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RESUMEN 
A través del tiempo la actitud hacia las personas con discapacidad 
ha ido cambiando; poco a poco se les han reconocido los derechos 
que tienen y hoy en día se busca poner fin a las barreras que limitan 
su participación en la sociedad.  Cada discapacidad tiene diferentes 
acepciones por lo que las necesidades educativas especiales varían. 
En el caso particular de la  Parálisis Cerebral (P.C.),  el daño en el 
desarrollo del sistema nervioso, que impacta a nivel motor es su 
principal característica; ésta se ve reflejada en la dificultad para 
motricidad gruesa y/o fina y en algunos casos en la articulación del 
lenguaje. La Teoría de las Inteligencias Múltiples propone que los 
seres humanos contamos con diferentes tipos de inteligencias y que 
éstas interactúan activamente para ayudarnos a resolver problemas 
cotidianos; tomando como apoyo este postulado y las necesidades 
específicas de la población con P.C., en este trabajo se hace una 
propuesta Curricular Adaptada que busca dar una alternativa al 
docente y facilitarle al alumno el acceso al plan de estudios de 
segundo grado en de primaria, en la materia de español, segundo 
bloque. 

 

INTRODUCCIÓN. 
 

     La educación representa un derecho fundamental para el pleno desarrollo de las competencias 

personales, sociales y laborales de todos los alumnos no importando si presentan alguna 

discapacidad. De acuerdo con la Declaración de Salamanca(1994) todos deben tener acceso a una 

educación de calidad, debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de 

conocimiento, y teniendo en cuenta que cada persona tiene características, intereses, capacidades 

y necesidades de aprendizaje que le son propios, los programas educativos deben ser diseñados 

de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes condiciones. 

 

     Aún después de más de 20 años de la declaración de Salamanca y más de medio siglo de la 

declaración Universal de los Derechos humanos (1948) se sigue buscando la forma no sólo de 

integrar, sino más bien de incluir a las personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

Durante la realización de mi servicio social en un centro para personas con Parálisis Cerebral 

noté la necesidad de una adaptación que tomara en cuenta que gran parte de esta población no 
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cuenta con un lenguaje oral por lo que una adaptación curricular donde se puedan cumplir los 

mismos objetivos planteados por la SEP podría ser de gran ayuda para el acceso al currículum 

ordinario.  

 

     Actualmente, se busca eliminar las barreras que impiden que  las personas puedan incluirse en 

su entorno. Para esto, se pretende brindar los recursos necesarios de acuerdo a las necesidades de 

cada individuo, pues cada discapacidad precisa de diferentes apoyos . En el caso específico de la 

Parálisis Cerebral (P.C.), en la que el daño en el sistema motor impacta en el desarrollo motriz, se 

tiene que considerar una alternativa que contemple esta dificultad  y ayude a incluir al alumno 

con P.C. en el aula regular. 

 

     En la siguiente  propuesta se tienen en cuenta las necesidades educativas especiales 

características de los niños con Parálisis Cerebral observadas en un escenario real. Se contempla 

la diversidad como una condición inherente en la humanidad y al igual que lo planteado por la 

declaración de Salamanca, pienso que  para alcanzar una cultura incluyente debemos construir 

desde la educación una cultura de vida independiente que respete los derechos humanos para 

garantizar una convivencia participativa y pacífica (IPADEVI, 2010). 

 

     En el primer capítulo se hace un breve recorrido histórico; en él se puede apreciar cómo ha 

cambiado la idea que se tiene de la discapacidad. Se ha pasado de creerlos personas que no tenían 

nada que aportar a la sociedad a seres humanos con derechos. Se menciona la postura de 

diferentes partes del mundo y en el caso específico de México, se muestra lo más reciente en 

cuanto a la educación que reciben las personas con discapacidad. 

 

     A continuación se aborda el tema particular a tratar: La Parálisis Cerebral (PC). Su historia, 

características, causas hasta los aspectos más influyentes en el desarrollo de la persona con PC; la 

familia, la escuela, sistemas de comunicación, entre otros; esto con el fin de mostrar más 

específicamente el tema de interés en el que se centra esta propuesta. 
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     Una vez que se ha presentado a la población a la cual va dirigida este trabajo, se introduce la 

Teoría de las Inteligencias Múltiples (TIM) de Howard Gardner, la cual se propone como una 

alternativa para la enseñanza del programa de español de segundo grado. 

 

     Una vez que se ha dado a conocer el sustento de este trabajo y con el fin de brindar las 

herramientas necesarias para que todos los alumnos  puedan estudiar en el aula regular, se 

muestra una adaptación curricular que los ayude a llegar a este fin. En ella se plantean la 

organización de las clases, las inteligencias que se pretenden utilizar y además material de apoyo 

para el docente y para el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



8 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

DEL MODELO DE PRESCINDENCIA A 
LA INCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1.1 El modelo de Prescindencia. 

 

       Durante la antigüedad y la Edad Media la actitud más común hacia las personas con 

discapacidad era la prescindencia pues no se creía que pudieran  aportar algo a la sociedad, se 

creía que su condición era un castigo divino y los consideraban una carga. Dentro de este modelo 

podemos encontrar dos submodelos que nos muestran cómo se consideraba a las personas con 

discapacidad (Palacios, 2008). 

 

1.1.1 Eugenesia. 

 

     Situado en la antigüedad clásica, en Roma y Grecia el desarrollo de una persona con 

discapacidad no se creía conveniente, por lo tanto se recurría al infanticidio. Mientras que en 

Esparta aquel niño que naciera con alguna deformidad se abandonaba en las cercanías del Monte 

Taigeto; en Atenas se colocaba al recién nacido en una vasija de barro y era abandonado en 

lugares inhóspitos en los que podía morir de hambre o devorado por fieras (Palacios, 2008). 

 

     Es importante destacar que sólo aquellas personas que nacían con alguna deformidad eran 

asesinadas, si la discapacidad se adquiría en la edad adulta su vida sería distinta, pues, 

normalmente aquellas personas eran soldados que habían sufrido algún daño en combate, sin 

embargo, esto no se consideraba un castigo divino sino una consecuencia de un acto para 

defender a su pueblo, por esta razón se les dejaba vivir e inclusive contaban con un apoyo 

económico (Palacios, 2008). 

 

 

1.1.2 Marginación. 
 

     En el Nuevo Testamento, se dice que Jesús viene a enseñar la caridad y la gratitud, insertando 

a todos en la sociedad. De este modo, a las personas con discapacidad no se les privaría de su 

vida, ellas  no eran culpables de su condición, de hecho se consideraba que necesitaban ser 

ayudadas por los demás, se les veía como objeto de compasión(Velarde, 2012). 
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     Había personas con discapacidad a las que se les tenía en hospitales o asilos, lugares en los 

que se pretendía darles cuidados y velar por su bienestar, sin embargo, en algunos de éstos, las 

personas acababan muriendo porque las condiciones eran muy precarias; hubo otras que estaban 

sujetas a burlas ya que en la Edad Media se consideraba que personas con características fuera de 

la norma servían para el entretenimiento de las clases altas. En esa misma época la concepción de 

la discapacidad cambiaría drásticamente, pues la misma iglesia que los consideraba  como seres 

"inocentes del Señor" pasaría a considerarlos la prueba de que existía el demonio y su condición 

era el efecto del poder de Satanás sobre los hombres (Velarde,2012). 
 

1.1.3  El principio de la destinación de recursos para las personas con discapacidad. 

 

     Bajo la consideración de que incluso las personas con discapacidad podían ser capaces de 

aprender, se empezaron a crear espacios para su educación, a través de los años las personas 

ciegas, sordo-mudas, incluso casos aislados como el niño salvaje contribuyeron al inicio del 

acceso a la educación de personas con discapacidad (Araque y Barrio, 2010). 

 

     En 1789 cuando Francia veía su revolución, un grupo de personas encontraron a un niño que 

había crecido con los animales, no poseía lenguaje ni comportamientos propios de niños criados 

en la sociedad de aquel entonces. Un médico llevó al niño al que llamó Víctor a casa, donde 

intento inculcarle las normas sociales de la época. El esfuerzo realizado para la educación de 

Víctor, refleja los primeros métodos aplicados por profesionales de la salud para integrar a una 

persona a la sociedad (UNAM, 2016). 

 

     Más tarde, a inicio del siglo XIX, Louis Braille, un niño francés también, sufriría un accidente 

en el taller de carpintería de su padre, éste hizo que perdiera la vista, por lo que asistió a una 

escuela para invidentes donde existía un sistema de escritura que resultaba poco práctico por el 

gran tamaño de las letras y el espacio que ocupaban los textos. Este problema se vería resuelto 

cuando llegó a oídos de Braille un sistema de escritura nocturna ideado para usarse en la guerra el 

cual no precisaba de luz para poder entenderse, en la zona militar no tuvo éxito por la 

complejidad, sin embargo, Louis se dedicó a adaptarlo de tal modo que fuera accesible para la 
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población con discapacidad visual y este sistema tendría la ventaja de ser más pequeño y más 

fácil tanto su lectura como su escritura (ICEVI, 2009). 

 

     Años después, en Estados Unidos, el 27 de junio de 1880 nació Helen Keller, una niña que 

tras una fiebre, a los diecinueve meses de edad, perdió la vista y el oído, lo que le impidió desarrollar 

el habla. Anne Sullivan sería asignada como tutora y le enseñaría lenguaje de señas, a leer y escribir 

en braille y modales para mejorar su comportamiento, ya que antes de su llegada Helen presentaba 

una conducta agresiva ante la incapacidad de poder comunicarse (Blas, Martín, Muñoz, Miguel, de 

Terán, Rodagut, 2009). 

 

     A los 16 años se licenció en la Universidad Radcliffe College, en la que se graduó con todos los 

honores en 1904. Helen estableció la lucha por los discapacitados del mundo, fundando, en 1915, 

Helen Keller International, para la prevención de la ceguera, convirtiéndose así en una activista y 

filántropa muy destacada (Blas, Martín, Muñoz, Miguel, de Terán, Rodagut, 2009). 

 

     Estos son sólo algunos ejemplos de los primeros intentos de vinculación de las personas con 

discapacidad con el conocimiento al que no tenían acceso igual que aquellas personas sin 

discapacidad, empezó a considerarse el acceso universal a la educación y la destinación de los 

recursos necesarios para hacer llegar el conocimiento a todos, no importando su condición física, 

psicológica o social. 

 

1.1.4 Institucionalización. 

 

     Desde este modelo, las personas con discapacidad se convertirían en "objetos médicos" y se 

aislarían en instituciones destinadas a la rehabilitación de la persona para que ésta pudiera 

integrarse; los recursos de estas instituciones fueron de carácter caritativo y gubernamental,  y el 

tratamiento social otorgado se basó en una actitud paternalista y caritativa, enfocada hacia las 

deficiencias de tales personas que, se consideraba, tenían menos valor que el resto. Al buscar las 

causas que dan origen a la discapacidad, las respuestas se centran exclusivamente en las 

"limitaciones" que tiene la persona(Sen, 2008).  
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     Durante la primera mitad del Siglo XX las personas con discapacidad intelectual con 

enfermedades mentales, parálisis cerebral y, al menos hasta la década de los años cuarenta las 

personas con epilepsia, eran vistas como una amenaza para la salud e inteligencia de las futuras 

generaciones. Como consecuencia de dicha creencia, una gran cantidad de personas con 

discapacidad fueron confinadas en instituciones,  bajo el supuesto de que era una medida idónea a 

los efectos de la asistencia y la rehabilitación, que debía ser adoptada por su propio bien, y con el 

fin de que no continuaran siendo una carga para la sociedad (Sen,2008). 

 

1.1.5  El inicio de la institucionalización en México. 

 

     Desde el siglo XVIII existía la idea de que educar al pueblo ayudaría para tener un país con 

progresos, instruido y leal al Estado, esta concepción se vería plasmada durante el año de 1814en 

la Constitución de Apatzingán en la que José María Morelos y Pavón señaló: "la instrucción 

como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su 

poder"(SEP, 2010a, p.23). 
 

     Este modelo de atención surge en el siglo XIX para dar atención a todo el alumnado que no 

pudiera asistir a la escuela regular, y considera al individuo como incapacitado para realizar 

actividades físicas o mentales que se esperarían de acuerdo a la norma y propone que se deben 

crear instituciones especializadas para albergar a estos individuos, es así como en el año de 1861 

Benito Juárez promulga la ley de instrucción pública en la que se considera por primera vez la 

atención a personas que requirieran educación especial. En el año de 1870 el Licenciado Ignacio 

Trigueros abre un local destinado a las personas con discapacidad visual el cual llevaba su 

nombre. Tiempo después, durante el año de 1886 se crearía la "Escuela Municipal para 

Sordomudos", que sería de carácter público, ya que los recursos para sostenerla vendrían del 

Ayuntamiento Municipal (SEP, 2010 a).  

 

     Es cierto que no puede hablarse de aportaciones en beneficio de las personas con discapacidad 

en la época de prescindencia, cuando el infanticidio era considerado como algo normal, sin 

embargo años después, al inicio de la época de marginación las personas dejaron de ser 
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asesinadas, esto cuando se cambió la concepción de que eran un castigo divino y se les empezó a 

tratar como personas, hijos de Dios que necesitaban ayuda, entonces se les empezó a brindar 

espacios para que pudieran ser atendidos de acuerdo a lo que necesitaran(SEP, 2010,a). 

 

     Ciertamente estos espacios en ocasiones no eran los más idóneos para el tratamiento de 

aquéllos con discapacidad; los recursos empleados provenían de la caridad de algunas personas 

adineradas y otras con recursos no muy amplios, no obstante, la demanda superaba en gran 

magnitud a los ingresos y al personal religioso disponible por lo que en ocasiones la muerte a 

causa de las condiciones insalubres, falta de alimento o de atención eran comunes. Podría 

pensarse que si morían de cualquier forma no había mucha diferencia con la prescindencia, sin 

embargo, al crear espacios destinados exclusivamente para su atención se empezaría a vislumbrar 

el paso al modelo médico rehabilitador en el que la institucionalización trajo mejoras en la 

calidad de vida de estas personas (SEP, 2010, a). 

 

1.2 El modelo médico rehabilitador. 

1.2.1 Fundamentos. 

 

     Tiene como característica principal la participación del médico en el tratamiento de los niños 

que se encontraran clasificados como aptos para recibir educación especial, entendida como 

aquélla dirigida a individuos que por causas físicas, cognitivas o emocionales no podían cumplir 

los estándares puestos en la educación regular (Araque y Barrio, 2010).  

 

     La concepción de la discapacidad cambia, los impedimentos físicos y mentales dejan de ser 

considerados castigos divinos,  se ven como enfermedades que pueden ser curadas y bajo este 

pensamiento las personas dejan de ser consideradas inútiles ya que siempre que sean rehabilitadas 

pueden aportar algo a la sociedad (Velarde, 2012). 

