempre las competencias 

que se busca desarrollar.  Estas competencias se pueden seleccionar partiendo 

de un solo campo formativo o de varios de ellos.  

 

Para hacer una planificación se recomienda: 

 

a) Enlistar las competencias según el orden en que deben ser atendidas. 

b) Elegir o diseñar situaciones didácticas. 

c) Revisar qué otras competencias se favorecen con las mismas situaciones.  

d) Si en la situación didáctica no se incluyeron todos los campos, se deben 

diseñar situaciones específicas para competencias de los campos no 

atendidos. 

 

Las actividades permanentes 

 

 Las actividades pueden realizarse diariamente para favorecer la expresión 

oral y la lectura, además  periódicamente  deben llevarse a cabo experimentos con 

distintos materiales.  El tipo de actividades puede variar mes con mes, pero 

siempre tendrán como finalidad favorecer las competencias de los niños. 

 

Los sucesos imprevistos 

 

 En el desarrollo del proceso educativo con frecuencia surgen situaciones 

imprevistas que no deben ignorarse, porque pueden ser motivo para generar 

interés y aprendizajes en los niños. 

 

 La intervención de la educadora es importante para generar condiciones en 

las que se desarrollen las actividades educativas, pues dependiendo de ello se 

favorecen en mayor o menor medida las distintas competencias. 
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 Es importante entender que la planificación es un proceso mental individual, 

flexible, dinámico; el plan es una guía para el trabajo, siempre susceptible de 

modificaciones sobre la marcha, que puede ser mejorado constantemente. 

 

El carácter práctico del plan 

 

 El plan del trabajo tiene un sentido práctico, porque ayuda a la maestra a 

tener una visión clara y precisa de las intenciones educativas, a ordenar y 

sistematizar su trabajo, a revisar o contrastar sus previsiones con lo que pasa 

durante el proceso educativo, para ello no requiere apegarse a una estructura 

complicada; su carácter práctico también se refiere a que su elaboración debe ser 

sencilla y su contenido breve: 

 

- Competencias a promover en los alumnos. 

- Descripción sintética de las situaciones didácticas para favorecer las 

competencias seleccionadas. 

- Tiempo previsto para cada situación didáctica (estará sujeto a cambios). 

 

La jornada diaria 

 

 De acuerdo con este programa que está centrado en competencias, se 

asume que no hay una distribución predeterminada del tiempo para el trabajo 

pedagógico en la jornada diaria; sin embargo para decidir cómo organizar el 

trabajo de cada día conviene tomar en cuenta algunos criterios: 

 

a) Tomar como base la secuencia de situaciones didácticas previstas en el 

plan mensual. 

b) Reflexionar acerca de las actividades que usualmente se realizan e 

identificar cuáles pueden ser sustituidas por actividades novedosas e 

interesantes para los pequeños. 
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 Al término de la jornada es importante que la educadora registre, mediante 

notas breves en su diario de trabajo, los resultados de la experiencia.  La 

valoración del trabajo del día le permitirá realizar los ajustes necesarios sobre la 

marcha.  

 

VII) La evaluación  

 

Finalidades y funciones de la evaluación 

 

 La evaluación es un proceso que consiste en comparar o valorar lo que los 

niños conocen o saben hacer al comenzar un ciclo escolar y tras un periodo de 

trabajo considerando los propósitos establecidos en el programa educativo, debe 

la educadora recoger, organizar e interpretar en diversos momentos el trabajo 

hasta finalizar el ciclo escolar (Mateo, 2000). 

 

En la educación preescolar la evaluación tiene tres finalidades: 

1. Constatar los aprendizajes de los alumnos. 

2. Identificar los factores que influyen o afectan el aprendizaje de los alumnos. 

3. Mejorar la acción educativa de la escuela. 

 

 La evaluación a este nivel educativo tiene una función esencial y 

exclusivamente formativa, como medio para el mejoramiento del proceso 

educativo, y no para determinar si un alumno acredita un grado como condición  

para pasar al siguiente.  En este sentido es importante destacar que los alumnos 

de preescolar no tendrán una boleta de aprobación de un grado; la acreditación se 

obtendrá por el hecho de haberlo cursado, mediante la presentación de la 

constancia correspondiente. 

 

 Los registros de evaluación tienen como finalidad contribuir a que la 

educadora del grado siguiente cuente con información para diseñar o planificar su 

trabajo en función de las características de sus nuevos alumnos. 
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¿Qué evaluar? 

 

El aprendizaje de los alumnos 

 

 El objetivo de la evaluación es constatar periódicamente los avances de los 

niños en relación con los propósitos fundamentales y las competencias incluidas 

en los campos formativos. 

 

 Los parámetros para evaluar el aprendizaje son las competencias 

establecidas en cada uno de los campos formativos.  Para evaluar, la educadora 

no sólo debe considerar lo que observa que los niños pueden hacer y saben, sino 

tomar en cuenta los avances que van teniendo en el proceso educativo. 

 

 Para evaluar cada ámbito el referente principal lo constituyen los principios 

pedagógicos, que son la base para la acción educativa en el Jardín de Niños. 

 

 

El proceso educativo en el grupo y la organización del aula 

 

 El aprendizaje es un logro individual, pero el proceso para aprender se 

realiza principalmente en relación con los demás; el funcionamiento del grupo 

escolar ejerce una influencia muy importante en el aprendizaje de cada niño.  

También conviene revisar los factores relativos a la organización del aula: el uso 

del tiempo, espacio y el aprovechamiento de los materiales de trabajo. 

 

La práctica docente 

 

 Lo que la educadora considera importante que los niños aprendan o cómo 

aprendan y las actividades que debe realizar  influye en el aprendizaje de los 

niños, pero también se ven involucradas las características personales del 
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docente, el estilo y las formas de trato y comunicación con los alumnos.  Con esto, 

la intervención docente puede ser eficaz, retadora y estimulante para el 

aprendizaje o contrariamente ineficaz, rutinaria y desalentadora. 

 

La organización y el funcionamiento de la escuela, incluyendo la relación con las 

familias de los alumnos 

 

 La formación de los niños no es sólo responsabilidad de la educadora, se 

trata de una tarea compartida entre el colectivo docente de la escuela, en donde 

es importante la relación con las familias de los alumnos. 

 

 El análisis sistemático y periódico que el equipo docente realice respecto al 

proceso y los resultados educativos, constituye un medio para transformar la 

gestión escolar mediante la toma de decisiones que lleven a fortalecer aquellas 

acciones que funcionan, suprimir o cambiar formas de trabajo que no son eficaces  

y diseñar nuevos tipos de acciones.  Estas decisiones y la reflexión individual y 

colectiva, son las herramientas para integrar un plan de mejoramiento educativo. 

 

¿Quiénes evalúan? 

 

 Es importante que en la evaluación del aprendizaje  y de otros aspectos de 

la vida escolar se integre la opinión de los principales destinatarios del servicio 

educativo (niños y padres de familia) y la de los colegas, ya que el propio docente 

puede aportar puntos de vista desde el lugar que ocupa en el proceso y así las 

conclusiones obtenidas en la evaluación pueden ser más objetivas y más 

cercanas a la realidad. 
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La participación de los niños en la evaluación 

 

 Los niños reflexionan sobre sus propias capacidades  y logros durante el 

proceso educativo  y se forman opiniones acerca de las actividades en que 

participan durante la jornada de trabajo y entonces pueden hablar acerca de cómo 

se sintieron, qué les  gustó, por qué pudieron o no realizarla, qué se les dificultó.  

 

 Escuchar y tomar en cuenta sus apreciaciones es una manera de favorecer 

sus capacidades de expresión oral, argumentación y participación en el grupo, 

pero también de obtener información que dé lugar a la revisión de las formas de 

trabajo empleadas para identificar las adecuaciones necesarias. 

 

 La participación de los niños en la evaluación propicia que ellos tomen 

conciencia acerca de qué y cómo aprenden, lo cual es parte de las competencias 

a promover en la educación preescolar. 

 

La participación de los padres de familia 

 

 Es importante promover una intensa comunicación  de la escuela con las 

familias respecto a los propósitos y tipos de actividades que se realizan en ella y 

establecer la apertura para escuchar y atender  las opiniones de los padres 

respecto al trabajo docente y la escuela; esto es,  su participación en los procesos 

de evaluación permitirá establecer acuerdos y principios de relación y colaboración 

en aspectos en que los niños requieran un soporte específico de la familia para 

continuar avanzando en la escuela. 
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La participación del personal directivo del centro o zona escolar 

 

 Entre las funciones centrales de los directivos, se encuentran: asegurar las 

condiciones para el desarrollo adecuado del trabajo educativo, coordinar el trabajo 

docente en torno a los propósitos fundamentales y promover la colaboración 

profesional, por ello se considera  que son agentes de evaluación. 

 

 La base para que el personal directivo colabore en la evaluación es el 

conocimiento profundo de los propósitos del programa educativo, así como de sus 

implicaciones en el aprendizaje de los niños y en la práctica docente. 

 

¿Cuándo evaluar? 

 

 Es importante saber que la evaluación  del aprendizaje es continua; sin 

embargo se debe realizar una valoración más específica al cabo de ciertos 

periodos, en la cual se sintetice la información disponible acerca de los logros y las 

dificultades de cada alumno. 

 

Entre los momentos o periodos específicos de evaluación se encuentran: 

� La evaluación o diagnóstico inicial.- es el punto de partida para organizar el 

trabajo y para el tratamiento de las competencias. 

� Al final del año escolar.- se realiza un recuento acerca de los logros, 

avances y limitaciones en la formación de los pequeños, así como de las 

probables causas y situaciones que los generaron (Mateo, 2000). 

 

¿Cómo recopilar y organizar  la información? 

 

 La principal fuente de información es el desarrollo de la jornada escolar.  

Para facilitar el registro y la organización de la información se propone una serie 

de instrumentos agrupados en los siguientes rubros: 
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El expediente personal del niño 

 

 En este expediente la educadora reporta y reúne la información valiosa 

acerca de cada niño; este expediente debe contener: ficha de inscripción y 

fotocopia del acta de nacimiento: entrevista con los padres, notas acerca de los 

logros, avances y dificultades del proceso de aprendizaje, entrevista con los 

alumnos, recopilación de sus trabajos (evidencias de aprendizaje) y en casos de 

niños con NEE la evaluación psicopedagógica.  Sin embargo, cada educadora 

podrá decidir la forma de organizar los expedientes. 

 

 En este último punto referente a la evaluación psicopedagógica es 

necesaria la participación de la educadora, el personal de educación especial y los 

padres de familia o tutores.  De ser necesario se pueden anexar al expediente 

informes médicos u otros documentos que consideren pertinentes.   

 

 La atención a estos pequeños requiere también considerar especialmente 

cómo influyen en sus procesos de desarrollo y aprendizaje aspectos como: el 

contexto del aula y la escuela, el contexto social y familiar, sus intereses y 

motivaciones para aprender. 

 

El diario de trabajo 

 

 Es el instrumento donde la educadora registra una narración breve de la 

jornada de trabajo y de ser necesario algunos otros hechos o circunstancias 

escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo.   