 

     Al surgir en los inicios del mundo moderno, los avances científicos y tratamientos médicos, 

hacían posible que  gran parte de los niños y niñas con diversidades funcionales sobrevivieran o 

bien, tuvieran una mayor probabilidad de supervivencia. El objetivo primordial era recuperar la 
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funcionalidad de la persona tanto como fuera posible, es por esto que la educación especial 

adquiere gran relevancia. La asistencia social se convertiría en el principal medio de subsistencia 

para este sector, en algunos casos porque no se podía colocar a las personas en un puesto de 

trabajo, sin embargo se subestimaba la capacidad que tenían para ingresar al mundo laboral, 

contribuyendo con la exclusión. Por ello también aparece la modalidad de empleo protegido en el 

que se cuidaba que las personas pudieran laborar en un medio "seguro" en casos donde no sería 

necesario si no fuera por la actitud de discriminación imperante hacia este colectivo (Velarde, 

2012). 

 

 

1.2.2 El modelo médico rehabilitador en México. 

 

     En la segunda mitad del siglo XIX Eduardo Huet, quien había fundado la primera escuela para 

sordomudos en América Latina llegó a México y después de sostener entrevistas con el 

Emperador Maximiliano de Habsburgo, el Regidor del Ayuntamiento, y el Presidente Municipal 

de la Ciudad de México en el año de 1866 consiguió abrir la escuela para sordomudos con tan 

sólo 3 niños y además creó un diccionario universal de señas para sordomudos (ICEVI, 2009). 

 

     Benito Juárez, quien era Presidente Interino Constitucional de México decreta una "Ley de 

Instrucción" en la que se manifiesta el establecimiento de una escuela de sordomudos, que se 

sujetará al reglamento especial que se dicte para ella, y posteriormente de acuerdo a las 

circunstancias económicas del país se establecerán otras escuelas especiales que serían sostenidas 

por el gobierno, de esta forma quedaron conformadas la Escuela de Sordomudo y también la 

Escuela Nacional de Sordomudos (Juárez, 1972). 

 

     Más tarde, en 1897, se proyectó en Aguascalientes la Ley Provisional de Instrucción Primaria 

en la que se señalaba que la educación Primaria era obligatoria y que los padres que no enviaran a 

sus hijos serían castigados, sin embargo esta misma ley fue un claro ejemplo de exclusión ya que 

no serían sancionados aquellos  que tuvieran hijos con discapacidad mental u orgánica (SEP, 

2010a) . 
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     Durante el siglo XIX se definió también que el tipo de población que ingresaría a las escuelas 

especiales que se creaban eran: ciegos, sordomudos, idiotas y delincuentes, así que se propuso 

incrementar el número de estas instituciones para poder dar atención a todo el alumnado que 

fuera clasificado como estudiante especial(SEP, 2010a). 

 

     El Congreso Mexicano del Niño celebrado en el año de 1921 sería el parte aguas de la 

institucionalización de la educación especial, en esta nueva etapa se crearían estrategias para 

tratar a los alumnos remitidos a este tipo de educación. La ley Orgánica de la Educación Pública 

en el año de 1942 señala que la educación especial estará de acuerdo a las necesidades del 

alumnado, cuando ya no requiera este tipo de instrucción el alumno será incorporado a la 

educación regular, es decir, en este modelo se buscaba rehabilitar el trastorno para que los 

individuos tuvieran las mismas habilidades que los educandos de la educación regular (SEP, 

2010a). 

 

     La ley orgánica de la educación también llevaría a cabo la formación de profesores 

especializados con la apertura de la Escuela Normal de Especialización en las instalaciones del 

Instituto Médico Pedagógico con la intención inicial de atender a personas con discapacidad 

mental e infractores, posteriormente se daría atención a ciegos y sordomudos(Robles,2000). 

 

     Años después, en 1970 fue creada la Dirección General de Educación Especial con el fin de 

extender los alcances de la Educación Especial. Un aspecto muy relevante para resaltar en  el 

modelo médico rehabilitador es la institucionalización, que si bien se inició desde antes de su 

aparición, en este tiempo cuando tuvo un mayor impacto en la calidad de vida de las personas con 

discapacidad quienes eran "tratados" por especialistas que se formaban para atender las 

necesidades presentadas con el objetivo de rehabilitarlas y, de este modo,  la gente pudiera 

incorporarse a la sociedad, aportar y participar en ella. Dejó de considerárseles un castigo divino 

o gente  necesitada, ahora se percibían como personas que al ser atendidas podrían ser más 

independientes, ya que la concepción de anormalidad o atipicidad se traducía como una 

enfermedad que con el tratamiento adecuado podría ser curada (Robles, 2000). 
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     Siguió existiendo la exclusión, ya que la creación de las escuelas de educación especial 

reflejaban que no se les trataba como iguales y no se les creía capaces de acceder a la educación 

tal como lo hacía la población dentro de la norma; la existencia de los trabajos protegidos nos 

dejan ver que las condiciones en la sociedad no eran equitativas, aun así, al crear nuevos espacios 

para su formación y desarrollo en el ciclo vital, un parte aguas en la concepción de estas personas 

comienza a marcarse, pues ya se buscaba empezar a integrarlas en la sociedad poco a poco para 

que su adaptación fuera benéfica para ellos y para el desarrollo del lugar donde vivían, esto 

abriría paso a hablar acerca de los derechos humanos y cómo paulatinamente y con diversos 

apoyos podían participar activamente en la comunidad (Robles, 2000). 

 

1.3 La integración. 

 

1.3.1 Origen. 

 

     Se inició durante los años 60 en un movimiento que buscaba hacer valer los derechos 

humanos, particularmente de las personas con algún déficit físico o psicológico, el argumento 

esencial mencionaba que todos los alumnos tienen derecho a recibir educación en un contexto 

normalizado que los integrara a la sociedad y terminar de esta forma con la segregación que 

existía hasta ese momento. Se pretendía que todos los alumnos convivieran en el mismo espacio 

(Robles, 2000). 

 

1.3.2 Definición. 

 

     Este modelo considera que la educación es un derecho humano y ayuda a construir una 

sociedad más justa, busca incorporar a aquellos alumnos que tenían diagnosticado un déficit o 

que se encontraban clasificados como de necesidades educativas especiales, parte del supuesto de 

que se requiere una adaptación especial del sistema para atender a los alumnos en la educación 

regular (SEP, 2010a). 
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     Consiste en que las personas con discapacidad tengan acceso a las mismas experiencias que el 

resto de su comunidad (Familiar, social, escolar, laboral) y por tanto la eliminación de la 

marginación y segregación, aceptando sus limitaciones y valorando sus capacidades(SEP,2000a). 

 

1.3.3 Tipos de Integración. 

 

     El informe Warnock (1978) plantea el concepto de necesidades educativas especiales, esto 

implica una nueva forma de entender a la discapacidad, anteriormente se vería de una forma 

individual, como el déficit presentado que impedía cumplir con las exigencias de la escuela por lo 

que tenían que recibir apoyo (rehabilitación) para adaptarse de una mejor forma, ahora cobraría 

importancia el entorno en el que se desenvolvía el alumno; en éste se distinguen 4 tipos de 

integración (Aguilar, 1991): 

 

     -Integración física: El aula de educación especial se encuentra dentro del plantel de educación 

regular, se comparte el mismo espacio, sin embargo la educación que reciben los alumnos es 

distinta. 

 

     -Integración social: Los alumnos con necesidades educativas especiales asisten a clases 

especiales dentro de una escuela regular y participan en las actividades extracurriculares con 

todos los demás estudiantes. 

 

     -Integración funcional: Todos los alumnos, sin importar que tengan necesidades educativas 

especiales, se encuentran dentro del aula regular y participan en los programas educativos 

ordinarios. 

 

     -Integración societal: Se busca que los ciudadanos discapacitados tengan las mismas 

posibilidades legales, administrativas de acceso a los recursos sociales, de influir en su propia 

situación y de realizar un trabajo productivo. 

 

     Se considera que las necesidades educativas especiales no son exclusivas de aquellas personas 

con discapacidad sino que son comunes a todos  los niños y para atenderlas no hace falta un 
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sistema paralelo de educación más bien uno suplementario que ayude a cubrir dichas 

necesidades. Fue en este punto donde los profesores comenzaron a recibir en su formación 

nociones para la atender las necesidades educativas especiales, esto sería un gran paso para evitar 

la segregación que hasta hace unos años antes se tenía con las aulas de Educación Especial 

(Aguilar, 1991). 

 

1.3.4 La integración al aula regular. 

 

 

     En España, el 20 de marzo de 1985 se hizo pública la primera orden que establecía integrar a 

los alumnos a las aulas regulares, esto favorecería a las llamadas "Aulas de Educación Especial". 

Este fue un paso muy importante en la búsqueda de igualdad de oportunidades para todos. Sin 

embargo, este sería un peldaño más para tal fin ya que se pretendía integrar a los alumnos a las 

instituciones pero no a la educación (Muntaner, 2010). 

 

     Estas inquietudes se vieron reflejadas en México ya que cuando transcurría el año 1991, las 

autoridades de la Dirección General de la Educación Especial decidieron implementar un 

programa de Integración Educativa el cual estaba dividido en: atención en el aula regular, en 

aulas especiales dentro de la escuela regular, atención en centros de educación especial y atención 

de niños en situación de internamiento, sin embargo éste quedaría atrás una vez que se modificó 

el artículo 3 de la Constitución en el año de 1992 (Robles, 2000). 

 

     Un par de años más tarde, en 1994 en el Reglamento Interior de la SEP se habla de la 

integración de niños de educación especial a aulas regulares, con esto se desarrolló el programa: 

"Primaria para Todos los Niños". Dentro de dichos cambios se hacía patente la actividad del 

docente como principal protagonista de la integración, complementándose con los otros 

profesionales de apoyo y que anteriormente eran reconocidos como básicos en la atención de las 

personas; ahora reconocidas como con NEE (Médicos, Psicólogos, Pedagogos, Maestros 

especializados, esencialmente). El personal de este servicio formaría la base de la Unidad de 

Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER). Se buscó estandarizar los instrumentos a 
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la población mexicana con el fin de diseñar nuevos instrumentos para el diagnóstico 

psicopedagógico (SEP, 2011a). 

 

     Por otra parte, en la modificación del artículo 3 constitucional se propuso la innovación de la 

Educación especial, lo cual se vería reforzado por los cuadernos de Integración (1994) en los que 

se proponía que se retirara el sistema paralelo de educación y que todos los alumnos acudieran a 

la misma escuela, en el mismo salón y recibieran clases del mismo profesor. A pesar de querer 

terminar con la segregación que existía hasta ese momento se podía leer que no se eliminarían los 

servicios de educación especial, más bien se irían incorporando gradualmente a las escuelas para 

garantizar una educación de calidad (SEP, 2011 a). 

 

     La integración estaría condicionada a factores como: los padres de familia, las autoridades 

escolares, el docente se encontraría coordinado por USAER, los niños que no se integraran a la 

educación regular se canalizarían a un CAM (Centro de Atención Múltiple) en el cual se 

implementarían las medidas necesarias para adaptar el currículum a la población de estos centros. 

En el año de 1995 surgiría el Programa Nacional para la Incorporación al Desarrollo para las 

personas con Discapacidad, su objetivo era la integración de personas con discapacidad al aula 

regular, con base en los derechos humanos, políticos y sociales de esta población (Robles, 2000). 

 

     Con el modelo de integración encontramos que la respuesta ante la discapacidad comienza a 

ser más humanista, se deja de pensar que la condición de una persona es una enfermedad, se 

busca que las etiquetas que clasifican o denominan despectivamente desaparezcan, se propone 

que en lugar de nombres peyorativos se haga uso del término "necesidades educativas especiales" 

para reconocer que tienen alguna dificultad para el aprendizaje y que necesitan de un cierto apoyo 

para poder acceder al currículo e integrarse a las actividades de la vida cotidiana. La importancia 

de basarse en una perspectiva curricular-social permite entender la antigua versión de 

anormalidad por una definición de necesidades educativas especiales, considerando una visión 

sistémico-ecológica y del ciclo vital (SEP, 2010b). 

 

     Se reconoce la diversidad en el alumnado y se propone que en el aula no debe existir una 

respuesta educativa única ya que el grupo es un conjunto heterogéneo en cuanto a estilos de 
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aprendizaje y formas de actuar. Se manifiesta que todos los niños tienen derecho a la educación, 

ninguno se consideraría como ineducable y se destinarían apoyos específicos para que la 

integración al aula regular se convirtiera en una realidad. La participación en la sociedad se 

muestra más accesible y los cambios dados alrededor del mundo favorecen la mejora en la 

calidad de vida de las personas con discapacidad, no sólo en el ámbito educativo sino también en 

el social (SEP, 2000). 

 

1.4 La inclusión. 

1.4.1 Definición. 

 

     La UNESCO (2005) define la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a la 

diversidad de las necesidades de todos alumnos incrementando su participación en el aprendizaje, 

las culturas y las comunidades reduciendo la exclusión, debe ser considerada como una búsqueda 

interminable de formas más adecuadas de responder a la diversidad, en las que se identifiquen y 

se eliminen las barreras que favorecen la inclusión y la segregación (Muntaner, 2010). 

 

     Se trata de reconocer y aceptar que todos los seres humanos poseemos diferencias de forma 

natural, no se refiere a tener o no necesidades educativas especiales, se busca mostrar que todo el 

alumnado es diverso y que se puede convivir aún con todas las diferencias que se puedan 

presentar sin clasificar a los alumnos. 

 

1.4.2 Diferencia entre Integración e Inclusión. 

 

     La inclusión, a diferencia de la integración, no pone su atención sólo en aquellos alumnos que 

tengan necesidades educativas especiales, atiende a todos los alumnos por igual, las 

modificaciones que se hacen al currículum son pensadas para beneficiar a todos los estudiantes y 

los recursos adicionales que se adquieran podrán ser utilizados por todos, se plantea que no tiene 

que haber distinciones (Guajardo, 2006). 
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     La educación inclusiva no se enfoca solamente al ámbito educativo, involucra a la familia, a 

los docentes, a la comunidad  y al entorno dónde se desenvuelve el alumno, se trata de que se vea 

a la diversidad como un factor que enriquezca a la población y no como una desventaja. En la 

escuela se modificará la estructura curricular con el fin de promover la participación de todos, la 

igualdad en oportunidades que favorezcan el desarrollo de sus máximas capacidades (Guajardo, 

2006). 

 

     Debe resaltarse que en este modelo no se busca la modificación estructural para dar beneficio 

a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, las adaptaciones ayudarán a mejorar el 

aprendizaje de todos los alumnos, por tanto para conseguir mejores resultados en el aula debe  

trabajarse en una sociedad que a su vez sea inclusiva pues el desarrollo no es exclusivo del salón 

de clases, es el resultado de una sociedad que a su vez es inclusiva (Muntaner, 2010). 

 

1.4.3 La declaración de Salamanca (UNESCO, 1994). 

 

     Teniendo como antecedentes la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año de 

1948 y la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de 1990; más de 300 participantes en 

representación de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales, se reunieron en Salamanca, 

España del 7 al 10 de junio de 1994 para establecer orientaciones a seguir en la educación, 

repensando las necesidades educativas especiales, con el fin de construir un aula que respetara e 

incluyera la diversidad. 

 

    Se proclamó que todos los niños, no importando sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, 

emocionales o lingüísticas, tienen derecho a la educación de calidad, ésta debe respetar la 

diversidad del alumnado y contemplar sus características particulares con el fin de que puedan 

adquirir conocimientos sin barreras que se los impidan y los sistemas educativos deben ser 

diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta todo el espectro de 

divergencias y necesidades. Se considera que las diferencias humanas son normales y que el 

aprendizaje debe adaptarse a las necesidades de cada niño y no al revés.  
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      Deberá prestarse atención a las necesidades de personas con discapacidades múltiples, su 

escolarización en escuelas de educación especial deberá ser una excepción en la que se demuestre 

que en las clases ordinarias no benefician su aprendizaje. Estas personas tienen tanto derecho 

como los demás miembros de la comunidad a llegar a ser adultos que disfruten de un máximo de 

independencia y su educación estará orientada hacia ese fin, pues  la participación forma parte 

esencial de la dignidad humana y del disfrute y ejercicio de los derechos humanos tales como la 

educación, respeto a la diversidad y la equidad. 

 

     La adquisición de conocimientos no es sólo una mera cuestión de instrucción formal y teórica. 

El contenido de la enseñanza debe responder a las necesidades de los individuos, la instrucción 

debe relacionarse con la propia experiencia e intereses. La adopción de sistemas más flexibles y 

adaptables capaces de tener en cuenta las diferentes necesidades de los niños contribuirán a 

conseguir el éxito en la enseñanza, no es necesario un programa diferente sino apoyos que les 

permitan adquirir los conocimientos. 

 

     Para llegar a este fin no debe perderse de vista la importante labor del docente, por lo que 

deberán de recibir capacitación para poder dar una mejor atención al alumnado, en caso necesario 

recibir apoyo de personal externo y se debe procurar que cuenten con los materiales didácticos 

que apoyen su enseñanza. 

 

1.4.4 Construyendo un aula inclusiva. 

 

      La inclusión significa, entonces, eliminar todas aquellas barreras que se interpongan ante el 

aprendizaje, se debe enseñar con éxito a todos los alumnos de una aula diversa flexibilizando el 

currículum, teniendo actividades que se ajusten a las necesidades de los alumnos sin dar trato 

exclusivo a ningún grupo, promover la participación activa de todos. Contar con los apoyos 

necesarios durante el tiempo pertinente para mejorar el aprendizaje; entre estos apoyos cabe 

resaltar la importancia de las TIC ya que éstas han hecho más sencilla la adquisición del 

conocimiento pues en el caso de personas con discapacidad ayudan a la relación que tienen con el 

entorno. (Muntaner, 2010). 
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      Busca un sistema educativo más equitativo en relación a la atención a la diversidad del 

alumnado, entendiendo por equidad el considerar las necesidades educativas de todos los 

alumnos por igual, ya que se entiende la heterogeneidad que existe en todas las aulas aún cuando 

no se encuentren en ellas alumnos con alguna discapacidad, física y mental (Araque y Barrio, 

2010). 

 

     En un aula inclusiva el docente debe tener en consideración que el uso de nuevos métodos de 

enseñanza es algo indispensable para evitar la segregación de los alumnos, que aquéllos que 

tengan necesidades educativas especiales no necesitan un currículum especial, sólo la 

flexibilización del currículum actual; todos los alumnos deben participar de una forma activa, 

dirigiéndose a sus compañeros con respeto entendiendo que tienen las mismas oportunidades 

aunque haya algunos estudiantes que precisen de recibir algún apoyo que potencie su adquisición 

de conocimientos (Araque y Barrio, 2010). 

 

     El aprendizaje de un aula inclusiva es cooperativo, no es el  resultado de la transmisión de 

conocimientos del profesor a los alumnos, el saber es construido gracias a la participación activa 

de los alumnos, el docente funge como guía mas no como un portador absoluto de los temas que 

se enseñen. Los contenidos son significativos y tienen como característica importante el poder ser 

integrados y aplicados dentro y fuera del aula (Araque y Barrio,2010).  

 

1.4.5 Inclusión para las personas con discapacidad 

 

     La definición actual de discapacidad se centra en la expresión de las limitaciones en el 

funcionamiento individual, en un contexto social, que representa una desventaja para una persona 

(Schalock, 2007). A diferencia del modelo médico rehabilitatorio que entiende la discapacidad 

como un problema de la persona que es causado por una enfermedad, accidente o condición de 

salud, buscando la cura y adaptación de un individuo a la sociedad; la perspectiva social la 

entiende como el resultado de la interacción que se da entre las personas con deficiencias y las 

barreras físicas y/o actitudinales que limitan la participación(De la Cruz y López, 2013). 

 



24 
 

     De la Cruz y López en 2013 nos muestran los diferentes instancias que apoyarían a los 

alumnos con discapacidad, estos son: 

 

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) . 

 

Su creación fue con el propósito de apoyar a los alumnos con necesidades educativas especiales 

de forma individual y dar asesorías a los docentes. 

 

Centros de Atención Múltiple (CAM). 

 

En este centro se daba educación a aquellos alumnos que necesitarán una flexibilización del 

currículo muy grande y que prescindieran de apoyos generalizados o permanentes. 

 

Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP). 

 

Estos centros daban atención psicopedagógica a aquellos alumnos que presentaran dificultades de 

aprendizaje, lenguaje o desarrollo motriz. 

 

Unidades de Orientación al Público. 

 

Se establece para dar orientación a los padres, docentes y comunidad en general en torno a la 

inclusión educativa. 

 

Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva (UDEEI). 

 

Es un servicio que se encarga de que el alumnado en situación de riesgo pueda tener acceso a 

educación de calidad eliminando las barreras para el aprendizaje y la participación) (Martínez y 

Peña, 2009). 
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1.5 La educación en México. 

1.5.1 Reforma integral de educación básica(RIEB). 

1.5.1.1 ¿Cómo surge? 

 

     La Secretaría de Educación Pública en el año de 1993 propuso elevar la calidad de la 

educación para que los estudiantes mejoraran su nivel de logro educativo, contaran con medios 

para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyeran al desarrollo nacional. Esto  hizo que se 

promoviera una reforma integral en la educación básica para que el programa a seguir se basara 

en las competencias necesarias para integrarse a la sociedad actual. 

 

     La reforma curricular que precedió a la actual Reforma Integral de la Educación Básica 

(RIEB) tuvo lugar en el año 1993, en el marco de una política de mucho mayor alcance en el país 

(el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, ANMEB), uno de cuyos 

componentes fue la formulación de nuevos planes y programas de estudio para la educación 

básica (Ruíz, 2012). 

 

     Surge por los compromisos del gobierno de México, quien el 18 de mayo del año 1994 firmó 

un acuerdo con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) tras 

convertirse en el socio número25. Entre esos acuerdos se ubican: el mejorar la calidad educativa 

de sus estudiantes y el mejoramiento económico  de los ciudadanos (Fortoul, 2014). 

 

     La RIEB se empezó a efectuar desde el año 2004 en educación preescolar, posteriormente en 

2006 a nivel secundaria y en 2011 finalmente culminó con la implementación en la escuela 

primaria (Ruíz, 2012). 

 

1.5.1.2 ¿Qué objetivos persigue?. 

 

     La  RIEB busca ofrecer una educación integral que contemple: habilidades académicas, 

valores ciudadanos y desarrollo de competencias que sean puestas en práctica para favorecer la 
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participación productiva de los individuos en la sociedad; lo cual posibilitará formar a los 

alumnos en concordancia con las exigencias de un mundo complejo y dinámico (Fortoul, 2014). 

 

    El docente funge como pieza central para conseguir resultados exitosos, en la reforma 

educativa no sólo se adquirirán nuevos aprendizajes, se buscará que éstos sean significativos, 

puedan llevarse fuera del aula y aplicarse a la vida cotidiana, también se desarrollará una forma 

distinta  de construir conocimientos teniendo en cuenta la diversidad del alumnado (Fortoul, 

2014). 

 

     Se espera que los alumnos sean agentes activos en la construcción de conocimientos, el 

profesor asistirá y mediará esta adquisición de conocimientos para lograr un óptimo desarrollo de 

sus capacidades, habilidades, actitudes y valores. Esta idea se toma de diversos autores como 

Bruner, Ausubel, Maslow, Piaget y Vigotsky (Fortoul, 2014). 

 

1.5.1.3 ¿Cómo pretende lograrlos? 

 

La RIEB propone impulsar una estrategia pedagógica donde la evaluación refleje los cambios en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, qué continuamente remita al docente a revisar su práctica 

con la finalidad de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, cuenta con una guía que funge como 

un referente que permite apoyar su práctica en el aula que apoya la búsqueda de alternativas 

situadas en el aprendizaje de sus estudiantes en donde se involucre a los alumnos en el propósito 

a alcanzar, lo mismo que a los padres de familia en el seguimiento y apoyo de sus hijos (Ruíz, 

2012). 

 

El programa  de estudio 2011, a nivel primaria, contiene los propósitos, enfoques, Estándares 

Curriculares y aprendizajes esperados, manteniendo su pertinencia, gradualidad y coherencia de 

sus contenidos, así como el enfoque inclusivo y plural que favorece el conocimiento y aprecio de 

la diversidad cultural y lingüística de México; además, se centran en el desarrollo de 

competencias con el fin de que cada estudiante pueda desenvolverse en la sociedad (Ruíz, 2012).  
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La RIEB termina con la educación primaria aportando una propuesta orientada a desarrollar las 

competencias del alumno y su aprendizaje, esto nos dice que los niños que tengan alguna 

discapacidad o aptitud sobresaliente deben contar en la escuela un ambiente que favorezca la 

participación, en términos de inclusión esto nos dice que no deben trasladarse a otro espacio 

físico o ser apartados del grupo, lo que se pretende es aceptar que todos somos diferentes pero 

que cada quien puede tener una aportación muy valiosa para construir conocimiento (SEP, 

2011b). 

 

1.5.2 Programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 

    Para responder a la demanda actual del país en la que se necesita que los ciudadanos participen 

y resuelvan problemas de forma práctica el nuevo currículum de la educación básica en México 

se ha planteado bajo un enfoque de educación por competencias. Una competencia implica poner 

en práctica los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en 

diversas situaciones. Las competencias movilizan y dirigen todos los conocimientos hacia la 

resolución de problemas (SEP, 2011b). 

 

      En el programa de la SEP(a)  de 2011 se consideran los siguientes tipos: 

   

     Competencias para el aprendizaje permanente: Hacen referencia a recibir y dirigir el 

aprendizaje a lo largo de la vida así como movilizar los diversos saberes culturales, lingüísticos, 

sociales, científicos y tecnológicos con el fin de  comprender la realidad. 

 

     Competencias para el manejo de la información: Se relacionan con la búsqueda, 

identificación, evaluación, selección y sistematización de información; con analizar, sintetizar, 

utilizar y compartir distintos saberes en diversas disciplinas y ámbitos culturales. 

 

     Competencias para el manejo de situaciones: Se refiere a la organización y diseño de 

proyectos de vida tomando en cuenta la historia, sociedad, cultura, geografía, ambiente, economía 

y aspectos académicos con el fin de propiciar cambios y afrontar las consecuencias de las 

acciones sabiendo manejar el fracaso y la desilusión. 
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     Competencias para la convivencia: Implica las habilidades para relacionarse armónicamente 

con otras personas, con el entorno, a comunicarse eficazmente para trabajar en equipo, tomar 

decisiones y manejar de forma cordial las relaciones personales. Desarrollar la identidad personal 

y social; reconocer y valorar los elementos de la diversidad étnica, cultural y lingüística que 

caracterizan a nuestro país. 

 

     Competencias para la vida en sociedad: Se refiere a la capacidad para decidir y actuar con 

juicio crítico en diferentes situaciones respetando los valores; también participar en actividades 

que promuevan el desarrollo de la comunidad 

 

     El currículo de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) está orientado por los 

cuatro campos formativos de la educación básica: Lenguaje y Comunicación, Pensamiento 

Matemático, Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social y, finalmente, Desarrollo 

Personal y para la Convivencia. Para fines de este trabajo se hablará acerca del currículo de 

español, de segundo grado de primaria, en el Campo de Lenguaje y Comunicación (SEP, 2011 a). 

 

1.5.2.1 Programa de español. 

 

     La lengua, oral y escrita, es un objeto de construcción y conocimiento eminentemente social; 

por lo que las situaciones de aprendizaje y uso más significativas se dan en contextos de 

interacción social. Se propone que la escuela cuente con espacios para desarrollar competencias 

que les permitan a los alumnos comunicarse de forma eficaz en diversas situaciones (SEP, 

2011a). 

 

     Las competencias comunicativas se entienden como el conocimiento que una persona tenga 

sobre el lenguaje así como la habilidad para emplearlo. Se busca que empleen el lenguaje para 

comunicarse y como instrumento para aprender. Se pretende que los alumnos utilicen el lenguaje 

para interpretar, comprender y transformar el mundo, obteniendo nuevos conocimientos que les 

permitirán seguir aprendiendo durante toda su vida (SEP, 2011a). 
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     Se plantea como objetivo que se desarrollen competencias lingüísticas y comunicativas, es 

decir, habilidades para utilizar el lenguaje en la modalidad de expresión e interpretación de 

conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita. Para alcanzar 

este objetivo se propone el trabajo por proyectos didácticos (SEP, 2011a). 

 

     Los proyectos didácticos son actividades que integran los contenidos de manera articulada y 

favorecen un aprendizaje significativo, se construyen a partir de una planificación flexible de los 

contenidos del currículo. Para llevar a cabo un proyecto se necesita partir de un conocimiento 

previo, sin embargo, también deben de tener el cometido de alcanzar un nuevo aprendizaje; este 

propósito refleja la teoría de Vigotsky en la que se plantea el movimiento de una zona de 

desarrollo real hacia una zona de desarrollo próximo que en este caso se puede traducir como el 

nuevo aprendizaje que se espera adquiera el alumno (SEP, 2011 b) 

 

     Para obtener un aprendizaje significativo, además de los proyectos didácticos, se propone el 

uso de actividades permanentes que tal y como su nombre lo indica se pretende que se lleven a 

cabo siempre; consisten en actividades breves (10-15 minutos) que ayuden a reforzar el contenido 

del currículo y en el caso de segundo grado se sumen actividades para reflexionar sobre el 

sistema de escritura que tienen como propósito favorecer el conocimiento de las propiedades del 

mismo. Algunos ejemplos para el segundo grado pueden ser: Pasar lista de asistencia, registrar 

eventos en el calendario, o seleccionar materiales de la biblioteca para su lectura individual o 

colectiva (SEP, 2011 b). 