 

 Para entender las características del proceso de evaluación, enseguida en 

la figura 1  se presenta un esquema que ilustra lo referente a este proceso: 
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Figura 1. Muestra cada uno de los aspectos a considerar para llevar a cabo una 

evaluación. 

 

 

 

 

 

- Constatar aprendizajes. 

- Identificar factores que afectan. 

- Mejorar la acción educativa. 

- Aprendizajes. 

- Proceso educativo del 

grupo/organización del aula. 

- Práctica docente. 

- Organización de la escuela. 

- Observación 

- Diálogo. 

- Entrevista. 

- Educadora. 

- Niños. 

- Madres/padres de familia. 

- Personal directivo. 

- Expediente personal del niño. 

- Diario de la educadora. 

- Inicial 

- Continua 

- Final 

Evaluación 

¿Para qué? 

¿Cuándo? 

¿Qué? 

¿Quiénes? 

¿Cómo? 

¿Qué instrumentos? 
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3.3 Adecuaciones Curriculares 

 

Se le llama currículo al conjunto de materiales educativo con los cuales las 

dificultades se definen según las tareas, las actividades y las condiciones 

reinantes en el aula.  El progreso de cada alumno puede entenderse en función de 

determinadas circunstancias, tareas y conjuntos de relaciones. 

 

En tanto que las adecuaciones curriculares se pueden definir como la 

respuesta específica  y adaptada a las necesidades educativas especiales de un 

alumno que no quedan cubiertas por el currículo común. Constituyen lo que 

podrían llamarse  propuesta curricular individualizada, y su objetivo debe de ser 

tratar de garantizar que se de la respuesta a las necesidades educativas  que el 

alumno no comparte con su grupo. 

 

Es importante que los maestros sean capaces de interpretar los 

acontecimientos y las circunstancias, y de aprovechar en beneficio propio los 

recursos de otras personas de su entorno.  Se trata de mejorar las condiciones de 

aprendizaje, teniendo en cuenta las dificultades experimentadas por algunos 

alumnos en sus clases (Ainscow, 1995). 

 

Al respecto Frola (2004) y Pérez (2001) plantean que el profesor del grupo y 

el personal de apoyo especializado tendrán que trabajar para adecuar los 

contenidos del programa a las condiciones del niño con NEE, así como el 

reacomodo del mobiliario y espacio físico. 

 

  Estos dos elementos son indispensables para diseñar  y poner en práctica 

las adecuaciones curriculares, ya que a partir del conocimiento  del alumno y sus 

necesidades  especificas es que el maestro pueda realizar ajustes  a la planeación 

que tiene para todo el grupo. 
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 Las adecuaciones curriculares constituyen la estrategia educativa para 

alcanzar los propósitos de la enseñanza.  Estas adecuaciones deben tomar en 

cuenta los intereses, motivaciones, habilidades y necesidades de los alumnos, con 

el fin de que tengan un impacto significativo en su aprendizaje.  Dependiendo de 

los requerimientos específicos de cada alumno, se pueden adecuar las 

metodologías de enseñanza, las actividades de aprendizaje, la organización del 

espacio escolar, los materiales didácticos, los bloques de contenidos, los 

procedimientos de evaluación, e inclusive pueden ajustarse los propósitos de cada 

grado. 

 

 García (2000) Y SEP (2000) indica que al diseñar las adecuaciones 

curriculares los maestros deben establecer ciertas prioridades basándose  en las 

principales necesidades del alumno. 

 

Existen dos tipos de adecuaciones: 

1) Adecuaciones de acceso al currículo. 

 

 Consiste en las “modificaciones  o provisión de recursos especiales que van 

a facilitar que los alumnos con NEE puedan desarrollar el currículo ordinario o, el  

currículo adaptado” (MEC, 1990).  Estas adecuaciones se encaminan a: 

 

� Crear las condiciones físicas, en los espacios y mobiliario de la escuela 

para que los alumnos con NEE puedan utilizarlos de la forma más 

autónoma posible (Puidellívol, 1993). 

� Conseguir que el alumno con NEE alcance el mayor nivel posible de 

interacción y comunicación con las personas de la escuela. 
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La importancia de estas adecuaciones se debe a que:       

 

� Hay ocasiones en las que es suficiente modificar las condiciones de acceso 

al currículo para evitarlas en los contenidos o en los propósitos del grado.  

Algunos alumnos con NEE pueden necesitar únicamente este tipo de 

adecuaciones para cursar el currículo ordinario. 

� Los alumnos que precisen adaptaciones en los contenidos o en los 

propósitos del grado, pueden necesitar también modificaciones de acceso 

para que el currículo adaptado pueda desarrollarse con normalidad.  Una 

programación rigurosa para un alumno puede fracasar si no se adecuan 

también los medios que le permitan el acceso a la misma. 

 

2) Adecuaciones a los elementos del currículo. 

 

 Son “el conjunto de modificaciones que se realizan en los objetivos, 

contenidos, criterios y procedimientos de evaluación, actividades y metodologías 

para atender a las diferencias individuales de los alumnos” (MEC, 1990).  Algunas 

de estas modificaciones pueden ser relativamente superficiales, por lo que no 

varía demasiado la planificación o programación establecida por los maestros para 

todo el grupo; otras, en cambio, pueden ser sustanciales, dependiendo de las NEE 

de los alumnos, lo cual implica una individualización del currículo.  En ambos 

casos, estas adecuaciones deberán buscar: 

 

� La mayor participación posible de los alumnos con NEE en el desarrollo del 

currículo ordinario. 

� Que los alumnos con NEE alcancen los propósitos de cada etapa educativa 

a través del currículo adaptado a sus características y necesidades 

específicas. 
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 Al diseñar las adecuaciones curriculares, los maestros deben establecer 

ciertas prioridades, para lo cual se pueden basar en los criterios que propone 

Puigdellívol (1996): 

 

� Criterio de compensación.  Se da prioridad a las acciones encaminadas a 

compensar los efectos de una discapacidad en el desarrollo y aprendizaje 

del niño. 

� Criterio de autonomía/funcionalidad.  Destaca el aprendizaje que favorece 

el desarrollo autónomo del alumno, con el fin de que resuelva necesidades 

básicas. 

� Criterio de probabilidad de adquisición.  Se refiere a la decisión sobre el tipo 

de aprendizajes que están al alcance de los alumnos, dejando en segundo 

término o prescindiendo de los que le representen un grado extremo de 

dificultad para su adquisición y aplicación. 

� Criterio de sociabilidad.  Se refiere al conjunto de aprendizajes que 

propician las habilidades sociales y de interacción con el grupo, lo que 

implica que se desarrollen actividades en el aula que se encaminen a 

favorecer el contacto personal y la comunicación.  

� Criterio de significación.  Implica la selección de medios de aprendizaje que 

suponen actividades significativas para el alumno en función de sus 

posibilidades reales, de manera que lo que aprenda sea relevante, 

funcional y enriquezca su desarrollo integral. 

� Criterio de variabilidad.  Supone actividades distintas de las habituales para 

mantener el interés del alumno, especialmente cuando presenta dificultades 

para el logro de determinados aprendizajes. 

� Criterio de preferencias personales.  Significa potenciar el trabajo de 

acuerdo con las preferencias del alumno, rescatando su interés por 

determinados temas o actividades con los que se identifica o se siente más 

cómodo y seguro al realizarlas. 

� Criterio de adecuación a la edad cronológica.  Implica valorar los intereses 

del alumno, independientemente de sus necesidades educativas 
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especiales, para evitar desfases que lo lleven a la infantilización  en su nivel 

de aprendizaje. 

� Criterio de transferencia.  Conecta el aprendizaje con las situaciones 

cotidianas que vive el niño fuera de la escuela.  

� Criterio de ampliación de ámbitos.  Implica integrarse a otros grupos, vivir 

experiencias nuevas en contextos diferentes al escolar y familiar, le dan la 

posibilidad de construir nuevos significados y, por ende, de comprender 

mejor el mundo que le rodea.  

 

 De acuerdo con la SEP (2000) y Puidellívol (1993) los elementos del 

currículo en los que se pueden realizar las adecuaciones son la metodología, la 

evaluación, los contenidos y los propósitos. 

 

 Adecuaciones en la metodología de la enseñanza.  Implican la utilización de 

métodos, técnicas y materiales de enseñanza diferenciados, en función de las 

NEE; algunas son: 

� En los agrupamientos.  Con el trabajo en equipo se logra la participación 

activa. 

� En los materiales de trabajo.  La utilización de diferentes materiales permite 

la solución de problemas y el desarrollo de determinadas habilidades. 

� En los espacios para realizar el trabajo.  Habitualmente las actividades se 

realizan en el aula, sin embargo, es importante considerar el realizarlas 

fuera del aula, ya que permite ampliar las experiencias de los alumnos y 

aplicarlas en diferentes contextos y situaciones. 

� En la distribución del tiempo.  Algunos niños no pueden seguir el ritmo de 

trabajo de la mayoría de sus compañeros, por lo que es necesario que se 

les brinde la posibilidad de realizar una tarea siguiendo su ritmo personal. 
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 Adecuaciones en la evaluación.  Para estas adecuaciones se consideran 

los ajustes realizados en la metodología. Pueden consistir  en: 

 

� Utilización de criterios y estrategias de evaluación diferenciados. 

� Diversificación de las técnicas e instrumentos para que sean congruentes 

con el tipo de conocimientos, habilidades y actitudes a evaluar. 

� Consideración de los momentos de la evaluación, dependiendo de las 

características de los alumnos. 

 

 Una evaluación basada en la aplicación de un examen es muy limitada.  El 

maestro debe disponer de otras fuentes que le ofrezcan más información sobre los 

avances y logros de todos sus alumnos. 

 

 Adecuaciones de los contenidos de Enseñanza.  Estas modificaciones 

afectan a los contenidos que proponen los planes y programas de estudio.  

Algunas de las adecuaciones son: 

 

� Reorganización o modificación de contenidos para hacerlos más accesibles 

a los alumnos, en función de sus características y de los apoyos y recursos 

didácticos disponibles. 

� Introducción de contenidos que amplíen o refuercen los propuestos en los 

planes y programas de estudio.  El maestro debe aprovechar algunas 

situaciones para propiciar entre los alumnos del grupo una mayor 

comprensión de las NEE y promover una actitud de respeto. 

� Eliminación de contenidos que no se adaptan a las características del 

alumnado, al tiempo disponible, a los recursos con los que se cuenta o a las 

condiciones del medio social y cultural. 
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 Adecuaciones en los propósitos.  Deben planearse tomando en cuenta las 

dificultades o exigencias que puede representar para ciertos niños el logro de los 

propósitos en un grado escolar y, en particular, en una determinada área de 

conocimiento. 

 

Algunos de los criterios que pueden orientar a la toma de decisiones son: 

� Priorizar propósitos en función de las características personales, 

disposición o interés hacia el aprendizaje y necesidades educativas de los 

alumnos. 

� Modificar los propósitos establecidos, o aplazar su logro, en función del 

manejo conceptual del niño, su experiencia previa, la naturaleza de los 

contenidos que se van a abordar y los recursos didácticos disponibles. 

� Introducir propósitos que estén en concordancia con las capacidades, 

habilidades, intereses, requerimientos y posibilidades del alumnado. 