 

     En el programa de la SEP (a) planteado en el año 2011, en la Materia de Español se parte de 

las prácticas sociales del lenguaje que se organizan en tres ámbitos: de Estudio, de la Literatura y 

de la Participación Comunitaria y familiar. 

 

     Ámbito de Estudio. Las prácticas sociales se dirigen a la introducción de los niños en textos 

usados en el área académica de diferentes disciplinas y también para que la búsqueda y manejo 

de la información obtenga mejores resultados. 
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     Ámbito de la Literatura. Tiene como propósitos poner en contacto a los niños con la 

literatura buscando ampliar sus posibilidades recreativas, promueve que compartan sus 

experiencias, hagan recomendaciones y consideren sugerencias al momento de elegir un material 

de lectura; además de que se pretende que los mismos alumnos puedan producir textos originales 

en los que empleen recursos lingüísticos propios de la literatura. 

 

     Ámbito de participación comunitaria y familiar. Tiene como objetivo hacer que los 

alumnos sean capaces de participar activamente en la sociedad, por esta razón se ha propuesto 

que las actividades incluyan trabajar con textos administrativos y legales así como hacer uso del 

debate donde puedan defender alguna idea. Además se pretende que tengan una postura crítica 

ante la información que les llega de internet, televisión, radio, periódico, etc. 

 

 

 1.5.2.2 El rol del docente. 

 

     Como se mencionó anteriormente, el lenguaje se aprende por medio de la interacción social, 

por tal motivo en el aula el docente debe procurar favorecer situaciones en las que los alumnos 

practiquen el lenguaje a utilizar en contextos diferentes. También se debe estar pendiente de la 

forma correcta de usar el lenguaje, el conocimiento de diversos textos y la capacidad que 

desarrollen los alumnos para producir textos originales (SEP, 2011 b). 

 

     La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el campode 

formación de Lenguaje y Comunicación, supone la posibilidad de generar ambientes de 

aprendizaje que utilicen medios y modalidades de lectura y escritura, cercanas a las que utilizan 

en la vida diaria (SEP, 2011 b). 

 

     La evaluación tiene el propósito de saber qué aprendizajes adquirieron los alumnos, por eso el 

registro tendrá que ser continuo, es decir, al inicio, durante el desarrollo de los proyectos 
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didácticos/actividades permanentes y al final de éstos; por esto  en el documento de apoyo de la 

SEP en 2013 se proponen tres tipo de evaluación: 

 

     1.- Diagnóstica: aquí se verá el conocimiento previo que posee el alumno el cual ayudará a la 

adquisición de nuevos aprendizajes. 

 

     2.- Formativa: Se refiere al monitoreo constante de las actividades y los aprendizajes que van 

adquiriendo los alumnos, cuan significativos son y cómo se aplican en varios contextos. 

 

     3.- Sumativa: Aquí se observa el producto final de los proyectos y se replantea la evaluación 

con el fin de ir mejorando la forma de enseñanza de los contenidos que esté de acuerdo a los 

conocimientos previos de los alumnos (Programa para el Docente, 2011, p. 253). 

 

     Los aprendizajes esperados se sugieren como un referente para la planeación de las clases 

como para la evaluación y contribuyen a cumplir los propósitos de la asignatura, son muy 

importantes, sin embargo, no se deben dejar de lado los temas de reflexión para dar sentido a las 

actividades desarrolladas en el aula(Programa para el Docente, 2011). 

 

     El docente organizará trabajo en grupo en el que todos los alumnos tengan la misma 

oportunidad de participar y dar su punto de vista; el trabajo en pequeños grupos, en los cuales los 

alumnos intercambiarán ideas y reflexionarán acerca del tema que se esté tratando y el trabajo 

individual para evaluar el desarrollo que va teniendo cada alumno, destacando las habilidades 

adquiridas y aquéllas que aún necesiten de un apoyo adicional. El destinar el tiempo adecuado a 

estas tres modalidades favorecerá a la participación activa de los estudiantes y favorecerá el 

aprendizaje significativo (Programa para el Docente, 2011, p. 253). 

 

     Es importante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ya que 

además de brindar un acercamiento a las herramientas usadas actualmente les proporciona otra 

alternativa para construir y compartir conocimiento. Para aprovechar al máximo de las TIC se 

debe tener en cuenta los aprendizajes esperados, el material con que se cuenta, la organización de 

los alumnos para las actividades, el estado adecuado de las instalaciones y el equipo; sin olvidar 
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la reflexión que ayudará a entender los temas que se tratan y su relevancia tanto para adquirir los 

conocimientos del currículo como para aplicar en la vida cotidiana (SEP, 2011 b). 

 

      En cuanto a los que la evaluación concierne, se debe tener en cuenta que el aprendizaje es un 

proceso constructivo, por lo que para evaluar los conocimientos adquiridos se considerará el 

trabajo hecho al inicio, durante y al final de cada bloque que se abarque, como se menciona 

anteriormente, los aprendizajes esperados serán el referente que indiquen si se cumple 

determinado objetivo partiendo de una evaluación diagnóstica en la que se conoce que tanto 

conocimiento previo tienen los alumnos, la evaluación formativa es la que permite ver al docente 

si las actividades están siendo adecuadas para los aprendizajes que se buscan alcanzar, si ciertos 

alumnos requieren más, menos, o diferente tipo de apoyo para llevar a cabo las actividades 

propuestas y la evaluación sumativa, que permite saber si se lograron los objetivos establecidos 

en los aprendizajes esperados (SEP, 2013). 

 

 

1.5.2.3 Los apoyos adicionales. 

 

     En la Educación Básica el acercamiento a contextos reales para el uso y estudio del lenguajese 

inicia en preescolar y continúa en primaria y secundaria, propiciando oportunidades para que 

todos los alumnos avancen, de acuerdo con las particularidades de cada nivel educativo (SEP, 

2011 a).  

 

     Todas las personas aprendemos y desarrollamos nuestro lenguaje cada vez que tenemos 

oportunidad y necesidad de comunicarnos, es por tal motivo que se buscan crear oportunidades 

para que los alumnos interaccionen entre ellos para compartir sus conocimientos de lenguaje y 

también para construir nuevos, las actividades propuestas para dicho objetivo se llevan a cabo a 

través de la lectura, la escritura y de la oralidad. Se considera a segundo grado como uno de los 

pilares de la formación estudiantil ya que al estar iniciando el proceso de alfabetización pueden 

emplear el lenguaje no sólo como herramienta comunicativa sino también para seguir 

aprendiendo (SEP, 2011 a). 
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     Cómo se verá más adelante, la mayoría de las personas con Parálisis Cerebral presentan 

necesidades de apoyo para desarrollar la comunicación oral, por lo que al no tener todos los 

canales de acceso para aprender el lenguaje podrían encontrarse en riesgo de no adquirir los 

conocimientos esperados; por tal motivo se debe considerar la implementación de apoyos 

específicos para que los alumnos que presenten dificultades para la comunicación oral puedan 

tener acceso al mismo currículo que sus compañeros (SEP, 2010 b). 

 

Dichos apoyos pueden  ser (SEP, 2000a): 

 

-Profesionales: Maestros de apoyo, especialistas. 

 

-Materiales: Mobiliario específico, prótesis, material didáctico. 

 

-Arquitectónicos: Construcción de rampas y adaptación de distintos espacios escolares. 

 

-Curriculares: Adecuación del modo de enseñanza del profesor, flexibilización curricular. 

 

1.5.3 Programa Escuelas de Calidad (PEC). 

 

     Desde el año 2002 la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de 

Educación Básica, ha trabajado conjuntamente con las entidades federativas el Programa de 

Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, y ha promovido el 

establecimiento de líneas de acción, objetivos y estrategias encaminadas a apoyar este proceso en 

los distintos programas, como el Programa Escuelas de Calidad (SEP, 2010, b). 

 

1.5.3.1 Objetivos. 

 

     A solicitud del Banco Mundial esta guía se desarrolló para dar respuesta a aquellas 

inquietudes que surgen al momento de contar con un alumno o alumna en el aula que presente 

discapacidad. Se brinda información acerca de diferentes discapacidades como: visual, intelectual, 
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motriz y auditiva y promueve la sensibilización como herramienta que ayude al desarrollo de la 

inclusión (SEP, 2010 b). 

 

     La participación de las familias es fundamental, debe ser parte de los acuerdos y del 

seguimiento a los mismos, por su parte la escuela debe favorecer y facilitar la inclusión de los 

alumnos con discapacidad, a través de la eliminación de las barreras que impidan que éstos 

participen y aprendan (SEP, 2010 b). 

 

En el ámbito educativo, se proponen 3 aspectos fundamentales (SEP, 2010b):  

 

     1.- Realizar una evaluación psicopedagógica (donde se muestren sus potencialidades más que 

sus carencias y como puede alcanzarlas). 

 

      2.- Planear y dar seguimiento a una propuesta curricular adaptada (flexibilización curricular, 

apoyos de la familia, docente y compañeros para que se aprovechen al máximo las clases). 

 

     3.- Dotar a los alumnos de los recursos específicos necesarios. Éstos no deben considerarse 

como accesorios opcionales, son necesidades que deben ser atendidas para asegurar su inclusión 

al aula. 

 

1.5.3.2 Propuesta Curricular Adaptada. 

 

     La heterogeneidad en el alumnado se observa en todos los grupos escolares. Las diferencias 

individuales son producto de un nivel de desarrollo de los alumnos, las influencias de la familia y 

medio social y cultural. La respuesta a la diversidad debe estar contemplada en el plan de 

estudios y no debe suponer  una preocupación para los docentes, ya que en la inclusión se invita a 

aceptar todas las diferencias, viéndolas como una oportunidad para enriquecer el aprendizaje de 

todos los alumnos; de acuerdo con la Declaración de Salamanca, las instituciones educativas  
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deben lograr la participación y el aprendizaje significativo de todos los estudiantes (UNESCO, 

1994). 

 

     El currículo es el  documento donde se plasma la visión del futuro de la sociedad y las 

expectativas que se tiene con las nuevas generaciones; asimismo concreta las finalidades de la 

educación a través de la selección de las competencias que permitan a las personas desarrollarse y 

participar en las distintas esferas de la vida. Es de suma importancia en la organización escolar,  

proveer y organizar adecuadamente los recursos humanos y materiales de apoyo al aprendizaje. 

Para conseguir el equilibrio entre dar respuesta tanto a un grupo sin descuidar la individualidad 

de cada alumno (Duk y Loren, 2010). 

 

     Sin embargo, cuando la escuela regular no pueda satisfacer las necesidades educativas de 

todos los alumnos se recurre a adaptaciones curriculares, las cuales son una estrategia educativa 

para alcanzar los propósitos de la enseñanza; siendo una respuesta específica y adaptada a las 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) que no quedan cubiertas por el currículo común (SEP, 

2000 a). 

 

     Una adaptación curricular habla acerca de la modificación de elementos que oscila entre lo 

poco a lo muy significativo: ésta debe procurar no afectar los aprendizajes que se consideran 

básicos e imprescindibles. Para que sea factible realizarla, es necesario partir de planteamientos 

realistas, considerando los recursos disponibles y los objetivos que se pretenden alcanzar, 

asegurando al mismo tiempo, la máxima participación de los estudiantes (Duk y Loren, 2010). 

 

     Para su elaboración debe realizarse una evaluación psicopedagógica en la que se den a 

conocer las características del alumno en contraste con el contexto social, escolar y familiar al 

que pertenece, para identificar como puede participar de una forma más activa. Esta evaluación 

no pretende  clasificar, lo que busca es detectar las necesidades específicas, estilos de 

aprendizaje, competencias e intereses. Se debe tener también un amplio conocimiento del 

programa de estudios vigente, de los recursos disponibles de la institución yde las características 

del grupo de pertenencia con el fin de no alejar al alumno, o dado el caso, distanciarlo lo menos 

posible de sus compañeros (SEP, 2010 b). 
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Los tipos de adecuaciones que se emplean  de acuerdo a Duk y Loren, 2010 son: 

 

1. De acceso al currículo. 

 

     a). De acceso físico. Consiste en la eliminación de barreras arquitectónicas, adecuación de la 

iluminación y sonoridad, adaptación de mobiliario, profesores de apoyo especializado y 

considerar la ubicación de alumno en el aula. 

 

     b). De acceso a la comunicación. Uso de materiales específicos, apoyos tecnológico, sistemas 

de comunicación complementarios o alternativos. 

 

2. De acceso a  los elementos del currículo. 

 

     a) No significativas. Modifican elementos básicos del currículo. Se refieren a las adecuaciones 

en los tiempos, actividades, metodología, técnicas e instrumentos de evaluación, éstas pueden ser 

empleadas para todos los alumnos.  

 

     b) Significativas. Implican la adecuación de los contenidos del currículo, temporalización, 

eliminación o incorporación de contenidos, propósitos y criterios de evaluación adicionales a los 

que ya existen en el currículo vigente. Estas adecuaciones curriculares deberán buscar la mayor 

participación posible de los alumnos con NEE en el desarrollo del currículo ordinario. 

 

     Las adecuaciones curriculares deben partir de la planeación general que el maestro tiene para 

el grupo, en la cual considera lo que se marca en los planes y programas, las condiciones del 

centro escolar y las características del alumnado en general, así como de una evaluación profunda 

de los alumnos que presentan NEE. 
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1.5.3.3 Evaluación Alternativa. 

 

     La evaluación tiene el propósito de orientar y regular el aprendizaje, además de  facilitar el 

desarrollo de las competencias propuestas en el currículo, teniendo como referente los 

aprendizajes esperados. Cuando se tiene a un alumno con NEE puede que la evaluación que se 

aplica convencionalmente no resalte todas las competencias que desarrolla; por la naturaleza del 

método utilizado para evaluar, cuando se presenta este caso se puede echar mano de una 

evaluación alternativa, la cual ayudará a ubicar los aprendizajes desarrollados por el alumno, sus 

áreas de oportunidad y aquellas en las que necesita apoyo adicional(Vallejo y Molina, 2014). 

 

     Enfatiza las fortalezas del alumno y toma en cuenta los distintos tipos estilos de aprendizaje, 

no evalúa el recuerdo mecánico de la información, selecciona tareas que mejor representen los 

aprendizajes esperados planteados en el currículo, además da espacio a que se comente cómo se 

dieron los aprendizajes, y cuáles fueron los apoyos que lo facilitaron, o bien las dificultades que 

se presentaron para su adquisición, también se pueden incluir elementos de retroalimentación y 

propuestas para la mejora de la enseñanza(Vallejo y Molina, 2014). 

 

Algunos de los instrumentos utilizados para la evaluación alternativa son:  

 

     Rúbrica:es una herramienta que se emplea para conocer el nivel y la calidad de una tarea. En 

ella se hace una descripción de los criterios utilizados para evaluar el trabajo del estudiante. Los 

criterios representan el nivel de dominio que ha alcanzado el alumno. Su utilidad radica en que se 

puede tener una idea clara de lo que representa cada nivel evaluado, de esta forma el alumno 

puede saber el aprendizaje que ha alcanzado y que es lo que le falta por desarrollar. Criterios de 

evaluación: Por ejemplo, contenidos, originalidad, requisitos, organización de la información, 

recursos empleados(Vallejo y Molina, 2014). 

 

     Escala de apreciación: En él se registra la frecuencia o intensidad de la conducta o aprendizaje 

que se quiera identificar. Puede contener indicadores como: siempre, algunas veces, nunca o en el 
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caso de evaluar un aprendizaje: consolidado, en proceso, iniciando. También puede ser de 

carácter descriptivo en donde se da una explicación más detallada acerca del proceso a 

evaluar(Vallejo y Molina, 2014). 

 

     Listas de cotejo: Es un instrumento dicotómico estructurado que registra la presencia o 

ausencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. En él se  registran las 

observaciones como: productos de trabajo, actitudes, trabajo en equipo, entro otros(Vallejo y 

Molina, 2014). 

 

     Portafolios: Es una recopilación de trabajos y reflexiones de los y las estudiantes ordenados de 

forma cronológica, con el fin de monitorear el proceso de aprendizaje a través del tiempo. Éste 

facilita la reflexión de los y las estudiantes acerca de su aprendizaje, ya que pueden  observar el 

progreso de las producciones de los trabajos(Vallejo y Molina, 2014). 

 

     Es importante recordar que las técnicas de observación(lista de cotejo, escala de apreciación, 

rúbrica) son auxiliares de las técnicas de desempeño (proyectos) y sirven para establecer su 

valoración(SEP, 2013). 

 

1.5.3.4 Atención a alumnos con discapacidad motriz. 

 

     Del total de las escuelas de educación básica del país (224,326), 7% reportan que atienden 

alumnos con discapacidad motriz. Se habla de discapacidad motriz cuando hay una alteración en 

músculos, huesos, articulaciones o bien, cuando hay un daño a nivel cerebral que afecta el área 

motriz e impide a la persona moverse de forma adecuada o realizar movimientos finos con 

precisión; tal es el caso de la parálisis cerebral en la qué además se presentan movimientos 

involuntarios (SEP, 2010 b). 
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     Las opciones de tratamientos dependerán de las condiciones de cada persona, pueden requerir 

silla de ruedas, férulas, prótesis, muletas y en algunos casos la toxina botulínica con el fin de 

mejorar su calidad de vida y favorecer su inclusión (SEP, 2010  b). 

 

     Por lo general, estos alumnos requieren que las instalaciones de la escuela cuenten con 

estructuras que permitan su libre acceso y desplazamiento, mientras que en el aula puede ser 

necesario realizar adaptaciones al mobiliario, por ejemplo, la adaptación del pupitre de aquellos 

alumnos que necesiten silla de ruedas, ésta, dependiendo de las necesidades de cada individuo. 

Probablemente necesiten ajustes adicionales como un reborde en la mesa para evitar que los 

materiales caigan al suelo o también para manejar el control postural la silla, se puede incluir 

aditamentos como separador de piernas, apoyacabezas, cinturones de sujeción y/o reposapiés 

(SEP, 2010 b). 
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PARÁLISIS CEREBRAL 
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2.1 Antecedentes. 

 

     La parálisis cerebral fue descrita por primera vez en el año de 1884 por el médico William 

Little quien escribió en un cuadro clínico la influencia del parto anormal sobre las alteraciones en 

la marcha, aumento de tono muscular en miembros inferiores y babeo (Galante y Menezes, 2012.  

 

     Se partió de considerar la PC como enfermedad y se vio la necesidad de una rehabilitación 

eminentemente física, sin embargo para el año 1950 se trataba como un "estado" ya que no se 

trataba de algo contagioso ni susceptible a ser curado (Fontiveros, 2010). 

 

2.2 Características. 

 

     La parálisis cerebral (PC), es un síndrome neurológico que afecta el cerebro y causa un retraso 

en el desarrollo psicomotor,  impide a la persona moverse de forma adecuada o realizar 

movimientos finos con precisión.  Tiene una incidencia que varía alrededor de 2% de los recién 

nacidos en los países desarrollados y de 2.5 a 5 casos x 1,000 nacidos vivos en los países en 

desarrollo, sin que se evidencie una tendencia a disminuir a través de los años (Sánchez, Navarro, 

Morales, Rizo, Hernández, 2003).  

 

     La PC representa la aparición de un conjunto de deficiencias de tipo y gravedad muy variable 

que se concentra fundamentalmente en la presencia de alteraciones en el Sistema Nervioso 

Central, afectan al aparato motor  y frecuentemente está acompañado por problemas de 

comunicación, conducta, percepción y cognición que pueden manifestarse a través de 

deficiencias en la movilidad voluntaria, problemas de lenguaje, percepción visual y 

atención(Galante y Menezes, 2012). 

 

     Este síndrome recibe el nombre de Parálisis Cerebral Infantil (PCI) ya que las afectaciones se 

manifiestan en la primera infancia a causa de la inmadurez cerebral con numerosos déficits 

asociados, además del motor están incluidos los déficits adaptativos, sociales, cognitivos y de la 

comunicación  (Ramírez y Ostrosky, 2009).   
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2.3 Causas. 

 

    Las causas que provocan la PCI son diversas y su clasificación está dada por el momento en el 

que ocurra, éstas pueden ser (Fontiveros, 2010). 

 

     a) Prenatales: Cuando se producen condiciones no favorables durante la gestación de tipo 

genético, alimenticio, metabólico o por medicamentos. 

 

     b) Perinatales: Asfixia, bajo peso al nacer (inferior a 2.5 kg), prematuridad, crecimiento 

intrauterino retardado, hemorragias intracraneales, traumatismos craneoencefálicos, meningitis 

bacteriana, encefalitis vírica e hiperbilirubinemia. 

 

     c) Post natales: Accidentes cerebrovasculares, traumatismos por accidentes graves, encefalitis 

entre otras; sin embargo para poder agruparla en la clasificación de PCI el daño debe presentarse 

en la infancia. 

     Alrededor de dos tercios de los casos presentan anormalidades en las técnicas de neuroimagen 

que incluyen infartos cerebrales focales y malformaciones cerebrales. La mayoría de estos 

pacientes presentan comorbilidad con epilepsia, los trastornos del habla y las alteraciones 

visuales y auditivas, esto puede afectar el desarrollo de sus capacidades cognitivas (Moraleda, 

Romero, Cayetano, 2010). 

2.4 Clasificación. 

  

     La clasificación de la PCI se da de acuerdo a los trastornos motores presentes y a las partes del 

cuerpo afectadas, de esta forma se divide en:  

 

2.4.1 Espasticidad. 

 

     La lesión se sitúa a nivel de la corteza motora y la vía piramidal intracerebral, es decir, en las 

áreas del cerebro responsables del movimiento estos pacientes tienen un tono muscular 
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exagerado, movimientos rígidos, bruscos, lentos y poco coordinados; los músculos empleados 

para la marcha, la alimentación, el habla, los de la boca y el rostro pueden estar afectados, razón 

por la cual algunos llegan a presentar problemas para alimentarse o para hablar (Galante y 

Menezes, 2012). 

 

2.4.2 Atetosis. 

 

     La lesión se presenta en el sistema extrapiramidal que se encarga de facilitar los movimientos 

iniciados por el sistema piramidal, también de mantener la postura estática (es decir, el estado de 

reposo) y de los movimientos involuntarios (por ejemplo, los reflejos para mantener el equilibrio 

y la postura)y en los núcleos de la base, los signos son movimientos lentos, bruscos, 

involuntarios, descoordinados, excesivos que van de la hiperextensión a la flexión total o parcial 

con importantes dificultades para la motricidad fina, también pueden presentarse movimientos 

involuntarios en los músculos que se usan para el habla, lo que produce gestos exagerados 

(Ramírez y Ostrosky, 2009). 

 

2.4.3 Ataxia. 

 

     La lesión se encuentra en el cerebelo, se experimentan problemas para controlar la fuerza y 

dirección de los movimientos, alteraciones en la postura, en las reacciones de equilibrio, también 

hay dificultades para realizar movimientos precisos y nuevos patrones de movimiento (Ramírez y 

Ostrosky, 2009). 

 

2.4.4 Mixta. 

 

     Se presenta una combinación de las clasificaciones anteriores, estos casos se consideran en 

general como graves (Ramírez y Ostrosky, 2009). 
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     Aunados a estas características en algunos casos se puede encontrar asociación con otros 

trastornos como lo son el retraso mental que se encuentra entre el 30 % y el 70 %, siendo grave 

entre el 14 % y el 59 %  y su presencia se ha relacionado con la existencia de diferentes lesiones 

cerebrales, tales como alteraciones en la sustancia blanca, afectación córtico-subcortical, 

dilatación ventricular y lesión cortical; trastornos del habla presentes en el 80% de los niños, el 

40% sufre de alteraciones visuales y entre el 10 y 16% alteraciones auditivas (Puyuelo, 2001). 

 

     Para este tipo de población la necesidad de  una adecuada evaluación educativa que trate de 

obviar los problemas manipulativos y de comunicación que padecen estos niños se hace más 

perentoria. El enfoque médico por su parte ha desarrollado aparatos de medida fisiológicos cada 

vez más sofisticados y precisos, por otro lado, desde el punto de vista de la evaluación educativa, 

la teoría piagetana ha aportado un buen número de tareas utilizadas dentro del método clínico, 

algunas de las cuales han servido para desarrollar técnicas que combinan la medición clásica de 

los test con una evaluación de tipo cualitativa  (Rosa, Montero y Cruz, 1993). 

 

2.5 Lenguaje. 

 

     A pesar de que la gran mayoría de las personas nos comunicamos principalmente mediante 

palabras ésta no es la única forma de comunicación, además del lenguaje oral podemos 

comunicarnos también mediante ademanes, expresiones corporales, los silencios, la escritura por 

mencionar algunos. En los niños con PC, aproximadamente en el 60% de los casos se encuentran 

dificultades en el lenguaje expresivo y comprensivo (SEP b, 2011) éste se ve perturbado tanto 

desde el punto de vista motor( los reflejos orales, respiración, fonación, articulación y prosodia), 

como desde el lingüístico, repercutiendo así en la fonética, morfosintaxis, léxico y pragmática 

(Ramírez y Ostrosky, 2009). 

 

     También se asocian los problemas de audición y a la falta de control de los órganos 

bucofonatorios, además de la propia respiración; las dificultades suelen ser tanto articulatorias 

como de expresión, siendo la disartria(trastornos en la articulación de la palabra de origen 

nervioso) la limitación más frecuente. Suelen verse afectadas también la masticación, la 
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deglución y el control de la saliva, además se ve dañada la expresión corporal debido a la falta de 

control motor (Ramírez y Ostrosky, 2009). 

 

     La falta de habla no implica en todos los casos dificultades en su comprensión pues el  

lenguaje  es un código que permite representar ideas sobre el mundo a través de un sistema 

arbitrario de signos dónde las reglas están socialmente aceptadas (Rivero, García-Celay y cruz, 

1993) lo cual no  necesariamente significa hablar, más bien comunicarse, es decir, emitir una 

conducta intencional que afecte la conducta del otro con el fin de que éste reciba la información y 

actúe en consecuencia (Marchesi, Coll y Palacios, 1995).  

 

     Para las personas con PCI que no cuentan con un lenguaje oral  se ha hecho uso de los 

Sistemas de Comunicación Alternativos o Aumentativos en los que se emplean símbolos que 

permiten la expresión sin la necesidad de articular palabras, éstos se dividen en dos tipos: 

sistemas que no necesitan un soporte físico aparte del cuerpo (por ejemplo el lenguaje de señas), 

y por otro lado los sistemas con ayuda, que requieren un soporte físico que contenga los símbolos 

gráficos; de los más utilizados en población con PC son el sistema Bliss y el S.P.C  (Puyuelo, 

2001). 

 

2.5.1 El Sistema Bliss. 

 

     Desarrollado inicialmente por Charles K. Bliss entre 1945 y 1965, este sistema que lleva el 

nombre de su creador surgió como un intento de crear un lenguaje universal, la inspiración vino 

al momento de conocer los ideogramas  chinos que hacían posible la comunicación entre grupos 

que no compartían el mismo idioma(McDonald, 1985). 

 

     Originalmente no fue diseñado para población con discapacidad, este uso se empleó a inicio 

de la década de los 70 cuando Shirley McNaughton del Centro para Niños Discapacitados de 

Ontario los empleó para niños con Parálisis Cerebral debido a que los tableros convencionales 

contenían un vocabulario básico, sin embargo no contenían imágenes para expresar pensamientos 

más abstractos (McDonald, 1985). 
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     Consta de tarjetas con dibujos, sin palabras de diversos colores dependiendo si son personas, 

acciones, sentimientos, objetos, términos sociales y conceptos diversos. Algunas cuentan con un 

gran parecido con la realidad, mientras que otras sugieren la idea. Los símbolos representan un 

significado y estos se pueden combinar entre sí dando lugar a significados nuevos, tal como en la 

escritura china(Federación de enseñanza, 2009). 

 

Dependiendo del nivel de representación los símbolos son (McDonald, 1985): 

 

Pictográficos: Se parecen al objeto representado. 

 

Ideográficos: Expresan una idea, tienen cierta relación pero no describe al objeto directamente. 

 

Abstractos: No tienen parecido con el concepto que representan. 

 

Internacionales: Son símbolos aceptados internacionalmente que se adoptan para usarse dentro 

del sistema. 

 

     Bliss menciona que "un símbolo significa lo que nosotros acordamos que debe significar" y 

eso es en efecto el lenguaje, un conjunto de símbolos acordados entre una comunidad para llegar 

a un entendimiento mutuo(McDonald, 1985). 

 

2.5.2 El Sistema Pictográfico de Comunicación (SPC). 

 

     Fue diseñado en 1981 por Roxana Mayer Johnson con el fin de ofrecer una herramienta 

práctica y útil para la comunicación, al inicio contó con 300 dibujos sencillos que representaban 

conceptos utilizados en un repertorio  comunicativo básico, actualmente se cuenta con más de 

300 símbolos. Estos símbolos son simples y guardan relación con el concepto que representan, 

cada pictograma cuenta con un rótulo escrito que indica el significado, aunque algunos conceptos 

abstractos(por favor, por ejemplo) no cuentan con una imagen (Federación de Enseñanza,2010,b). 
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Los conceptos incluidos en el sistema S.P.C se dividen en categorías como (Federación de 

Enseñanza,2010,b):  

 

Personas: incluyendo pronombres personales. 

 

Verbos. 

 

Descriptivos: principalmente adjetivos y adverbios. 

 

Nombres: se pueden incluir aquellos que no hayan sido incluidos en otras categorías 

 

Miscelánea: artículos, conjunciones, preposiciones, conceptos de tiempo, colores, alfabeto, 

números y palabras abstractas. 

 

Social: palabras empleadas en interacciones sociales como disculpas, expresiones de 

gusto/disgusto, saludos, entre otras. 