 

 Es indispensable que los maestros regulares y el personal de apoyo tengan 

en cuenta lo que un alumno puede realizar durante su estancia en un nivel escolar 

o a lo largo de un ciclo, pero también lo que la escuela puede hacer para 

responder a sus necesidades educativas especiales. 

 

 Las escuelas integradoras deben organizar actividades dirigidas a 

sensibilizar e informar a la comunidad sobre el aprendizaje de los alumnos y el 

sentido y propósito de la integración educativa. 

 

 Se manejan distintas clasificaciones de las adecuaciones curriculares, hay 

quienes hablan  de adecuaciones curriculares significativas y no significativas, 

dependiendo de lo cercana o alejada que esté la planeación específica del alumno 

con NEE de la del resto del grupo.   
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 Si existen pocos ajustes, las adecuaciones son no significativas; en la 

medida en que los ajustes son mayores, se habla de adecuaciones significativas. 

 

 Cualquiera que sea la clasificación, el propósito de las adecuaciones es el 

mismo; dar una respuesta específica y adaptada a las NEE de un alumno que no 

quedan cubiertas por el currículo común. 

 

Para ello según Hegarty en Thévenet (2002),  existen diferentes tipos de currículo: 

 

� Currículo general.  Acceden aquellos alumnos que son capaces de hacer 

frente intelectualmente al currículum, como son: alumnos con problemas 

físicas, auditivos y visuales. 

� Currículo general con alguna modificación.  La modificación de un currículo 

refleja la organización de la escuela, esto se hace cuando hay la necesidad 

de una cierta enseñanza especializada en áreas en donde surgen 

dificultades, además cuando hay materias inadecuadas respecto de la fase 

en la que se encuentra el alumno, por lo que cabe emplear ese tiempo en 

otras áreas.  Generalmente este tipo de currículo se haya orientado hacia 

cada uno de los alumnos y constituye un reflejo de sus valores y 

debilidades específicas.  Los alumnos con NEE realizan el mismo trabajo 

que sus compañeros de igual edad, pero con objetivos más apropiados a 

los alumnos en cuestión, esto implica la omisión de algún tema o materia y 

su sustitución por actividades complementarias y alternativas relacionadas 

con las necesidades de cada alumno.  Es posible que estas modificaciones 

solo se exijan a una edad temprana y que en años posteriores sea capaz 

de hacer frente a todo el currículo general.  
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� Currículo general con modificación significativa.  El alumno recibe atención 

en algunas otras áreas, es decir, actividades adicionales, durante un 

tiempo significativo, en el cual se ausentan de las lecciones generales.  

Esto favorece a los alumnos con dificultades moderadas de aprendizaje o 

con graves dificultades de audición.  Es importante mantener suficiente 

flexibilidad para que los alumnos con NEE puedan extenderse a otras 

áreas del currículo, a medida que disminuyan sus exigencias de 

intervención especializada. 

� Currículo especial con adiciones.  Se tiene en cuenta el modo en que los 

alumnos se diferencian de sus compañeros en vez de lo que tienen en 

común. 

� Currículum especial.   Se da la segregación, por lo que en el alumno 

pueden producirse efectos adversos en los progresos, ya que no cuenta 

con el estímulo de sus compañeros. 

 

 Además de estos aspectos, la SEP (2000) menciona que la organización de 

los medios dentro de una clase influyen en el modo en que un determinado 

alumno pueda participar en sus actividades y moverse por el aula cuando lo 

precise. 

 

 En el informe Warnock se declara: La eficacia educativa… depende en 

parte de la organización física de los medios y antes de introducir cualquier 

esquema de integración es preciso estudiar profundamente  sus implicaciones en 

términos físicos y realizar la dotación adecuada. 

 

Se toman en consideración cuatro aspectos de la organización del aula: 

 

1. disposición del mobiliario 

2. cómo se sientan y agrupan los alumnos 

3. la acústica 

4. la iluminación 
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 Disposición del mobiliario: es importante que el espacio sea dispuesto de 

forma que no sólo promueva el aprendizaje, sino que también facilite la movilidad 

independiente y la socialización apropiada.  Obviamente la disposición del 

mobiliario posee la mayor importancia para aquellos alumnos cuya movilidad se ve 

limitada, es decir, para quienes experimenten dificultad de andar o que pasen la 

mayor parte del tiempo en una silla de ruedas. 

 

 Cómo se sientan y agrupan los alumnos: aunque lo ideal pudiera ser 

permitir a los niños que escogieran en clase los lugares en donde sentarse, el 

profesor debe asegurarse de que los que tienen necesidades especiales se hallen 

en los sitios más adecuados con objeto de maximizar su aprendizaje y de que 

participen lo más plenamente posible en todas las actividades. 

 

 Acústica: en muchas clases se considera aceptable un cierto nivel de ruidos 

de trabajo o murmullo cuando están trabajando en tareas de grupo.  La interacción 

alumno – alumno es una parte aceptada y valiosa del desarrollo educativo.  El 

hecho de disminuir el ruido ayuda por ejemplo al niño con dificultades auditivas a 

centrar su atención en lo que el maestro está diciendo.  En general todos los niños  

con NEE soportan un número mínimo de distracciones en los puntos esenciales 

de la lección. 

 

 Iluminación: ésta presenta la mayor importancia para niños que emplean 

métodos visuales de aprendizaje, ya que cada uno requiere distintas formas de 

iluminación.  En general en la mayoría de las escuelas ordinarias cabe 

complementar la luz natural para proporcionar un nivel de iluminación que 

beneficie a todos los alumnos. 

 

 Además de las adecuaciones físicas, el maestro debe de facilitar el 

aprendizaje dentro del aula mediante la apropiada organización de la clase,  lo que 

enseñan y cómo lo enseñan. 
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 Preparación.- para algunos alumnos con necesidades especiales, la 

selección de material y la preparación conforme a un modo particular de 

presentación son consideraciones principales que pueden requerir material 

adicional o una modificación de la asignatura. 

 

 Presentación.- la inclusión de los niños con NEE en las clases generales ha 

obligado  a muchos profesores a cambiar su modo de presentación para beneficio 

de muchos otros alumnos. 

 

 Interacción profesor – alumno.-  tras haber preparado materiales 

apropiados y presentarlos en la clase, el profesor debe facilitar el aprendizaje de 

los alumnos, formulándoles preguntas, promoviendo debates y, en general, 

acometiendo una interacción verbal. 

 

 Muchos de los niños con NEE requieren el empleo de un reforzamiento 

extrínseco inmediato, durante un periodo más largo.  Algunos niños necesitan ser 

privados de la dependencia de un constante reforzamiento del profesor. 

 

Con esto podemos decir que el éxito de la integración educativa depende 

en gran parte del interés del profesor, así mismo de las adecuaciones que realice 

y de los recursos que utilice. 
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CAPITULO IV 

TALLER DE CAPACITACIÓN 

 

Este taller de Integración Educativa fue realizado  con  personal docente de nivel 

preescolar, el cual tuvo cupo ilimitado de participantes. La aplicación de éste taller  

constó de 16 sesiones, las cuales se realizaron  dos veces a la semana con una 

duración aproximada de 1 hora. 

 

Es importante  mencionar que el desarrollo del taller se llevo a cabo en un aula 

regular, que tenia   sillas, pintarrón, mesas, iluminación, ventilación y  un espacio 

amplio que permitía el desplazamiento de los participantes y de esta manera se 

realizaron las actividades adecuadamente. 

  

Con este taller se pretende sensibilizar a los docentes para que acepten a los 

niños con NEE y  capacitarlos para que lleven a cabo una integración educativa que 

favorezca el desarrollo del niño. Éste esta constituido por una serie de fases, en la 

primera  se inició con una reflexión individual  acerca de sus conocimientos y posturas 

que tienen sobre la integración educativa, la segunda fase consistió en obtener una 

evaluación previa a la intervención.  En una tercera fase se les dio información acerca 

del tema, lo cual ayudo a descartar información errónea y adquirir nuevos y certeros 

conocimientos. 

 

Posteriormente en la cuarta fase se trabajo en sensibilizarlos, por medio de 

algunas dinámicas que les permitieron vivenciar las necesidades que  presentan los 

niños que requieren de una integración.  Una vez experimentadas estas vivencias, es 

importante que los docentes sean capaces de realizar adecuaciones curriculares para  

llevar a cabo la integración, para ello se les dio  la información necesaria en una 

quinta fase.  Con dicha información  realizaron  adecuaciones curriculares en diversos 

casos detectados previamente, esto se realizó en una sexta fase. 

 

Neevia docConverter 5.1



 99

En la séptima fase se hizo una evaluación final la cual al compararla con la 

evaluación inicial se obtuvieron los resultados de la aplicación del taller.  Finalmente 

en una octava fase se les pedió que realizaran una reflexión personal, en donde 

expresaron lo que les aportó el taller, así como sugerencias para una mejor 

aplicación. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TALLER 

 

Temática Integración Educativa 

Participantes Personal docente de nivel preescolar 

Lugar de aplicación Jardín de Niños Ecatepec  ubicado en 

Calle Valle de Solimoes No. 80  

Col. Valle de Aragón. 

No. de participantes Cuatro profesoras de preescolar 

Escenario  

 

 

 

 

 

 

 

Aula regular, que cuente con sillas, 

pintarrón, mesas, iluminación, ventilación 

y que tenga un espacio amplio que 

permita el desplazamiento de los 

participantes y de esta manera se 

realicen las actividades adecuadamente.

 

Duración Consta de 13 sesiones, dos veces a la 

semana con una duración aproximada de 

1 hora. 
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Primera fase: Reflexión 

  

Primera sesión: 

 

MESA REDONDA 

 

Objetivo: 

Conocer la opinión de cada uno de los participantes acerca de la Integración 

Educativa para darnos cuenta en una evaluación posterior a la intervención si tuvo 

algún cambio en cuanto a su ideología acerca del tema. 

 

Recursos: pintarrón y plumones. 

 

Procedimiento: 

 

- Para iniciar cada uno de los participantes manifestaron experiencias y/o contactos 

que han tenido con niños con Necesidades Educativas Especiales, para ello tuvieron 

un tiempo de 15 minutos. 

 

- Posteriormente contaron con un tiempo de 30 minutos en el cual dieron  su punto de 

vista acerca de la Integración Educativa, a partir de la pregunta ¿estas a favor o en 

contra de integrar a niños con NEE en escuelas regulares y por qué?, esto con la 

finalidad de propiciar un debate y se partió  de este punto para desarrollar la temática 

de la Integración Educativa. 

 

- Considerando las opiniones externadas por los participantes, se fueron  realizando 

las anotaciones necesarias para llegar a una conclusión en cuanto al tema tratado, 

para lo cual se utilizaron  los 15 minutos restantes de la sesión. 
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Segunda fase: Evaluación inicial 

 

Segunda sesión: 

 

QUÉ TANTO CONOCES  

 

Objetivo: 

Indagar acerca de los conocimientos que han adquirido durante su preparación 

profesional y el tiempo que han laborado como docentes. 

 

Recursos: hoja de cuestionario y bolígrafos. 

 

Procedimiento 

 

- Se entregó un cuestionario (Anexo 1) y se les dieron  las instrucciones necesarias, 

aclarando cualquier duda, lo cual se llevó a cabo en 10 minutos. 

- Contaron con 50 minutos para contestar las preguntas previamente elaboradas, las 

cuales sirvieron para saber cuáles eran  sus conocimiento teóricos acerca de la 

Integración Educativa, como llevarla a cabo, quiénes intervienen para que se dé  y de 

qué forma; además de lo que implica y conlleva dicha integración. 

 

Tercera fase: Informativa 

 

Tercera sesión:  

 

SABÍAS QUE…   (Primera parte) 

 

Objetivo: 

Comparar sus ideas y conocimientos acerca de la Integración Educativa con la 

literatura y de esta forma partir de algo más verídico. 
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Recursos: pintarrón, plumones, diapositivas, computadora, cañón. 

 

Procedimiento: 

 

- Se inició recordando la información que se rescató en fases anteriores, lo cual se 

llevó a cabo en los primeros 10 minutos.  En los 50  minutos restantes se les dio parte 

de la información que es importante acerca de la Integración Educativa.  La cual se 

presentó en diapositivas y los puntos a tratar en esta sesión son los siguientes: 

 

� Porqué hablar de Integración Educativa, esto como parte introductoria. 

� Cómo surge la Integración Educativa. 

� Qué es la Integración Educativa, una definición global formada por los 

coordinadores. 

� Qué implica la Integración Educativa, aceptación en la institución o hacerlo 

participe en las actividades. 

 

Cuarta sesión:  

 

SABÍAS QUE…   (Segunda parte) 

 

Objetivo: 

Comparar sus ideas y conocimientos acerca de la Integración Educativa con la 

literatura y de esta forma partir de algo más verídico. 

 

Recursos: pintarrón, plumones, diapositivas, computadora, cañón. 
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Procedimiento: 

 

-Para iniciar con ésta sesión se pidió a las participantes que hicieran una 

recapitulación de lo tratado  en la sesión anterior, para lo cual tuvieron 10 minutos. En 

los siguientes 40  minutos se les dió el resto de la información, la cual abarco los 

siguientes puntos:  

� Quienes son los integrados, qué personas son viables para la integración. 

� Formas y niveles de integración. 

� Quiénes intervienen en la Integración 

-Familia 

-Alumnos 

-Maestros, expresar la importancia que tiene el trabajar en cuanto a sus 

ideas y creencias sobre la integración. 

 

- Para finalizar la sesión, los últimos 10 minutos se utilizaron para esclarecer dudas y 

realizar comentarios sobre el tema. 

 

Cuarta fase: Sensibilización 

 

Objetivo general:  

Por medio de una serie de actividades vivenciales sensibilizar al docente y 

lograr la aceptación de los niños con NEE. 

 

Quinta sesión: 

 

LOS LAZARILLOS  

 

Objetivo:  

Experimentar la sensación de no ver y tener que depender y confiar en su 

lazarillo y desde esa condición proponer formas y adecuaciones al currículo. 
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Recursos: Mascadas, materiales con diversas texturas, objetos que servirán de 

obstáculos, hojas, plumas 

 

Procedimiento: 

 

- Para iniciar con la sesión, se les pidió a los  participantes que se formaran en una 

fila, cubriéndoles los ojos con una mascada, el participante que se encuentra enfrente 

(coordinador del taller) es el único que puede permanecer con la visión, para ello 

tuvieron un tiempo de 5 minutos aproximadamente. 

 

- En los siguientes 10 minutos la persona que estaba al frente dirigió al resto de los 

participantes y los condujo  por el salón dándoles  instrucciones de forma verbal de lo 

que se encontraba en el camino, de tal manera que no tropiecen y desvíen los 

obstáculos, posteriormente bajaron y subieron las escaleras, en donde también se 

colocaron objetos que les obstaculizaron el paso, los cuales tuvieron  que evadir para 

continuar su camino, confiando siempre en su lazarillo. 

 

- Posteriormente la persona que tiene visión, proporcionó a los participantes diversos 

materiales que tuvieron que reconocer por medio del tacto y se anotaron cuantos de 

ellos acertaron, para ello tuvieron un tiempo de 10 minutos. 

 

- Para continuar con la dinámica en los siguientes 15 minutos, el participante que tuvo 

la posibilidad de ver dictó al resto de los participantes una operación matemática, la 

cual resolvieron teniendo los ojos cubiertos.  Una vez que terminaron esta operación 

se les pidió que dibujaran en una hoja su rostro lo más exacto posible.  Al terminar los 

ejercicios, el participante que si ve, calificó sus trabajos y les hizo saber el resultado 

obtenido por cada uno. 

 

- Para finalizar, en los 20 minutos restantes  los participantes se descubrieron los ojos 

y expresaron cómo se sintieron al experimentar la sensación de no ver, así mismo 

anotaron que creen  que se debe hacer como docente dentro del aula y en la 
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metodología para que las personas que estén en esta condición puedan llevar a cabo 

sus trabajos y con esto haya un aprendizaje satisfactorio.   

 

Sexta sesión 

 

TENIENDO POCO MOVIMIENTO 

 

Objetivo:  

Experimentar la sensación de problemas de desplazamiento y motricidad 

gruesa tanto del punto de vista del niño especial como de quien lo rodea. 

 

Recursos: Mascadas para atarse, hojas, plumas, juguetes para la actividad libre. 

 

Procedimiento: 

 

- Para iniciar con la actividad se reunió a  todos los participantes y cada uno eligió  a 

una pareja, se les proporcionó unas mascadas, con las cuales una de las parejas se 

ataron el tobillo de uno con el tobillo del otro.  

 

- Otra de las parejas ataron la muñeca de uno con la muñeca del otro y 

posteriormente ambas parejas se ataron la cintura de uno con la cintura del otro. Para 

que cada pareja previamente formada realizara las ataduras, tuvieron un tiempo 

máximo de 15 minutos. 

 

- En los siguientes 25 minutos, el  coordinador fungió como maestro y realizó una 

actividad académica, esto es, una actividad de español, como dictado,  y una 

operación matemática.  Posteriormente se organizó un juego de fútbol y voleibol, en 

donde todos los participantes se observaron y se dieron cuenta de cómo tratan de 

adaptarse e integrarse al juego cada una de ellas. 
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- Para finalizar, en los últimos 20 minutos se realizaron los comentarios pertinentes 

sobre la sensación de impotencia, lo cual no solo lo experimentan los que están 

discapacitados, sino también aquellos que tiene la posibilidad de moverse de acuerdo 

a la actividad, así mismo manifestaron lo que piensan acerca de las adecuaciones 

que creen se deben hacer para que se dé la enseñanza aprendizaje; de ahí la 

importancia de la convivencia con la diversidad. 

  

Séptima sesión 

 

CUANDO HABLO NO ME ENTIENDES 

  

Objetivo: 

Experimentar los problemas de lenguaje con el fin de buscar nuevas formas de 

expresión. 

 

Recursos: Caramelos, un lápiz y cinta adhesiva 

 

Procedimiento: 

 

-Al iniciar esta sesión, a una persona se le colocaron caramelos en la boca, a otra 

cinta adhesiva para que no pudiera hablar y a una tercera  se le colocó un lápiz, 

dándoles a su vez las indicaciones de lo que tenían que realizar, lo cual se llevó a 

cabo en los primeros diez minutos  

 

-Posteriormente se le pedió  a la persona con caramelos en la boca que cantara, una 

ronda u otra canción, para realizar esto dispuso de un tiempo de  5 minutos.  

 

-A la  persona con cinta adhesiva se le pidió que proporcionara sus datos personales  

a las demás participantes, para lo cual contó con el mismo tiempo que la persona 

anterior. 
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-Al participante que tiene el lápiz en la boca se le pidió que leyera un fragmento de 

texto, en voz alta para el resto de los participantes, dándole la indicación de que al 

igual que los otros participantes cuenta con cinco minutos para realizar la actividad. 

 

 -Al pasar cada uno de los participantes se le pidió al grupo que tradujera lo que cada 

uno de ellos quiso decir, para esto contaron con cinco minutos. 

  

-Finalmente se discutió sobre la experiencia tanto de los que tuvieron algún 

impedimento para hablar como los que tuvieron la tarea de entender, para lo cual se 

ocuparon los 20 minutos restantes de la sesión.  

 

Octava sesión 

 

SI NO TE OIGO LE INVENTO 

 

Objetivo: 

Compartir la experiencia de prescindir del canal auditivo para lograr acceder a 

contenidos curriculares y a desarrollar actividades donde se integren los niños sordos. 

 

Recursos: Tapones de goma o algodón, reproductor de discos compactos,  canción 

de música rítmica, hojas y plumas. 

 

Procedimiento: 

- En esta sesión se colocaron tapones en los oídos a todas las participantes, lo cual 

ocasionó una pérdida auditiva del 40%, mientras que la coordinadora del taller fungió 

como docente hablando con un nivel de voz bajo, todo ello se realizó en 10 minutos 

 

-La persona que fungió como profesor tuvo que leer un texto, el cual escribieron el 

resto de las participantes, para llevar acabo esta actividad contaron con 20 minutos. 
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-Después se realizó una actividad utilizando música, la cual fue de diferentes ritmos y 

la labor de los que fungieron como alumnos fue tratar de identificar de qué tipo de 

música se trataba, escribiendo el titulo de cada canción, esta actividad tuvo una 

duración de 20 minutos. 

 

-Para concluir con la sesión se pidió que externaran cómo se sintieron al 

experimentar esta sensación y que dieran propuestas de como se podría favorecer la 

comunicación con los niños con esta necesidad y qué adaptaciones son convenientes 

realizar para lograr el aprendizaje de estos niños. 

  

Novena sesión 

 

CUANDO EL NIVEL ESTA POR ENCIMA DE NOSOTROS 

 

Objetivo: 

Vivenciar la situación de una necesidad educativa especial temporal, y 

comprender la flexibilidad del concepto, entender cómo es que el entorno determina 

el grado de necesidad educativa o de discapacidad del niño. 

 

Recursos: Una serie de 10 ecuaciones de geometría analítica o cálculo 

diferencial, con los resultados ocultos y textos pequeños en diferentes idiomas como 

francés y ruso, lápices, gomas.  

 

Procedimiento: 

 

-Para iniciar con la sesión se les pidió que resolvieran algunos ejercicios matemáticos 

(ecuaciones) los cuales se escribieron en el pizarrón, se les dio 20 minutos para 

resolverlas, no se resolvieron dudas ni preguntas acerca de cómo resolver estos 

ejercicios,  al concluir el tiempo se les hizo comentarios negativos acerca del porque 

no pudieron realizar la actividad adecuadamente, tomando una actitud muy seria  

hacia los participantes. 
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-Posteriormente se les entregó algunos textos en diferentes idiomas, pidiéndoles que 

cada uno de ellos lo leyera para el resto de los participantes, de no hacerlo 

correctamente se le ridiculizó frente al grupo, para esto se les dio un lapso de  20 

minutos. 