 

     Para su uso se recomienda que cada categoría contenga un color distinto para facilitar la 

discriminación y hacer el material más llamativo, los colores que se usan por lo regular son los 

mismos en el sistema Bliss, aunque esto no es obligatorio. 

 

     A pesar de que estos dos sistemas de comunicación pueden resultar parecidos, sus diferencias 

radican en que el sistema Bliss no fue concebido para ser utilizado con personas que presentaran 

discapacidad mientras que el sistema S.P.C desde el inicio tuvo el objetivo de facilitar la 

comunicación en personas que no contaran con lenguaje oral, además este último tiene un rótulo 

que indica el significado y tiene un repertorio básico por lo que su aprendizaje resulta más 

sencillo en comparación del sistema Bliss (McDonald, 1985). 
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2.6 La Familia. 

 

     Siendo la organización  social más pequeña de la que el sujeto forma parte la familia tiene una 

gran influencia en el desarrollo de cada individuo pues transmite el conocimiento de su cultura 

necesario para desenvolverse con otras personas, enseña para qué sirven y se usan  las cosas y 

también el comportamiento adecuado de acuerdo al contexto (Rodríguez y Ferreira, 2010). 

 

     Suele pensarse que la escuela es la encargada del aprendizaje de los niños sin embargo es en 

casa donde los niños comienzan a aprender y a adquirir habilidades para poder convivir con otras 

personas. El tipo de relación que los niños mantienen con sus padres va a contribuir de manera 

importante a que obtengan más o menos éxito en su aprendizaje, por esto el papel de la familia es 

de suma importancia al ser el primer entorno de enculturación que tiene el infante (Rodríguez y 

Ferreira, 2010). 

 

     El primer momento crítico que tienen los padres del niño con PC es cuando reciben el 

diagnóstico, pueden generarse sentimientos de angustia y culpa ante una noticia de este tipo, sin 

embargo, éstos deben dejarse de lado para ayudar su hijo a desarrollarse de la mejor forma 

posible, para lograrlo se debe entender la condición del niño, acudir con especialistas que brinden 

apoyo y les enseñen la mejor forma de actuar ante la discapacidad y atender las necesidades 

específicas que se tengan (Rice, 1997). 

 

     Una de las obligaciones que se le han marcado a los padres es hacer valer el derecho a la 

educación de calidad para sus hijos, la familia deberá cooperar también con los profesores con el 

objetivo de que el niño adquiera más habilidades que mejoren  su forma de desenvolverse en la 

sociedad, además  como se mencionó anteriormente tienen que buscar recibir atención 

especializada  que responda a las necesidades de la discapacidad que se presente  para favorecer 

el desarrollo  del niño en todas las áreas (Rice, 1997). 

 

     El reto al que se enfrentará la familia y también los docentes a cargo será el eliminar las 

barreras que se dificulten el aprendizaje y la participación activa de los niños, algunas estrategias 
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que pueden comenzar a adoptarse es permitir que el niño participe en actividades comunes, dejar 

que haga amistades y se involucre en actividades cotidianas procurando que haga tantas 

actividades como le sea posible. No debe perderse de vista que  los niños con discapacidad 

motora necesitan un ambiente enriquecido de estímulos, lo cual no significa que se deje de lado la 

interacción con el ambiente, debe tomarse como una forma para potenciar el aprendizaje y 

minimizar los efectos que tenga la falta de información a través de los canales sensoriales 

restantes (Rice, 1997). 

 

2.7 La Escuela. 

 

     Es una de las entidades que juega un papel importantísimo en el aprendizaje del niño, ha 

tenido siempre una misión que va más allá de la enseñanza de la lectura, escritura y aritmética es 

en este lugar en el que se adquirirán un conjunto de valores y normas que marquen el camino a 

seguir para que los alumnos puedan interactuar de manera  funcional  acorde a las normas 

aceptadas socialmente (SEP, 2010  b). 

 

     Los conocimientos que se adquieren en la escuela son de alta relevancia para los miembros de 

la comunidad,  es por eso que se ha trabajado arduamente  para que la educación llegue a todos.  

 

     Estos esfuerzos han venido desde un poco antes la segunda mitad del siglo XX con la 

declaración de los derechos humanos en 1948 y con las diferentes aportaciones que se fueron 

sumando al vincular la educación y los derechos humanos en la década de 1970, el resultado de 

todas las acciones se traduce en el aumento un aumento del alcance a la educación primaria y 

secundaria de grupos minoritarios en los que están incluidos las personas con discapacidad 

(Meyer y Ramírez, 2010). 

 

     Sin embargo como se ha discutido en la inclusión, no es suficiente que las personas asistan a 

la escuela sino que puedan aprovechar de la mejor forma posible los conocimientos que les son 

ofrecidos para poder hacer uso de ellos dentro y fuera del aula por lo que está a consideración 
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también el cómo llevar a cabo una intervención que favorezca el aprendizaje de los alumnos 

(Puyuelo, 2001). 

 

     Para el diseño de la intervención educativa es necesario conocer a cada alumno y el contexto 

familiar en el que se desenvuelve, así mismo la evaluación es necesaria para asesorar a las 

familias sobre las necesidades particulares de cada uno, las adaptaciones curriculares que se 

hagan no tienen que ser exclusivamente objetivos diferentes, deben tener un contenido que haga 

frente a las necesidades específicas y que a su vez beneficie a más de un alumno (Fontiveros, 

2010). 

 

     La intervención educativa del alumno con PC requiere un conocimiento previo de las 

características y peculiaridades del alumno debido a la multiplicidad de discapacidades asociadas 

que pueden presentarse. En la PC se produce un daño motor, sin embargo, pueden verse 

afectados la comunicación y aspectos cognitivos (Fontiveros, 2010). 

 

     Retomando  la teoría de Vigotsky (2000) el uso de los instrumentos de mediación juegan un 

papel importante en la construcción de nuevas habilidades, pues  a través de la acción y ubicación 

en diferentes situaciones es que se favorecerá la adquisición de diferentes destrezas que permitan 

el desenvolvimiento dentro del aula y preparen al alumno para enfrentarse a situaciones en las 

que tendrán que hacer uso de los conocimientos adquiridos.   

 

     La prematuridad en el inicio del tratamiento jugará un papel muy importante esto debido a los 

períodos críticos de aprendizaje del ser humano, después de cierto tiempo se elimina tejido 

cerebral que no se use para ayudar a favorecer las conexiones que se han establecido, es cierto 

que hay estructuras inherentemente dañadas por la PCI pero con la estimulación adecuada puede 

obtenerse una reorganización funcional, Luria planteaba cómo la reorganización funcional puede 

provocar "compensación sustitutiva" de un sistema sobre otro, lo que en este caso se podría 

traducir como el desarrollo de más habilidades que favorezcan el desarrollo del niño (Rosa, 

Montero y Cruz, 1993). 

 



51 
 

      Lo anterior no quiere decir que se trate de llevar al alumno forzosamente a tener el mismo 

nivel educativo que todos sus compañeros, se le deben otorgar los recursos que sean necesarios 

para que de esta forma llegue lo más lejos que le sea posible,  incluyendo a todos sus 

compañeros, es decir, el apoyo que se le brinde no tiene que ser único o especialmente adaptado, 

tiene que responder a las demandas que se tengan en el aula, debe ser común a todos (Fontiveros, 

2010). 

 

2.7.1 El caso de Juan. 

 

     Rivera (2007) reporta que se desarrolló un programa de intervención con Juan, un niño con 

parálisis cerebral espástica, la comunicación verbal y escrita. A pesar de que se buscó fortalecer 

la comunicación oral, se hizo uso de pictogramas al momento de construir frases empleadas en la 

vida cotidiana. No se utilizó el sistema Bliss o el sistema SPC formalmente, sin embargo, con el 

fin de favorecer la comunicación se consideró el uso de pictogramas para el desarrollo de las 

expresiones que le fueran de mayor utilidad. 

 

     En la parte escrita se hicieron ejercicios para el desarrollo de la independencia segmentaria de 

muñeca, manos, dedos, ejercicios globales, prensión y flexibilidad para iniciar la producción de 

textos ya que no se presentaron problemas en la comprensión lectora. 

 

     El programa empleado con Juan fue con el fin de incluirlo en el aula regular, él no presentaba 

deterioro cognitivo por lo cual los apoyos que se mantuvieron fue un sistema aumentativo de 

comunicación (un ordenador electrónico) y continuó con el apoyo de la terapeuta de audición y 

lenguaje. 

 

     Se buscó trabajar en conjunto con el profesor del aula y los padres para poder establecer la 

mejor forma en la que Juan podía asistir a la escuela, los apoyos adicionales en el mobiliario que 

podría necesitar, así como la ubicación dentro del salón para facilitar su acceso y participación en 

clase (Rivera, 2007). 
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2.7.2 El caso de Martha. 

 

 

      En el cuadernillo de "Experiencias de integración exitosas" presentado por la SEP(c)  en el 

año 2010 se presenta entre otros el caso de Martha, una alumna con Parálisis cerebral espástica 

que pasó por varias adversidades sin embargo, con el apoyo de su familia y del ámbito educativo 

logró terminar una carrera universitaria. 

 

     Nació en el estado de Sinaloa de forma  prematura, por lo que tuvo que permanecer algunos 

días en incubadora. Durante los primeros meses de vida, su madre, notó que el desarrollo que 

presentaba era distinto al de sus otros hijos, por lo que la llevo al servicio médico para que 

pudieran orientarla; de esta forma recibió un diagnóstico que la dejaría sin palabras: su hija tenía 

Parálisis Cerebral con espasticidad. 

 

     A pesar del trago amargo, la madre de Martha inmediatamente buscó llevarla a recibir terapias 

con el fin de mejorar su calidad de vida. Los terapeutas le recomendaron que ingresara a un 

Centro de Atención  Múltiple (CAM) para empezar su escolarización. En el CAM empezó a tener 

su primer contacto con el ambiente educativo y sería ahí donde le darían una nueva noticia: 

Martha podría integrarse a una escuela regular con el apoyo de personal de USAER. 

 

     Martha fue acompañada en los años de educación primaria por su madre ya que la 

espasticidad limitaba sus movimientos, su capacidad de aprendizaje no estaba alterada, iba a la 

par de sus compañeros, sin embargo el no poder escribir hacía que no pudiera resolver exámenes 

a tiempo o que se rezagara en la producción de textos; por este motivo y teniendo como 

inspiración a Gabriela Brimmer su madre le sugirió utilizar una máquina de escribir electrónica 

para poder escribir más rápido.  

 

      El primer gran reto estuvo en encontrar con que parte del cuerpo Martha podría escribir, 

después de varias pruebas se decidió que escribiría con su labio superior; no obstante aún tenía un 

reto mayor: la velocidad. Martha podía escribir de forma independiente pero aún no alcanzaba la 
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velocidad de sus compañeros; percatándose de eso, un profesor de USAER sugirió el uso de una 

diadema con un aditamento para que la velocidad en la escritura aumentara. 

 

     Gracias a este aditamento Martha pudo desenvolverse con normalidad en la escuela. Destacó 

siempre por su alto nivel académico, y concluyó la licenciatura en Ingeniería Teleinformática. En 

la actualidad estudia la carrera de Psicología en una modalidad semi escolarizada pues ella 

comenta que quiere ayudar a otras personas con discapacidad. 

 

2.7.3 El caso de Pablo. 

 

      Ramos (2015), nos presenta la adaptación curricular que elaboró para Pablo, un  niño de 9 

años que cursaba el 3 grado de educación primaria en un aula regular. Pablo tiene el diagnóstico 

de Parálisis Cerebral con espasticidad. Sus habilidades cognitivas están bien conservadas, sin 

embargo presenta un  leve retraso a causa de las experiencias que no ha podido tener por sus 

limitaciones en el movimiento. 

 

     Pablo tiene un gemelo y otros dos hermanos menores, ellos contribuyen enormemente a su 

desarrollo. En el ámbito comunicativo, su producción oral es muy poca, para comunicarse se vale 

de su expresión facial, sin embargo, esto no favorece a un sistema funcional de comunicación, 

por lo que se buscó la implementación de un SAAC y también de una aplicación electrónica (Go-

talk para iPad)  para facilitar la interacción con terceros. 

 

     La intervención se estableció en el área de formación social debido a que en ésta se 

proporcionan experiencias de participación y aprendizaje. Para evaluarlo se utilizó la misma 

dinámica que con el resto del grupo sólo agregando algunas adaptaciones metodológicas que 

resaltaran las habilidades adquiridas por ejemplo:  

-Se esfuerza e interesa en aprender los contenidos planteados.  

-Aumenta su iniciativa en los aprendizajes escolares y situaciones sociales.  

-Participa de forma activa en las actividades grupales a nivel comunicativo y práctico (a través de 

recursos específicos).  

-Muestra interés en colaborar en actividades compartidas.  
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-Decrece la necesidad de disponer de un adulto permanentemente.  

-Acepta gratamente el apoyo de diferentes docentes.  

-Solicita la disposición y la recogida de sus materiales.  

-Se responsabiliza de la realización de las tareas para casa.  

 

     Con esta intervención y con las estrategias empleadas en el aula se vieron beneficiados Pablo 

y sus compañeros, con esto se comprobó que la organización de agrupamientos flexibles ayuda a 

mejorar el aprendizaje no sólo en alumnos con necesidades educativas especiales, sino también 

en el resto del alumnado. 

 

 

2.8 Desarrollo 

Entendemos por desarrollo los cambios que ocurren en las personas así como las características 

que permanecen estables a lo largo de la vida. Se trata de un fenómeno complejo dada la cantidad 

de factores que se interactúan entre sí. De acuerdo a lo descrito por Papalia (2001) el desarrollo 

se divide en: 

 

     Físico: se refiere a la maduración del sistema esquelético y neuromuscular, el niño empezará a 

tener control del tronco y posteriormente de las extremidades, esto le permitirá sentarse, gatear  

posteriormente caminar sin recibir apoyo, la adquisición de estás habilidades estará influida por 

las actividades que realicen los niños tales como hacer ejercicio y participar en juegos, esto 

favorecerá también el incremento de la masa muscular, la coordinación e irá reduciendo el tiempo 

de reacción. En cuanto al niño con PC en los primeros años de vida la maduración motora es muy 

variable debido a la heterogeneidad de la PC en sí misma, los problemas motores pueden restar la 

capacidad de exploración y la dificultad en el establecimiento de pautas operantes (Rosa, 

Montero y Cruz, 1993) esto podría afectar sin duda la adquisición de destrezas sin embargo no 

puede decirse nada concluyente ya que el cerebro aún está en desarrollo.  
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     Cognitivo: Durante el primer año de vida el infante aprende a distinguir las cosas cercanas de 

las  que se encuentran más lejos, responde a los diversos estímulos que se presentan tales como 

juguetes, la voz de sus padres, cambios de temperatura  y comienza la imitación. En los años 

posteriores el niño adquirirá el juego simbólico, un pensamiento mágico e irreversible y hará uso 

del símbolo para interactuar con el medio. Una de las habilidades de gran relevancia en la 

primera infancia es la adquisición y uso del lenguaje, éste será paralelo a los cambios 

neurológicos que ocurran como resultado de la maduración cognitiva, la teoría interaccionista 

resalta la importancia que tiene la maduración biológica, es clara su importancia pero también el 

lenguaje debe verse favorecido por el ambiente para poder expresarse (Rice, 1997) 

 

     El daño en algunas áreas especificas pudiere incidir indirectamente, en la activación de 

determinadas conexiones con otras áreas no dañadas de tal forma que disminuyere mucho la 

cantidad de estimulación que estas últimas recibieren, estimulación  necesaria para la 

supervivencia del tejido neurona, se produciría entonces, un efecto sobre el tejido no 

directamente dañado por el trastorno pero si conectado a zonas con daño directo, si ello fuere así, 

sería de vital importancia la estimulación temprana encaminada a lograr el mejor proceso de 

maduración posible para las áreas no afectadas. El trabajo de Mc Donough y Cohen en 1982 tiene 

un significado especial dado que es el que se realizó con niños muy pequeños de entre 9 y 16 

meses las diferencias en tareas de focalización y sostenimiento de la atención entre niños con y 

sin PCI son nulas, habiéndose constatado únicamente, una mayor latencia de respuesta debida a 

las dificultades del control de la visión(Rosa, Montero y Cruz, 1993). 