 

-Para terminar la actividad se les explicó que todo fue ficticio, pero es una forma de 

que experimentaran la sensación al estar en el lugar de un niño con necesidades 

educativas especiales. Además se hicieron comentarios acerca de la actividad, y se 

les pidió que propusieran algunas actividades didácticas para niños con este 

problema, todo ello se llevó a cabo en los 20 minutos restantes. 

 

Quinta fase: Adecuaciones Curriculares 

 

Décima sesión 

 

Objetivo: 

Conocer la información que tienen acerca de las adecuaciones curriculares y 

compararla con la literatura. 

 

Recursos: pintarrón, plumones, diapositivas, computadora, cañón. 

 

Procedimiento: 

 

- Los primeros 10 minutos de la sesión se cuestionó a los participantes acerca 

del conocimiento que tenían de las adecuaciones curriculares y  la concepción que 

tenían sobre éstas.  

-  Una vez que se debatió el tema, en los restantes 50 minutos se les dio la 

información rescatada en la literatura, lo cual ayudó a esclarecer dudas o información 

errónea y de esta manera pudieran aplicarlo en las diversas situaciones que se les 

presenten durante su docencia.  Los puntos que se expusieron  son: 
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� Qué es una planeación 

� Para qué sirve ésta 

� Que es necesario conocer para  elaborar una planeación adecuadamente. 

- Los planes y programas de estudio (PEP) 

- Condiciones institucionales 

- Características de los alumnos 

� Qué es una adecuación curricular 

� Tipos de adecuaciones curriculares. 

- Adecuaciones de acceso al currículo 

- Adecuaciones a los elementos del currículo 

- Metodología  

   - Evaluación 

   -Contenidos 

   - Propósitos 

� Qué es un currículo 

� Tipos de currículo 

- Currículo  general 

- Currículo general con alguna modificación. 

- Currículo general con modificación  significativa. 

- Currículo especial con adiciones. 

- Currículo especial. 

 

Sexta fase: Realización de las adecuaciones curriculares 

Onceava sesión 

 

Objetivo: 

Con la información adquirida deberán ser capaces  de realizar  adecuaciones 

curriculares en cualquier caso que se presente. 

 

 

Recursos: Hojas blancas, bolígrafos, diapositivas y cañón. 
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Procedimiento: 

 

- Los primeros 15 minutos de la sesión se ocuparon para hacer un breve 

resumen de la sesión anterior, posteriormente se presentaron  las adecuaciones 

realizadas en un caso detectado dentro de la institución, esto fue expuesto por los 

coordinadores del taller. 

 

- Una vez expuesto el caso, se les pidió que de manera grupal y con ayuda de 

los coordinadores elaboraran las adecuaciones pertinentes en algún otro caso 

detectado previamente, para ello contaron con un tiempo de 15 minutos. 

  

- Posteriormente se les dio un tiempo de 15 minutos para que leyeran un caso 

ficticio, a dos participantes se les dio el caso de un niño con hipoacusia (Anexo 2a) y 

a las otras dos el caso de un niño autista (Anexo 2b), se les pidió que este lo 

analizaran individualmente realizando las adecuaciones necesarias  para que se diera 

una integración educativa que favoreciera el desarrollo íntegro del niño. 

 

- Para finalizar con la sesión, en los últimos 15 minutos se les pidió que 

expusieran las  adecuaciones que realizaron, dando los argumentos que los 

condujeron a su decisión; con esta actividad hubo una retroalimentación y por tanto 

un  crecimiento profesional. 
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Séptima fase: Evaluación Final 

 

Doceava sesión 

 

Objetivo: 

Evaluar los conocimientos y habilidades adquiridas durante su participación en 

el taller. 

 

Recursos: hoja de cuestionario y bolígrafos 

 

Procedimiento: 

 

-Se entregó un cuestionario (Anexo 3), dándoles  las indicaciones necesarias 

para responderlo, además se aclaro cualquier duda, esto se llevo a cabo en los 

primeros 10 minutos. 

 

-Para contestar las preguntas previamente elaboradas,  se les dio una lapso de 

50 minutos, cabe mencionar que se realizaron las mismas preguntas que en la 

evaluación inicial, pero esta vez se ordenaron de distinta forma  además de hacer uso 

de un vocabulario distinto, esto con la finalidad de  lo visualizaran como un 

cuestionario distinto al de la primera evaluación , sin embargo éstas preguntas iban 

encaminadas a evaluar los mismos aspectos que en la inicial y así pudimos realizar la 

comparación y obtener los resultados  de su participación en el taller. 
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Octava  fase: Reflexión Personal 

 

Treceava sesión 

 

Objetivo: 

Conocer la opinión de los participantes acerca de las carencias que consideren  

tuvo el taller, lo cual servirá para el desarrollo  de proyectos posteriores. 

 

Recursos: hojas blancas  y bolígrafos 

 

Procedimiento: 

 

-Se les pidió que escribieran  su experiencia al participar en el taller, además 

de lo que rescataron de éste y finalmente las sugerencias que tuvieran acerca de 

temas que les hubiese gustado tratar y de aquellos puntos en los que consideraron 

que pudiéramos haber   ahondado más, para esto se les dio un tiempo de 40 minutos. 

 

- Una vez  terminado lo anterior, se les pidió que externaran de manera verbal 

algún comentario acerca de la experiencia de haber participado en el taller, lo cual se 

realizó en lo 20 minutos restantes de la sesión, con dicha actividad concluyo el taller. 
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RESULTADOS 
 
MESA REDONDA 
 
Al iniciar con la primera sesión cada una de las participantes externó una 
experiencia previa con niños con NEE, para esto la participante 1  mencionó que 
en su experiencia como docente había tenido varios casos, entre ellos a un niño el 
cual presentaba pérdida auditiva del lado izquierdo, otra niña con algunos rasgos 
autistas, lo rescatable de estos casos es que ella mencionó que ante dicha 
situación no logró obtener grandes avances en estos niños, por lo que el niño tuvo 
que ingresar a la primaria  y ya no se pudo tener contacto para seguir  trabajando 
con él, y con la niña pues al no obtener avances, desertó de la institución. 
 

La participante número dos  mencionó que básicamente ha tenido contacto 
con personas con estas necesidades en su preparación profesional, pero a pesar 
de compartir aulas, no se ha involucrado de alguna manera. 
 

La participante número 3  refirió que conocía los casos que había 
mencionado la participante 1, pero no se involucró directamente con los niños  al 
no estar dentro de su grupo de alumnos. 
 

La participante numero 4 menciona que ha tenido varios casos y que años 
atrás éstos no eran tomados como niños con NEE sino que se le exigía de la 
misma manera que a los otros niños, aunque ella siempre ha tratado de darle la 
educación que ellos necesitan e incluso dio atención individualizada a uno de los 
niños que tuvo, el cual presentaba un leve retraso en su desarrollo. 
 

Además  todas las participantes externaron su postura a favor de la 
integración educativa aunque dos de ellas refirieron que hay excepciones, las 
cuales dependen de diversas circunstancias, entre las cuales mencionaron la falta 
de preparación de los profesores para atender estos casos; así mismo  
manifiestan que es importante contar con el apoyo de especialistas que vayan 
orientando el trabajo y a su vez ser capacitadas para que en un momento dado 
puedan hacerse cargo de casos de niños con necesidades educativas especiales 
y poder obtener resultados favorables, adquiriendo con ello una satisfacción 
personal y profesional. 
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SABÍAS QUE… (primera parte) 
 

Al inicio de esta sesión se les mencionaron los puntos a tratar durante ésta, 
se les dio la información que estaba contemplada, tratando  de profundizar en los 
puntos que no tenían conocimiento alguno, esto basado en la evaluación aplicada 
anteriormente. 
 

Es importante mencionar que el primer punto a tratar era que las 
participantes entendieran que es la Integración y  lo que implica, ya que algunas lo 
consideraron como tener derecho a ser  aceptado en la institución y dejaron a un 
lado el hecho de hacerlo participe en las actividades planeadas previamente para 
todo el grupo. 
 

Al ir exponiendo las temáticas las participantes externaron algunos puntos 
de vista, reafirmando su postura a favor de la integración. Cabe mencionar que la 
participante numero 4 era la más participativa, ya que en cuanto tenía alguna duda  
la externaba además de que sí conocía alguna información relacionada con los 
temas que se estaban viendo, la comentaba. 
 
 
SABÍAS QUE… (segunda parte) 
 

Al tratarse nuevamente de una sesión informativa se consideró la 
evaluación para ahondar en los cuestionamientos que ellas no habían respondido; 
esta sesión  tuvo un desarrollo favorable ya que la participación fue mas activa 
que en la anterior  y las maestras  ejemplificaron las temáticas con sus 
conocimientos previos y experiencias sociales, al tratar este punto  se dieron 
cuenta de que la familia  es parte importante para que se de la integración, lo cual 
no habían contemplado.  Esto  permitió  que reflexionaran acerca de la 
importancia de la comunicación   que deben tener como institución con los padres 
de familia. 
 

Hubo  puntos  que se trataron en donde tenían desconocimiento total, como 
es el caso de las formas y niveles de integración, esto debido a que solo han  
tenido registrada a una sola niña con NEE, la cual se ausentaba constantemente y  
por lo que no se involucraron  totalmente en la manera en cómo podían  lograr 
desarrollar habilidades en ella. 
 

Para finalizar, se resolvieron las dudas que llegaron a presentarse, dándose 
por terminada la primera parte acerca de la integración educativa. 
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LOS LAZARILLOS  
 

Se le vendaron lo ojos  a cada una de las participantes, posteriormente se 
les mencionó que la coordinadora sería como su lazarillo; por lo tanto, tenían que 
confiar en ella y seguir sus indicaciones, al comenzar la actividad no mostraron 
alguna dificultad al caminar por la superficie plana, pero posteriormente al ya 
presentarse obstáculos en el camino a pesar de que se les avisaba verbalmente 
que ahí se encontraban llegaban a tropezar, después al bajar las escaleras dijeron 
sentirse desesperadas ante la incertidumbre de no saber exactamente en donde 
se encontraba el descanso y cuando terminarían de bajarlas, al subirlas se les 
colocó un pequeña mochila de obstáculo  a lo que mencionaron que cuando la 
persona que fungía como lazarillo se los mencionó aumentó aun más su 
desesperación. 
 

Al continuar con la siguiente actividad, al irles pasando los diferentes 
materiales no mostraron alguna dificultad para reconocer cada uno de éstos, ya 
que eran objetos con los que tenían contacto cotidiano,  pero a pesar de esto 
mencionaron que su desesperación iba aumentando al punto de querer quitarse la 
venda aunque esto implicara ya no participar en la actividad. 
 

Al pasar a la actividad académica  se les pidió que resolvieran una 
multiplicación, la cual ninguna de ellas la pudo resolver asertivamente aludiendo 
que están tan acostumbradas a observar cuando van realizando este tipo de 
operaciones que se les olvidaba en donde iba cierto dígito o cual número era el 
resultado de la multiplicación del primer dígito por lo que no pudieron concluir la 
operación. Así mismo al pedirles que dibujaran su rostro, a pesar de que le 
pusieron todas las partes éstas no tenían una colocación exacta, ya que los ojos 
bien podían estar juntos, la boca afuera de la cara o la nariz muy pequeña y de 
lado. 
 

Finalmente, al concluir la actividad  todas las participantes mencionaron que 
se desesperaron al tener los ojos vendados, lo cual ellas atribuyen a que estamos 
tan acostumbrados  usar este sentido y que el hecho de que de repente no lo 
puedan utilizar es muy frustrante; la participante numero 1 menciono que fue muy 
desconcertante caminar con los ojos vendados, ya que es una parte de su cuerpo 
la cual necesita para realizar casi cualquier actividad. 
 

Todas coincidieron en que el vivenciar esta experiencia las hizo entender la 
situación que viven las personas con esta discapacidad, además de admirarlas ya 
que realmente ellas realizan muchas de las actividades  y no les cuesta alguna 
dificultad. Con esta actividad llegaron a la conclusión  que para darles la atención 
necesaria a niños que se encuentran en esta condición, es importante hacer 
ciertas adecuaciones en el modo de enseñanza y en la evaluación, así mismo 
consideraron de vital importancia recibir capacitación y de no ser posible entonces 
realizar investigaciones, de tal manera que conozcan más de la problemática, y 
con ello realicen su labor docente y la integración de la mejor manera. 
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TENIENDO POCO MOVIMIENTO 
 

Cuando se realizó  el dictado y las operaciones matemáticas, no tuvieron 
ninguna complicación, ya que la pareja que estaba sujeta del tobillo  no le afectaba 
para poder escribir, ni a la pareja que estaba sujeta de la muñeca, pues 
simplemente ocupó la otra mano. 
 

 En cuanto a las actividades físicas  mencionaron que tuvieron mayor 
dificultad al estar sujetas de la cintura y del pie, ya que aunque se trataban de 
poner de acuerdo para caminar, no lograban coordinarse, por lo tanto no lograban 
meter un gol o pegar a la pelota cundo estaban jugando voleibol. 
 

La participante numero 1 mencionó haber sentido presión cuando tenía el 
pie amarrado, pero que además presentó pérdida de equilibrio al haber estado 
sujeta de la cintura con su compañera, dijo que se sentía insegura y le dio  miedo. 
 

La participante número 2  mencionó que el hecho de no contar con una 
extremidad dificultó su desempeño en el desarrollo de la actividad, y expresó que 
para las personas que presentan este tipo de problemas  ha de ser una situación 
más compleja. 
 

En el caso de la participante numero 3, ella mencionó que el hecho  de  
participar en esta actividad cambio la percepción que tenía respecto a los niños 
con estas características, manifestó sentirse impotente, ya que está acostumbrada 
a valerse por sí misma y al momento de querer realizar una acción le tenía que 
avisar al compañero para no tirarlo. Considera que ha de ser difícil desarrollar sus 
actividades a las personas con este tipo de discapacidad. 
  

La participante numero 4   mencionó que  el estar imposibilitado, sea cual 
sea la condición, es frustrante ya que está acostumbrada al uso pleno de su 
esquema corporal. Además dijo que el hecho de estar en esta condición requiere 
de un proceso de adaptación, ya que al realizar la actividad se sentía 
imposibilitada para realizar cualquier acción. 
 

En general al haber experimentado esta discapacidad reflexionaron acerca 
de lo importante que es brindar apoyo a estos niños,  ya que muchas de las 
actividades se ven limitadas por su condición. 
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CUANDO HABLO NO ME ENTIENDES 
 

La participante 1 manifestó sentirse frustrada al no poder entender a sus 
compañeras y de igual forma ella relacionó esta problemática con el caso de un 
niño  que tiene dentro de su grupo, al cual no le entiende cuando éste se dirige a 
ella y entonces se dio cuenta de que así como ella se siente, los niños también se 
ven afectados, ya que ellos también experimentan esta frustración al no darse a 
entender y puede darse el momento en que ellos mismos se retraigan y aíslen del 
resto de los compañeros, llegó a reflexionar esto a pesar de no haber presentado 
dificultades estando frente a sus compañeras y leerles un texto con un lápiz 
colocado en la boca. 
 

La participante número 2  manifestó haberse sentido desesperada por no 
lograr entender lo que querían decir el resto de las maestras, cabe mencionar que 
ella estuvo como observadora, es decir, no experimentó la sensación de tener 
problemas en el lenguaje. 
 

Esta experiencia la relacionó con el caso de un niño en su grupo, el cual 
presenta deficiencia en su lenguaje; logrando con esta actividad concientizar a la 
maestra ya que en varias ocasiones no se ha preocupado por entender  lo que el 
niño trata de decirle y al  momento en que ella lo vivió y escuchó la experiencia de 
las compañeras que tuvieron dificultad para comunicarse, aceptó su falta de 
profesionalismo e intentó dar sugerencias para tratar a este niño y a otros que 
llegaran a presentar esta dificultad. 
 

La participante número 3 manifiesta haberse sentido desesperada, 
principalmente cuando fue su turno de pasar al frente y tratar de que le 
entendieran la canción que interpretaba con la boca llena de dulces, ya que  
mencionó que a pesar de que se esforzaba no logró que le entendieran.  En el 
momento en que estuvo del otro lado, se mostró dedicada y atenta para 
entenderles a sus compañeras, de lo cual obtuvo mejores resultados, ya que 
lograba entender pequeñas partes, pero al final cuando las unió se dio cuenta que 
la información estaba distorsionada; esto la condujo a expresar que no es 
suficiente entenderles algunas palabras a los niños, porque muchas de las veces 
tratamos de adivinar lo que el niño quiere decir y realmente no damos respuesta a 
la demanda que éste manifiesta. 
 

La participante 4 durante toda la actividad se mostró con interés y trataba 
de estar lo más atenta posible para entenderle al resto de las participantes, pero al 
no lograr entender lo que trataban de transmitir, se mostró pasiva ante la última 
participante manifestando que casi era imposible. 
 
 

Por otro lado, cuando le tocó participar frente al grupo diciéndoles algunos 
de sus datos personales teniendo cinta adhesiva en  los labios, se desesperó  
rápidamente, al grado de despegar un poco la cinta logrando que se entendiera lo 
que estaba diciendo.  
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Ante esta experiencia expresa cuan importante es atender este tipo de casos 
dentro de una institución, aunque aclara que se debe ser conciente de lo que ésta 
puede o no hacer por el niño, ya que en muchas de las ocasiones no se cuenta 
con la preparación necesaria para manejar estos casos, o bien es difícil dedicarle 
más tiempo y sólo de este modo se podrían obtener resultados más satisfactorios. 
 
 
 SI NO TE OIGO LE INVENTO 
 

La participante 1 logró entender algunas de las palabras leyendo los labios 
de  la coordinadora pero como éstas fueron alternadas no logró armar algo 
coherente, perdiendo de vista el tema central.  Ella al estar escribiendo y tardarse 
perdió la atención en los labios de la participante y no pudo seguir anotando lo que 
ésta les pedía. 
 

En cuanto a las canciones, manifiesta que fue más difícil, ya que en la 
actividad anterior por lo menos logró captar algo de lo que se les decía, porque 
leía los labios,  pero como en esta segunda actividad   se trataba solo de oír, 
entonces no pudo entender nada.  Expresó haberse sentido desesperada al no 
lograr entender a la participante que fungía como profesora y considera que como 
docente  tendría que recibir asesoramiento para saber cómo tratar este tipo de 
casos de forma satisfactoria. 
 

En el caso de la participante número 2, mencionó que esta actividad esta 
relacionada  con la de problemas de lenguaje, señalando a este último como una 
gran barrera para acceder a una escuela regular y en cambio al no oír  se pueden 
hacer uso de estrategias como leer los labios para lograr entender lo que nos 
quieren transmitir, por lo que considera importante tener siempre enfrente a una 
persona que nos trate de comunicar algo, ya que de no ser así entonces sería casi 
imposible captar lo que alguien dice. Manifiesta esto porque cuando se les puso la 
música en donde tenían que decir  que ritmo era y el nombre de la canción, su 
desempeño fue deficiente, ya que no acertó a ninguna. 
 

En cuanto a la participante 3,  manifestó que al experimentar la sensación 
de no poder escuchar la música se sintió frustrada, ya que por más que intentaba 
poner atención no logró escuchar ninguno de los ritmos. 
 
 
 
 

Por otro lado, cuando las compañeras trataban de comunicar algo, ella 
logró entenderles algunas palabras leyéndole los labios, ya que realmente no 
escuchó lo que decían, sin embargo al terminar la actividad no logró armar el texto 
real y coherente, por lo que hizo conciencia  acerca de que atender este tipo de 
casos es de mucha responsabilidad y es necesario conocer con mayor amplitud lo 
que ella como docente debe realizar para que se de un mejor aprendizaje en estos 
casos. 
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Por último, la participante 4 experimentó una sensación de impotencia al no 

poder entender ni lo que se les dictaba ni las canciones, aunque en el momento de 
darse cuenta que casi ninguna de las participantes lo había logrado, entonces se 
sintió menos frustrada.  Ante ello llegó a comentar que difícilmente se podría tener 
a un niño con esta problemática dentro del aula, ya que se tendrían que hacer uso 
de otras estrategias y para ello estar recibiendo asesoramiento de personal 
especializado. 
 

Para ella darles la oportunidad a la población con necesidades educativas 
especiales es de vital importancia, sin embargo no lo haría hasta contar con el 
personal capacitado, ya que es consciente de lo afectadas que se pueden ver 
estas personas en el desarrollo de sus habilidades. 
 
 
CUANDO EL NIVEL ESTA POR ENCIMA DE NOSOTROS 
 

Cuando se les pidió que realizarán las ecuaciones comenzaron a escribirlas 
y cada una intento resolverlas, durante el tiempo que se les dio hicieron algunos 
comentarios acerca de que no se acordaban como resolverlas, al término de los 
20 minutos se les pidió que dieran sus resultados, ninguna de las participantes 
logró resolver los ejercicios por lo que se les hicieron algunos comentarios acerca 
de que no era posible que  si este tipo de ejercicios ya se los habían enseñado en 
su preparación académica no fueran capaces de resolverlos. 
 

Posteriormente cuando se les pidió la explicación del texto que le tocó a 
cada una de las participantes;  la participante 1,  a la cual le tocó un texto en 
alemán,  solo escribió  algunas palabras que entendió ya que éstas eran 
cognados, pero menciono no haber entendido el sentido del texto. 
 

A la participante número 2  se le  asignó un texto en francés, el cual  intentó 
traducir, y aunque entendió algunas palabras, no logró dar un sentido a la lectura. 
 

 
A la participante 3 también le tocó el texto en francés y solo escribió 

algunas palabras que reconoció. Finalmente la participante numero 4 se le dio un 
texto en alemán, y mencionó que como el texto no estaba en su idioma sugería 
que a éste se le hiciera una adecuación a su idioma para que ella pudiera 
entenderlo. 
 