 

     Socioafectivo: Su primer vínculo son sus padres, aunque en un inicio no cuenta con un código 

de comunicación verbal los padres aprenden a identificar los mensajes que reciben del niño, con 

el paso del tiempo el infante va haciéndose cada vez más independiente, comienza la interacción 

con sus pares, también se adquiere el autoconcepto y la comprensión de las emociones se va 

haciendo más compleja. El juego al llevarse a cabo con otros niños va siendo más imaginativo y 

se empieza la resolución de problemas que no solo involucran al niño mismo, en el caso del niño 

con PC los padres son el primer contacto afectivo que tienen y  no importando sus limitaciones 

motoras pueden llegar a integrarse con sus pares si reciben el apoyo necesario (Rice, 1997). 
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CAPÍTULO 3 

TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS 
MÚLTPLES 
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3.1 ¿Qué es la inteligencia?. 

 

      En las últimas décadas del siglo XIX, con la institucionalización de la Psicología se inició el 

estudio sistemático de la inteligencia, ésta se ha concebido como una característica que pertenece 

a la naturaleza del propio individuo y como tal, debe ser estudiada atendiendo a los procesos 

psicológicos y cognitivos vinculados a su funcionamiento. Se ha considerado como un fenómeno 

complejo, producto de factores tanto internos como externos, tomándose en cuenta también que 

el desarrollo del ser humano es un proceso interactivo y los cambios que se van produciendo por 

el intercambio continuo con el entorno(Martín, 2007). 

 

      Su definición ha ido variando en función de la época y el contexto. Desde inicios  del siglo 

XX se propuso la idea de que la inteligencia era un conjunto de características que se encontraban 

en el ser humano dispuestas de forma diferente. Galton fue  uno de los primeros que se dedicó a 

estudiarla de forma sistemática, él estaba convencido de que las diferencias individuales más 

importantes eran innatas está idea no sería exclusiva de él sino también de aquéllos a favor de los 

test psicométricos los cuales surgieron a final del siglo XIX y en pocos años tomaron  una 

importancia asombrosa (Molero, Saíz y Esteban, 1998). 

 

3.2 Teoría Psicométrica. 

 

     La teoría psicométrica, o diferencial  se fundamenta en el estudio de las diferencias 

individuales que existen entre las personas, es en ésta en la que se basan los test estandarizados. 

Esta teoría habla de la inteligencia como un constructo innato e inmutable que se desarrolla de 

forma universal que está determinado por herencia y trata de explicarla en términos de un grupo 

de habilidades esenciales como la habilidad verbal, habilidad de razonamiento lógico 

matemático, entre otras. A pesar de que haya datos estadísticos que apoyen esta postura, muchos 

especialistas se siguen oponiendo a la idea de que la inteligencia esté determinada, en gran parte 

por genética (Sternberg, 1986). 

 

     El  primer test vería la luz en el año de 1890 cuando Catell inventó las pruebas mentales con el 

fin de convertir a la psicología en una ciencia aplicada. Para el año de 1905 Alfred Binet a 
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petición del gobierno francés elaboró un test que ayudaría a detectar a aquellos alumnos que 

necesitaran educación especializada, el cual posteriormente en el año de 1916 tuvo una 

modificación, ésta es conocida como  la escala Stanford-Binet. El intento de cuantificar las 

habilidades personales no se limitaría al aula escolar ya que para la primera guerra mundial se 

crearon las pruebas de inteligencia llamadas " ARMY ALPHA y ARMY BETA" que tenían 

como propósito poner al hombre apropiado en el puesto correcto(Molero, Saíz y Esteban, 1998). 

 

     A pesar de la gran importancia que tomaron los test psicométricos respecto a la inteligencia la 

idea de ésta fue evolucionando con el tiempo y fue adquiriendo diferentes significados, mientras 

que para Binet la inteligencia era el juicio para Thorndike no era un sólo factor sino que existía la 

inteligencia mecánica abstracta y social, sin embargo hubo quien siguió con la idea de que la 

inteligencia era un factor único, tal fue el caso de Spearman quien la catalogó como un factor de 

habilidad mental general al que llamó "g". Años más tarde, durante la década de los 30 del siglo 

XX, la escuela conductista que gozaba un momento de auge concibió la inteligencia como la 

asociación de estímulos y respuestas (Molero, Saíz y Esteban, 1998). 

     Mientras las concepciones de la inteligencia iban modificándose los test también siguieron 

desarrollándose. Cuando corría  el año de 1939 Wechsler diseñó una  escala para evaluar  los 

procesos mentales de adolescentes y adultos ya que la escala de Stanford-Binet se había 

desarrollado para su uso con niños pequeños, ésta es usada en la actualidad por diversos 

psicólogos y pedagogos, y diez años después de su publicación se adaptó la escala para niños 

(Molero, Saíz y Esteban, 1998). 

 

3.3 El camino hacía una concepción más integral de la inteligencia. 

 

A partir de que Alfred Binet desarrollo pruebas para detectar a aquellos niños que probablemente 

necesitaban ayuda en la escuela, los test de Cociente Intelectual (CI) han acabado considerándose 

como indicador válido del potencial intelectual del sujeto, pero este tipo de test no reflejan todas 

las capacidades con las que cuenta un individuo, ya que se ha encontrado que se encuentran 

sesgados culturalmente y se reducen a la evaluación de las áreas lingüística y lógico-matemática 

(Gardner, Feldman y Krechevsky, 2000). 

 



59 
 

     Jean Piaget(1983) consideraba la inteligencia como un proceso de construcción de conjuntos 

de estructuras cognitivas cada vez más potentes, esta se desarrollaba independientemente de la 

cultura en la que se encontrara el niño, para él las diferentes etapas por las que se iba 

desenvolviendo el intelecto se debían a la maduración del organismo, de este modo cuando se 

llegaba a la adolescencia cada persona contaba con un pensamiento abstracto, Piaget concebía la 

inteligencia como una característica universal; Henry Feldman por su parte no compartía la 

misma idea de la universalidad, consideraba que muchas de las actividades que realizan los niños 

son de carácter evolutivo, es decir,  es preciso alcanzar un nivel de pensamiento abstracto para 

llevarlas a cabo, sin embargo no pueden ser universales porque no todos desarrollan por igual, 

tocar el piano es un claro ejemplo (Gardner, Feldman y Krechevsky, 2000). 

 

     Para Sternberg (1986) una teoría que trate de explicar la inteligencia debe especificar los 

mecanismos mediante los cuales se genera el funcionamiento inteligente, para él los individuos 

muestran su inteligencia cuando aplican los componentes del procesamiento-información a 

nuevas situaciones, actividad mental dirigida hacia la adaptación intencional, selección o 

transformación de entornos del mundo real relevantes en la propia vida, no contempla 

exclusivamente la puntuación obtenida en un test como la concepción de la teoría psicométrica en 

la que adicionalmente se basan sus hallazgos a posteriori, es decir, la inteligencia se define como 

el resultado obtenido en la aplicación de ciertas pruebas.  

 

     Con la llegada de la llamada inteligencia artificial hay quienes han tratado de explicar la 

inteligencia comparando la mente humana con una computadora, esta comparativa  puede ser 

instructiva  para sugerir algunos tipos de recursos cognitivos que han de tener los seres humanos 

pero intentar dar una explicación necesita de algo más; si tomamos la concepción de Gardner en 

la que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas, la capacidad de una máquina para 

llevar a cabo esta tarea es una propiedad absoluta: puede o no puede, no elige que problemas 

resolver, en cambio la mente humana, puede decidir qué problema solucionar o con la 

adquisición de conocimiento o herramientas dilucidarlos, además de que es capaz de plantear 

dichos problemas (Morelo, Saíz y Esteban, 1998). 
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      Howard Gardner por su parte piensa que la inteligencia no es una característica universal que 

implica una sucesión inevitable de cambios que atraviesan todos los individuos, él está de 

acuerdo con Piaget en que  los niños no nacen con conocimiento, tampoco se les impone, sino 

que cada uno tiene que construir laboriosamente sus propias formas de conocimiento con el 

tiempo. Para Gardner cualquier cambio cognitivo exige un esfuerzo individual y apoyo externo, 

adicionalmente el menciona que la cultura tiene un papel muy importante en la educación. En la 

actualidad no se cuenta con una definición universalmente aceptada de la inteligencia (Prieto y  

Ballester 2003). 

 

3.4 Consideraciones para el desarrollo de la Teoría de  las Inteligencias 

Múltiples(ARMSTRONG,2006). 

 
     A pesar de que la concepción de la existencia de más de una inteligencia en el ser humano no 

se pueden elegir de forma azarosa o de acuerdo a las creencias de quien proponga la teoría se 

tienen que cumplir una serie de criterios que avalen la importancia de cada uno de los elementos 

constituyentes de dicha teoría, en su caso Gardner (1983), planteó criterios que contemplaban: 

3.4.1 Aislamiento potencial por daño cerebral. 

 

      Hace referencia a que de darse una lesión se vería afectada una de las inteligencias 

propuestas, por ejemplo, en el caso de daño de área de Broca se presenta una afectación en el 

habla y ocasionalmente en la escritura. 

 

3.4.2 Existencia de genios, prodigios y otras personas excepcionales. 

 

     Se tiene que encontrar documentada la vida de personas que hayan destacado de forma 

importante en un área específica. El caso de la inteligencia Naturalista quedaría bien representado 

por Charles Darwin. 
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3.4.3 Historia de desarrollo distintiva y un conjunto fiable de habilidades. 

 

     Gardner sugiere que las inteligencias reciben un estímulo cuando se participa en alguna 

actividad con valor cultural y que el crecimiento del individuo en esa actividad sigue un patrón de 

desarrollo. Toda actividad basada en una inteligencia posee su propia trayectoria de desarrollo, es 

decir, tiene su propio momento de aparición en la primera infancia, su momento álgido a lo largo 

de la vida y su patrón de declive cuando somos mayores. 

 

3.4.4. Historia evolutiva y plausibilidad evolutiva. 

 

     Ninguna inteligencia planteada por Gardner  hace su aparición en el ser humano 

espontáneamente, más bien hunde profundamente sus raíces en la evolución de los seres humanos 

e incluso antes, en la evolución de otras especies. 

 

3.4.5 Apoyo de los datos psicométricos. 

 

     A pesar de que no pretenda representarse la inteligencia de forma numérica, se considera que 

de algunos test pueden rescatarse sub pruebas que valoren diferentes inteligencias. 

 

3.4.6 Apoyo de tareas psicológicas experimentales. 

 

     Gardner sugiere que mediante la exanimación pueden obtenerse datos que apoyen el 

funcionamiento de las inteligencias por separado, de forma que hay personas que obtengan una 

alta puntuación en memoria y en el caso de la lectura su resultado sea más bajo. 

 

3.4.7 Una aplicación central o un conjunto de aplicaciones identificables. 
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     Del mismo modo que un programa informático requiere un conjunto de aplicaciones (por 

ejemplo, el sistema operativo dos) para funcionar cada inteligencia cuenta con un grupo de 

operaciones centrales que sirven para accionar las diferentes habilidades, en la inteligencia 

cinético-corporal las actividades centrales pueden incluir la capacidad para imitar movimientos 

físicos de otras personas  o dominar rutinas establecidas para construir una estructura. 

 

 

3.4. 8 Susceptibilidad a la codificación en un sistema de símbolos. 

 

     Gardner considera que es importante que exista un sistema de representación para las 

inteligencias, tal como la notación musical, los números, los diferentes símbolos de la escritura, 

etc. 

  

3.5 Teoría de las Inteligencias Múltiples (Armstrong,2006, Gardner, 

Feldman y Krechevsky, 2000, Gardner 1994 ). 

 

      La teoría de las inteligencias múltiples, pretende recalcar la medida en que están presentes los 

modos de conocer y como se desarrollan, desde la infancia, desde que el niño adquiere conceptos 

básicos acerca de una habilidad en especial hasta la adultez, en que el individuo es capaz de 

utilizar y transmitir los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo 

(Gardner,1994).En su teoría de las Inteligencias Múltiples (I.M) Gardner propone que los seres 

humanos contamos con 8 inteligencias y que de éstas existe una predominante que es la más 

destacada. Las inteligencias que constituyen esta teoría son (Gardner, 1994) : 

 

3.5. 1 Inteligencia Lingüística. 

 

     Se refiere a la capacidad para comprender, estructurar  y hacer uso de los significados y las 

funciones del lenguaje en sus dos vertientes: oral y escrita. Se caracteriza por el dominio de la 

lengua en sus cuatro componentes: 
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*Fonológico : El sistema de sonidos componente del lenguaje. 

 

*Semántico: Es el significado de las palabras. 

 

* Sintáctico: Reglas establecidas para el uso de las palabras, construcción de textos escritos y 

diálogo. 

 

*Pragmático: Se refiere al uso práctico que se le puede dar al lenguaje. 

 

3.5.2 Inteligencia Naturalista. 

 

     Se refiere a la capacidad que se tiene para entender al mundo natural, reconocer las diferencias 

y semejanzas que se encuentran en los 5 reinos. Las personas con una inteligencia naturalista 

desarrollada suelen ser bastante hábiles para observar, identificar y clasificar diversas especies. 

 

3.5.3 Inteligencia Musical. 

 

Es la habilidad que se tiene para escuchar diversos sonidos y discriminar sus cualidades, estás  

son: 

 

*Intensidad: Hace referencia a la amplitud de la onda sonora y se divide en un rango que va de 

fuerte a débil. 

*Tono: Es decir la frecuencia de la onda, esta característica va desde el agudo hasta el grave. 