Al final como ninguna de ellas realizó lo que se le pidió, se les mencionó 
que cómo era posible que no hubieran sido capaces de realizar la actividad, ellas 
argumentaron que este no estaba en su idioma, a lo que se les contestó que esa 
no era una justificación válida ya que esto es parte de la preparación tanto 
profesional como personal. 
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Lo importante de esta actividad está en que ellas mencionaron haberse 
sentido incómodas con estos comentarios, que aunque se les aclaró que éstos 
solo eran actuados, les afectaron de alguna manera, por lo tanto se les mencionó 
cuál era el objetivo de llevar acabo esta actividad, ante ello manifestaron  que les 
había interesado la actividad, ya que recordaron que en alguna ocasión ellas han 
exigido que todos los niños lleven el mismo ritmo de trabajo y realicen las mismas 
actividades sin considerar las diferencias que puedan presentar  en comparación 
con sus compañeros. Concluyeron  la sesión mencionando que es importante 
tomar en cuenta la capacidad del niño y no hacer comentarios despectivos, ya que 
éstos no favorecen el desarrollo del niño y sólo afectan su autoestima.  
 
 
ADECUACIONES CURRICULARES 
 

Al realizar esta sesión, pudimos observar que a pesar de que conocen 
algunos aspectos, como la planeación y el currículo que ellas utilizan, presentan 
cierta confusión en lo que implica cada uno de éstos, además  de que    
desconocían  lo referente acerca de las adecuaciones y lo que esto implica, por lo 
tanto al  ir exponiéndoles los temas se fueron aclarando dudas y ejemplificando las 
temáticas para que se entendiera lo mayor posible. 
 
 
REALIZACIÓN DE LAS ADECUACIONES CURRICULARES 
 

Durante el análisis  del primer caso expuesto  por  las coordinadoras no 
hubo comentario alguno, ya que se mostraron pasivas y atentas en las distintas 
adecuaciones que se deben realizar para la obtención de mejores resultados en el 
aprendizaje de esta niña.  Al finalizar no hubo dudas y se prosiguió en analizar el 
caso de un niño que cursa el  2º grado en la institución, la participante número 1 
quien es su maestra mencionó lo que ella ha observado al tratar a este niño y 
posteriormente entre todas realizaron las adecuaciones, en donde se pudieron 
observar confusiones en la adecuación en contenidos y metodología, ante esto se 
hicieron nuevamente las aclaraciones pertinentes y no habiendo más dudas se les 
dio un caso ficticio de manera individual, en el cual tenían que realizar las 
adecuaciones que consideraran necesarias para su aprendizaje. 
 

La participante 1 logró realizar la adecuación curricular en el caso de la niña 
con autismo de forma satisfactoria, ya que tomó en consideración cada una de las 
características de esta niña, haciendo las adecuaciones en la metodología, en los 
contenidos y en la evaluación. 
 

No hizo adecuación en el propósito, ya que el que eligió era idóneo a las 
características presentadas; esto  refleja que realmente retuvo la información que 
inicialmente desconocía y sobre todo que se mostró interesada por entenderlo y 
así llevarlo a la práctica; sin embargo manifiesta que se requiere de un 
seguimiento de esta información, ya que con la práctica podrá manejarlo y hacer 
una adecuación curricular con  mayor rapidez. 
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Considera que la evaluación debe realizarse  basándose en la observación 

y  a su vez  llevar un registro de las habilidades desarrolladas en el niño durante la 
intervención pedagógica. 
 

En cuanto a la participante 2, que le tocó el caso de la niña autista 
consideró que el propósito debía quedar igual, ya que es aplicable en el caso; sin 
embargo para lograr el desarrollo de estas habilidades tuvo que realizar 
adecuaciones en la metodología, en la cual contempló cada detalle que le 
permitirá mejorar el desarrollo de la niña. 
 

En cuanto a las adecuaciones en los contenidos  se mostró concreta, ya 
que presentó confusión con la metodología, entendiendo a ambos como un solo 
elemento. 
 

En la evaluación menciona que la haría utilizando dos categorías “si puede” 
o “no puede”, pero al escuchar las opiniones de sus compañeras logró entender 
que existe un método cualitativo, el cual en este tipo de casos enriquecen esta 
evaluación y permite que especialistas posteriores tengan conocimiento del 
proceso de la niña y por tanto darle seguimiento.  
 

Al finalizar se dio cuenta que es necesario prepararse más, ya que muchas 
de éstas cosas las desconocía y que esta adecuación que intentó hacer sería más 
fácil con  apoyo del personal especializado. 
 

La participante número  3 al analizar el caso  del niño con hipoacusia 
consideró que en el propósito no había que hacer alguna modificación, mientras 
que en los demás elementos lo consideró pertinente.  
 

En las adecuaciones que realizó fue breve,  además de que  mostró 
nuevamente complicación  al diferenciar lo correspondiente a las adecuaciones en 
la  metodología y contenido, ante esta confusión se reforzó este punto 
involucrándose el resto de las participantes, logrando esclarecer dicha confusión. 
 

A la participante numero 4  le fue asignado el caso del niño con hipoacusia, 
partió por determinar el propósito en el cual se basaría sin realizarle alguna 
modificación. 
 

Consideró pertinente hacer adecuaciones en la metodología, contenido y 
por consiguiente en la  evaluación, por lo que mostró tener una idea clara de lo 
implica realizar adecuaciones en dichos elementos, por lo tanto fue una de las 
participantes que con sus aportaciones ayudó a esclarecer las dudas existentes en 
cuanto a la  metodología y  los contenidos. 
  

Cabe mencionar que en cuanto a la metodología profundizó más que las 
demás participantes, proponiendo varias estrategias para trabajar una misma 
actividad, lo cual refleja que su experiencia y formación profesional son 
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determinantes para facilitar la comprensión y habilidad para realizar cualquier tipo 
de adecuación. 
 

Por último mencionó que para evaluar a estos niños podría hacer uso de 
diversos materiales como registros así como por medio  de la observación.  
 

Cabe mencionar que se les pidió que solo ejecutaran una breve propuesta 
de adecuación en cada uno de los  casos, por lo tanto aunque fue breve  su 
análisis  mostraron haber comprendido cómo llevar a cabo las adecuaciones y 
todo lo que se debe considerar para poder realizarlas, además de la importancia 
de éstas para lograr la integración de un niño con necesidades educativas 
especiales.  
 
 
REFLEXIÓN PERSONAL 
 

La participante número 1  manifestó que le fueron significativas las 
dinámicas que se realizaron durante el taller, ya que menciona muchas de las 
ocasiones el docente no considera lo que el niño siente al ser discriminado por su 
condición que lo hace diferente de los otros y de esta manera pudo experimentar 
algo de lo que ellos viven. 
 

También se sintió satisfecha por la información que se les transmitió, ya que 
aunque en algún momento ya había visto algo de la temática manifiesta haberlo 
olvidado, ya que dejó de estudiarlo y por tanto, de llevarlo a la práctica. 
 

Mencionó que sería interesante tomar este tipo de cursos fuera del horario 
de trabajo en donde se pudiera analizar las  características de las diferentes 
necesidades educativas especiales que se pudieran presentar, lo cual le ayudará 
tanto en su labor docente como a nivel personal. 
 

Por último sugirió que sería importante que la información se les diera 
impresa, para que cuando sea necesaria pueda revisarla nuevamente y así 
llevarla a la práctica.    
 

Por su parte, la participante 2 mencionó que al principio del taller  no 
intervino de manera activa en el desarrollo de las sesiones, ya que desconocía de 
la temática; sin embargo cuando se realizaron las actividades vivenciales comenzó 
a involucrarse y entonces se mostró más participativa y  a manifestar sus dudas. 
 

Considera que la información adquirida en el transcurso del taller, fue de 
vital importancia, pero el hecho de haber trabajado con dinámicas vivenciales fue 
lo que hizo que los temas que se trabajaron fueran más significativos, y  de esta 
manera logró entender con mayor facilidad. 
  

De igual forma, considera importante darle continuidad al taller, ya que a 
través de éste se adquieren nuevos conocimientos, los cuales le servirán tanto 
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para un crecimiento personal y profesional, y así poder aplicarlo dentro de la 
institución. 
 

La participante  número 3  expresó que las dinámicas que se realizaron le 
fueron interesantes, ya que por medio de estas vivencias logró entender a los 
niños que presentan alguna discapacidad y reflexionó acerca de lo que se puede 
afectar  a un niño al no darle el trato adecuado.  
 

Además considera que se debe dar la oportunidad a los niños con 
necesidades educativas especiales de tener acceso a la educación, pero 
mencionó que es importante que el personal tenga los conocimientos y con ello 
favorecer la integración, ya que de no ser así más que ayudar se puede perjudicar 
a los niños. 
 

Finalmente, menciona que es importante seguir con estos talleres, ya que  
considera que desarrolló habilidades y adquirió información que le servirán para su 
labor docente y el hecho de participar en cursos similares la haría enriquecer sus 
conocimientos. 
 
 

La participante número 4 manifestó que a pesar de tener conocimientos 
previos sobre la temática, el hecho de haber participado en las dinámicas 
vivenciales hizo que concientizara acerca de la problemática que viven estos niños 
y de la actitud que tenemos como sociedad; además de reflexionar acerca de que 
realmente no se ha involucrado en la integración de estos niños durante su labor 
docente. 
 

Además sugirió que se diera continuidad a este tipo de talleres dentro de la 
institución para que las maestras tengan acceso, ya que de no ser así el personal 
docente no asistiría por iniciativa propia y esto afectaría directamente  a la 
institución. 
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CONCLUSIONES 

 

En base a  la literatura revisada podemos decir que la atención a las personas con 

necesidades especiales  ha ido teniendo avances, ya que como se manifestó,  

anteriormente se excluía a los niños con necesidades educativas especiales 

siendo éstos segregados.  Cuando se dio un avance sólo fue para llevarlos a los 

hospitales, en donde eran encerrados durante su tratamiento, ya que cualquier tipo 

de necesidad especial era considerada como enfermedad; sin embargo es 

importante hacer notar el desarrollo que ha habido en cuanto a las oportunidades 

existentes para dichos niños, esto es, se les ha permitido la educación aunque en 

instituciones especializadas.  Esto no es suficiente pues de alguna manera se 

sigue discriminando y segregando a los niños poniéndoles determinadas etiquetas, 

las cuales hablan como carta de presentación, es decir, con el hecho de saber que 

es un niño especial, se le manda a recibir educación especial, sin pensar en la 

opción de que reciba una educación regular, cerrándole de ésta forma las puertas 

a la educación y por consiguiente a integrarse también a la sociedad.  Es notorio el 

cambio que ha habido en el transcurso de los años, sin embargo no es suficiente, 

es necesario que se estudie esto más a fondo de tal manera que se pueda hacer 

algo al respecto y haya cambios aún más significativos y favorables para los niños 

especiales, ya que ante todo son seres humanos. 

 

En cuanto al aspecto legal se puede notar que las instituciones a causa del 

desacuerdo de los profesores no respetan lo establecido por la ley, la cual a 

legislado a favor de la integración, ya que los niños tienen derecho a recibir 

educación junto a otros niños y en una escuela próxima a casa, lo cual no se ha 

dado en su totalidad, ya que en varias ocasiones son aceptados en la institución 

educativa, pero no se incluyen en las actividades planeadas para el resto del 

grupo, lo cual limita el desarrollo de sus habilidades.   
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     Por ello es importante que el niño goce de la educación, además de 

beneficiarse de los servicios y prestaciones generales de la comunidad. 

 

Toda esta situación plantea la necesidad de trasladar el foco de atención a 

las actuaciones, condiciones y servicios que ofrece la escuela, es decir, las 

adecuaciones curriculares necesarias para solventar las necesidades educativas 

que presentan sus alumnos. Así, la integración escolar constituye una orientación 

o corriente educativa que propone la escolarización conjunta, integrada de 

alumnos normales y deficientes. Se insiste en la inserción de la educación especial 

en el marco educativo ordinario, prestando siempre la atención adecuada y 

necesaria a cada alumno según sus diferencias individuales. Se trata de ofrecer, 

en un mismo marco educativo una serie de servicios a todos los alumnos sobre la 

base de sus necesidades de aprendizaje. 

 

Los involucrados en la escuela son principalmente los maestros, los 

cuales no deberían hacer juicio de valor, ya que en su mayoría se cierran ante la 

posibilidad de ser capaces de tratar con niños especiales, es por eso que los 

rechazan y cuando llegan a tener en su salón de clases  a uno de éstos niños lo 

señalan constantemente poniéndole alguna etiqueta que lo identifique, de ésta 

manera influye sobre el grupo para que se le rechace y éste niño sea canalizado a 

otra escuela, es por ello que los profesores deben estar lo suficientemente 

preparados para enfrentar este tipo de situaciones, sin embargo es importante que 

las autoridades brinden la oportunidad de que los profesores acudan a cursos de 

actualización y preparación, los cuales sean impartidos por personal que este 

mayormente capacitado para de esta manera formar profesores integradores, por 

lo que consideramos que la responsabilidad no solo esta en los docentes, sino en 

el personal que conforma el Sistema Educativo. 
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Por su parte los demás niños además de estar influenciados por los 

maestros lo están de su familia, ésta les transmiten cierto sentimiento de rechazo y 

no aceptación para los niños especiales.  Es importante mencionar que no 

solamente los padres de los niños considerados como normales no aceptan a los 

niños especiales, son también los propios padres de dichos niños.  Para lograr un 

mejor desarrollo del niño especial es necesario que se trabaje con la familia, ya 

que depende del trato que ésta le da para que el niño se sienta con la suficiente 

confianza de relacionarse con otras personas. Aunque se trabaje con los niños con 

necesidades educativas especiales, si la familia no asimila y acepta la situación de 

su hijo se presentan trabas para su mejor desarrollo.  Es difícil que los padres 

logren manejar sus sentimientos y le expresen al niño su aceptación, ya que es 

cierto que se rompe con el esquema que se tiene de un hijo, es decir, todos 

esperamos y visualizamos a nuestros hijos como los niños más sanos y cuando 

esto no sucede suele pasar que los padres se sientan culpables y puede dar lugar 

a que se de un divorcio por los conflictos que se presentan ante las diferencias que 

presenta el niño y  las atenciones que se deben tener con él.   

 

Los niños especiales necesitan de algunos cuidados especiales, sin 

embargo esto no quiere decir que no tienen la capacidad de aprender 

determinadas cosas y relacionarse como todos los demás.  Cada uno de nosotros 

somos diferentes, con cualidades y defectos,  pero todos tenemos la capacidad de 

lograr un desarrollo emocional, social  e intelectual, aunque cada uno a grado 

diferente, esto es por ejemplo a unos se les dificultan las matemáticas y a otros no 

tanto, sin embargo se aprende aunque no se domine por completo.  

 

Con lo anterior podemos decir que la escuela debe ser un instrumento para 

la igualdad de oportunidades, además de un espacio de integración social, donde 

se conoce, comparte y convive con otras personas aprendiendo a respetar y 

valorar sus diferencias.  
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Se busca la mayor calidad educativa para todos, para lograr su plena 

participación e integración social y productiva en el mundo adulto. Nada puede ser 

más perjudicial para la formación de nuestros hijos que educarlos en una escuela 

que no da cabida, ni tolera la diversidad en su interior. La escuela debe ser el 

espacio privilegiado, en que todos aprendemos a convivir con los otros, y en que 

cada uno tiene la oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades de 

aprendizaje. 

  

Finalmente cuando se hablan de las instituciones encargadas de la 

educación, consideramos que la SEP es la que puede influir más en lograr la 

integración de los niños con necesidades educativas especiales en el ámbito 

escolar regular, y de éstas se desprenden las USAER, dicha institución esta 

ayudando a la mejora de la educación de dichos niños y ayuda a preparar de 

alguna manera a los padres a manifestar aceptación y un trato con mayor calidad 

para con sus hijos; con esto posteriormente se podrán integrar con mayor facilidad 

a la sociedad, logrando un desarrollo completo, ya que esto es lo indispensable 

para cualquier persona.  

 

Para lograr el desarrollo íntegro del niño consideramos que el taller que 

aplicamos ha sido relevante en cuanto a la formación del personal docente, ya que 

al lograr sensibilizarlos  ante estos niños con diversas necesidades educativas 

especiales son capaces de integrarlos en el contexto escolar y posteriormente en 

el ámbito social.  Con ello podemos concluir que el objetivo del taller se cumplió, ya 

que se logró sensibilizar al personal acerca de las diferentes necesidades que se 

pueden presentar, además de que mostraron apertura para trabajar la temática y 

manifestaron que este les fue de utilidad ya que obtuvieron  nuevos conocimientos 

y se dieron cuenta de como utilizar estos para  llevar a cabo la integración de un 

niño; cabe mencionar que para lograr una integración total es importante darle 

continuidad a este tipo de talleres ya que por medio de esto se logrará que el 

personal este  capacitado para enfrentar una situación de este tipo, y así lograr 

una integración favorable para los  niños con necesidades educativas especiales. 
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Es importante mencionar que en el transcurso del taller se fueron notando 

cambios favorables en la actitud y disposición del personal hacia la integración de 

estos niños, ya que a pesar de que al principio estaban a favor de la integración no 

se sentían capaces de llevarla a cabo, y  mencionaron que el hecho de haber 

participado en éste, no sólo les sirvió para adquirir conocimientos y estrategias de 

cómo enfrentar esta situación sino que al realizar adecuaciones curriculares en los 

casos analizados consideran ser capaces de realizar este tipo de adecuaciones 

cuando se requiera para integrar satisfactoriamente a un niño con alguna 

discapacidad.  

 

Además sería importante que este tipo de talleres no solo fueran llevados a 

cabo con los profesores, sino con los padres de familia y alumnos de esta misma 

institución, ya que la integración es resultado de un trabajo colectivo por parte de 

todos los agentes participantes, y con esto  se lograría forma en su totalidad  una 

escuela integradora.  

 

Consideramos que lo relevante de esta aplicación es que se logró que las 

maestras reflexionaran acerca de la importancia que tiene darle a estos niños las 

mismas oportunidades, y minimizar hasta el máximo su discapacidad, ya que ellas 

como  personal docente  juegan un  papel de suma importancia, porque a través 

de ellas  se puede involucrar a la familia y a los alumnos. 

 

Por ultimo la integración educativa es un proceso en el cual todos como 

sociedad nos tenemos que hacer participes para que un niño con alguna 

necesidad educativa especial pueda desarrollarse favorablemente al igual que el 

resto de sus compañeros y como mencionábamos  en un principio al ingresar al 

sistema educativo como tal tenga la misma posibilidad de acceder a  los ámbitos 

sociales, y con ello hacer realidad el principio de una sociedad plural, en el que se 

educa para ser tolerantes y fomentar el respeto a la diversidad. 
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Anexo 1 
 
 
Cuestionario de Evaluación Inicial 
 
1.- ¿Qué entiendes por Integración Educativa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

2.- ¿Cuál es tu postura acerca de la Integración Educativa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

3.- ¿Cómo surge la Integración Educativa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

4.- ¿Cuáles son las formas y niveles de la Integración Educativa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

5.-  ¿Quiénes intervienen en el proceso de Integración? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

6.- ¿Qué es una planeación? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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7.- ¿Para qué sirve la planeación? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

8.- ¿Qué debes conocer para realizar una planeación? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

9.- ¿Qué es una adecuación curricular? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

10.- ¿Cuáles son los tipos de Adecuaciones Curriculares? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

11.- Qué es un currículo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

12.- ¿Cuáles son los tipos de currículo que conoces? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Nombre________________________________________________________________ 
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Anexo 2a 
 
 
 

Nombre: Raúl Jiménez Pérez                               Edad: 4 años 3 meses 
 
Nombre del Padre: Pedro Jiménez Fuentes            Edad: 26 
 
Ocupación: Empleado de una fabrica 
 
Nombre de la madre: Margarita Fuentes García     Edad: 25  
 
 
Antecedentes Clínicos: 
 

El niño presenta hipoacusia profunda, enfermedad que se caracteriza por la 

disminución en la capacidad auditiva, y por taquilalia, lo que se conoce como la 

tendencia a hablar muy rápido, deformando la dicción. 

 

La madre menciona que ha asistido con una especialista  de una clínica del  

IMSS en donde le mencionaron que el niño debe de asistir a alguna terapia. 

 

No ha asistido nunca a alguna institución educativa, por lo que desea saber 

si sería oportuno inscribirlo en esta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neevia docConverter 5.1



 
 

Anexo 2b 
 

Nombre: Carolina Pérez González                          Edad: 6 años  
 
Nombre del Padre: Juan Antonio Pérez Ruiz            Edad: 28 
 
Ocupación: Chofer 
 
Nombre de la madre: Lorena González Martínez     Edad: 26  
 
 
Antecedentes Clínicos: 
 

Carolina es hija única, fue planeada y deseada.  Sus padres solicitan ayuda 

psicológica, ya que ellos han notado anomalías en el comportamiento de su hija; 

sin embargo es con la escolarización, a los tres años, cuando se observan 

conductas autistas que son valoradas como un grave retraso psicomotor y de 

lenguaje: 

 

- No habla, no presenta intencionalidad comunicativa. 

- No fija la mirada. 

- Se pierde en los espacios. 

- No toma contacto ni relación con objetos de manera estable. 

- No reconoce. 

- Tiene conductas de autoestimulación de carácter sensorio – motriz 

(juega con la lengua y la saliva, babea y difícilmente mantiene el 

equilibrio). 
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Anexo 3 
 

 
Cuestionario de Evaluación Final 
 
1.- Al conjunto de materiales educativos con los cuales las dificultades se definen 
según las tareas, actividades y condiciones en el aula se le llama: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.- El instrumento que posibilita que en un proyecto general en donde se va a 
trabajar una situación hasta llegar a lo concreto se le conoce como: 
__________________________________________________________________ 
 
3.-Una adecuación curricular es: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.-Tipos de adecuaciones curriculares: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5.-Menciona los tipos de currículo: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6.-Los elementos para realizar una planeación son: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Cuál es el objetivo de la planeación? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
8.- ¿A que se refiere el término integración educativa? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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9.-Escribe los antecedentes de la Integración Educativa: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
10.- ¿Quienes son las personas que influyen para que se de la Integración? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
11.-Menciona las formas y niveles de la Integración Educativa 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
12.-¿Qué opinas de la Integración educativa? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

 

Nombre___________________________________________________________ 
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