 

*Timbre: Es decir la forma que tiene la onda, estará determinada por la fuente emisora del 

sonido. 
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Esta inteligencia también hace referencia a la sensibilidad que se tiene para entender sus sistemas 

simbólicos. 

 

3.5.4  Inteligencia Lógico-Matemática. 

 

      Hace alusión a la habilidad para utilizar de forma adecuada el pensamiento abstracto, a la 

resolución de problemas de modo preciso, también se utilizan eficazmente los números para dar 

solución a alguna interrogante o bien para proponer una explicación de algún fenómeno. 

 

3.5.5 Inteligencia Kinestésica. 

 

     Se refiere a la capacidad de usar el cuerpo para la ejecución de movimientos voluntarios en 

todas aquellas actividades que requieran de fuerza, flexibilidad, coordinación motriz fina o 

gruesa. Los deportistas, bailarines, actores, cirujanos suelen tener desarrollada estas habilidades. 

 

 

 

3.5.6 Inteligencia Interpersonal. 

 

      Es la capacidad para entablar relaciones exitosas con las demás personas, es de ayuda para 

trabajar en un ambiente cooperativo desarrollar formas de convivencia sanas y en el caso de los 

niños también aprenden a relacionarse de buena forma entre pares. 

 

3.5.7 Inteligencia Intrapersonal. 

 

     Hace referencia a la capacidad del conocimiento de los procesos internos de sí mismo, sabe 

discriminar entre las diferentes emociones y utilizar la retroalimentación interna para dar solución 

a problemas que se presenten en la vida cotidiana. 
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3.5.8 Inteligencia Viso-espacial. 

 

     Se trata de la habilidad para hacer uso de planos y mapas, rotar figuras y concebir las 

transformaciones que resultan de la rotación, también para percatarse de los movimientos que 

puede tener un cuerpo a través de un plano bidimensional o tridimensional 

 

3.6 El proyecto Spectrum. 

 

     Gardner (1994) define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, o de crear 

productos, que sean valiosos en uno o más ambientes culturales. Las capacidades que desarrollen 

los individuos dependerán del contexto cultural en el que se encuentren y de las diferencias 

individuales inherentes a cada uno, debido a esta premisa  Feldman y Gardner estuvieron en 

desacuerdo con la idea de que todos los niños tuvieran que aprender los mismos conocimientos 

de igual modo, por tal motivo había que encontrar una forma alternativa de evaluar a los niños y 

no solamente emplear los test estandarizados que a principios de la segunda mitad del siglo XX  

todavía eran la forma de evaluación predilecta para determinar la capacidad intelectual. 

 

     De este modo y  con la ayuda de Spencer Foundation, en el año de 1984 fue lanzado el 

proyecto Spectrum, el proyecto debe su nombre a que se pretendía  representar el amplio espectro 

de inteligencias presentes en cada niño y tuvo como objetivo  encontrar formas de reforzar las 

primeras experiencias de los niños, descubriendo sus aptitudes características más destacadas, 

apoyando esas capacidades y ayudando a los maestros, a los padres y a los mismos niños a que 

celebraran sus diversos potenciales. El proyecto fue iniciado con población preescolar; esto 

porque se averiguó que es posible evaluar las habilidades más desarrolladas de los niños a partir 

de los 4 años. También se pretendía descubrir las capacidades y gustos más destacados de los 

infantes a una edad más temprana para concebir una mejor estrategia que guiara su trayectoria 

escolar (Gardner, Feldman y Krechevsky, 2000). 
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     La inspiración de este proyecto provino de un conjunto de frustraciones en relación con la 

práctica educativa al uso, sobre todo en el campo de la administración de tests, se llegaron a 

tomar como un indicador válido y exclusivo del potencial de los alumnos  a pesar de las 

restricciones que tenían para medir la capacidad de cada individuo, la idea que se planteó en 

Spectrum fue que Las inteligencias funcionan juntas y de modo único para cada persona. Se 

encargó de estimular el interés por hacer descubrimientos,  contribuyó en sus actividades a la 

toma de decisiones, la  construcción de significados, aplicables tanto en la escuela como fuera de 

ella (Gardner, Feldman y Krechevsky, 2000). 
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MÉTODO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
     A pesar de los avances en la inclusión, las personas con discapacidad no tienen las mismas 

oportunidades de participación en la sociedad. Los maestros tienen dificultades a la hora de 

recibir a un alumno con necesidades educativas especiales,  ya que, en el currículum no se  cuenta 

con diversas alternativas que contemplen el espectro de requerimientos que puede presentar el 

alumnado. 

 

     La Dirección General de Educación Especial (DIGEESP) en el año de 2009 

propone que: cuando la escuela regular no cuente con los medios para satisfacer las necesidades 

educativas de algunas alumnas o alumnos, o éstas rebasen las posibilidades directas de trabajo 

pedagógico del profesor, es necesario definir los apoyos que requieren esos alumnos y 

proporcionárselos. 

 

     La oferta educativa para las personas con requerimientos de apoyo adicional, implica el diseño 

de contenidos curriculares adaptados, es decir, la elaboración de material didáctico; la 

reestructuración de estrategias de enseñanza y aprendizaje así como innovar en torno a los 

mecanismos de evaluación. En este ámbito es importante contar con el equipo de especialistas 

(psicólogos de la educación, pedagogos, maestros especialistas) para acompañar, asesorar y/o 

apoyar, en su labor cotidiana al docente.  

 

     Evidentemente, los cambios necesarios para favorecer las adaptaciones curriculares implican 

un proceso conjunto de colaboración y orientación de metas a fin de favorecer al máximo el 

desarrollo de las potencialidades de la población con necesidades educativas especiales. A su vez, 

las actividades a realizar se potenciarán en la medida que, bajo una perpectiva sistémico-

ecológica se vinculen las relaciones bidireccionales entre las personas con dichos requerimientos 

y su entorno familiar, comunitario y cultural. 
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     El desarrollo de adaptaciones curriculares implica un conjunto de procesos creativos de 

innovación, en las que se reflejarán las competencias de los profesionales en cuestión para 

establecer un vínculo estrecho con los saberes requeridos para el ciclo vital del alumno, siempre 

bajo los principios de equidad y promoción del desarrollo de la autonomía personal y social de la 

población con requerimientos especiales; buscando generar la máxima flexibilización curricular e 

implementar la orientación de la escuela para ofrecer los máximos niveles de calidad, una escuela 

para todos.  

 

     Adicionalmente, la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad para lograr 

un desarrollo integral, tiene que englobar el aspecto médico, psicológico y social para 

aprovechar, de la mejor manera posible, sus áreas de oportunidad. Es por esto que desde la 

infancia, en lo que respecta el aspecto académico, debe buscarse la forma para que todos los 

alumnos puedan acceder al currículo; ya que esta preparación es indispensable para integrarse, 

posteriormente, a una sociedad que demanda versatilidad y la aplicación de las competencias 

aprendidas en el entorno escolar para comprometerse en el logro de experiencias personales de 

vida y de autorrealización.  

 

     Las bases del modelo de integración y de inclusión superan, por mucho, las posibilidades de 

otros modelos anteriores de atención a las personas con discapacidad. Sin embargo, el paso a los 

modelos actuales implica una serie de acciones que paulatinamente han ido adoptando los 

docentes de grupo y qué hoy, se debe orientar el conjunto de procesos de actualización y 

formación a fin de alcanzar una escuela donde haya lugar para todos.  
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OBJETIVO. 

 
     Se pretende que a través de actividades auxiliares que  puedan fungir como guía al docente, 

dándole un abanico más amplio de opciones para atender  a la gran diversidad del alumnado, en 

este caso específicamente a los requerimientos de las  personas con Parálisis Cerebral, los 

alumnos puedan acceder más adecuadamente a los contenidos del currículo y lograr los 

aprendizajes esperados con apoyos que respondan a sus necesidades educativas especiales 

específicas. 

 

     Esta propuesta tiene una motivación especial para atender al niños con parálisis cerebral, sin 

embargo, los demás alumnos pueden hacer uso de la adaptación curricular pues de acuerdo a las 

competencias que la vida actual demanda, un currículum que prepare a los alumnos tiene que 

contar con diversas características como ser flexible, es decir, que pueda ser enriquecido y 

ampliado, para hacerlo más manejable en diferentes situaciones y contextos; también se considera 

importante que sea integral; lo cual conduce a los niños y niñas al desarrollo de todas sus 

capacidades y, además que sea participativo, lo que se refiere al involucramiento de todas y todos 

los actores que intervienen en el proceso educativo, como lo son profesores, compañeros de clase, 

familia, directivos y la comunidad con la que interactúen los alumnos (SEP, 2010, b) . 

 



                                                                                                                                                                                                   86 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PROPUESTA CURRICULAR ADAPTADA. 
    
 

La presente propuesta se encuentra dirigida a niños que se encuentren cursando el segundo grado de educación primaria y que cuenten 

con el diagnóstico de Parálisis Cerebral con espasticidad, adicional a eso se deben considerar los siguientes criterios: 

 

*Contar con un Sistema de Comunicación Alternativo y Aumentativo (SAAC). 

 

*Movimiento de una o ambas extremidades superiores. 

 

*Presentar un período atencional sostenido de 5 minutos como mínimo. 

 

*No presentar déficit intelectual. 
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EN LAS INSTALACIONES 
DE LA ESCUELA 

EN EL AULA APOYOS PERSONALES 

- Contar con rampas para un 
acceso universal. 
-Barandales en los sanitarios 
que sirvan como apoyo. 
-Pisos sin grietas, hoyos o 
protuberancias que pudieren 
dificultar el tránsito de las 
sillas de ruedas. 

- Espacio suficiente que 
permita la incorporación de 
sillas de ruedas adaptadas 
acorde a las necesidades 
específicas del alumno. 
-Separación entre filas de 
butacas para mejorar la 
circulación de los alumnos. 

Se pueden considerar uno o más apoyos: 
- Mantel antiderrapante 
-Silla adaptada con reposapies y/o mesa, y/o respaldo  
-Muñequera que le permita un mejor control de objetos como 
lápices. 
-Tablero de comunicación. 

Fig.1 Adecuaciones de acceso 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Al ser una Propuesta Curricular Adaptada no significativa, se seguirán los aspectos planteados en el programa de Español de segundo de 
primaria, lo cual cubre: 
 
1.- Elaboración de proyectos didácticos. Éstos involucran secuencias de acciones y reflexiones interrelacionadas para alcanzar objetivos 
específicos de aprendizaje. En esta asignatura se contempla la elaboración de 3 proyectos, uno por ámbito. En el segundo bloque la 
elaboración por ámbito se muestra a continuación. 
-Ámbito de estudio: Exponer el proceso decrecimiento, desarrollo o transformación de un ser vivo. 
-Ámbito de la Literatura: Modificar el final de un cuento. 
-Ámbito de Participación Social: Difundir noticias sobre sucesos en la comunidad. 
 
2.- Actividades permanentes que se desarrollen antes, durante y después de los proyectos didácticos con el fin de que se refuerce lo que 
aprenden los alumnos y aunque éstas no tengan el propósito de recibir una calificación puede evaluárseles para propiciar su mejora 
continua. 
Algunas de las actividades propuestas para este grado son: 
- Lectura de los nombres de los alumnos del grupo. 
- Lectura de palabras similares con estructura silábica regular e irregular. 
- Escritura y lectura de listados para organizar la vida escolar. 
- Copia y lectura de indicaciones y tareas. 
Fig. 2  Adecuaciones curriculares. 
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FORMAS DE EVALUACIÓN. 
Se propone una evaluación cualitativa por medio de Rúbrica, que tenga en cuenta el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de los proyectos 
didácticos, ya que este es el reflejo de la evolución del aprendizaje en el alumnado. 
 
La evaluación será de 3 tipos: 
 
-Diagnóstica: Ésta ayuda a determinar los aprendizajes previos que tienen los alumnos acerca del tema que se empezará a tratar y establecer una línea 
de partida en el conocimiento. 
 
-Formativa: Se lleva a cabo a lo largo de la elaboración del proyecto didáctico y de ella se obtendrá información que revele si los contenidos 
curriculares se están aprendiendo y de no ser así modificar estrategias en la enseñanza. 
 
-Sumativa: Se elabora al final y contempla los productos que han venido haciendo los alumnos desde el inicio hasta el final del bloque, ya que es 
importante valorar no solo el resultado sino también el proceso de construcción del aprendizaje. 
Fig. 3 Formas de evaluación. 
 
 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
Son los parámetros que marcan los conocimientos y habilidades que todos los alumnos deben alcanzar como resultado del estudio de los 
contenidos del bloque. 
 
En este caso particular se contemplan para los 3 ámbitos. 
 
1.-Ámbito de estudio: 
-Utiliza la información registrada en notas para dar cuenta de un proceso observado. 
 
-Emplea palabras y frases adjetivas para realizar descripciones. 
-Utilizan palabras que indican secuencia temporal. 
-Complementa la descripción del proceso observado con la información que provee alguna fuente de consulta. 
 
2.- Ámbito de la literatura: 
-Interpreta el contenido de un cuento infantil. 
-Identifica la secuencia de eventos y personajes principales en la trama de un cuento infantil. 
- Modifica el final de un cuento infantil, recuperando su trama. 
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3.- Ámbito de Participación Social. 
- Conoce las características generales de la nota informativa. 
- Localiza información a partir de marcas textuales. 
- Respeta la ortografía convencional y verifica la escritura de palabras con dígrafos o sílabas trabadas. 
- Escucha a otros con atención y complementa su información. 
Fig. 4 Aprendizajes esperados. 
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El lenguaje es una herramienta de comunicación para aprender, integrarse a la cultura, e 
interactuar en sociedad, se caracteriza por su diversidad; lo que sugiere que es importante valorar 
la variedad presente y sus formas de expresión(SEP-b, 2011). Se pretende que los alumnos lo 
utilicen para poder expresarse en un contexto académico y a su vez seguir aprendiendo. 

 

     A pesar de no poder expresarse de forma oral, el alumno puede adquirir los aprendizajes 

esperados. Dado el carácter multimodal de la comunicación, la forma de exponer los 

conocimientos se propone que sean a través de la elaboración de viñetas, de participación en una 

obra teatral y de la presentación de una noticia acerca de un acontecimiento relevante.  En los tres 

ámbitos se trata de destacar la intención creativa e imaginativa del lenguaje, también se plantean 

maneras sistemáticas de trabajar los contenidos del currículo. 

 

      Las prácticas sociales del lenguaje tienen como propósito ampliar los espacios de incidencia 

de los alumnos y favorecer el desarrollo de otras maneras de comprender el mundo y actuar en él. 

La presentación de los proyectos ante la clase y el trabajo cooperativo constituye un espacio y 

herramienta educativa que permite desarrollar el currículo escolar en otras áreas, además es útil 

para el desarrollo de habilidades sociales y educación en valores, por su carácter interpersonal y 

relacional.  

 

     En la descripción además de resaltarse un mejor dominio del lenguaje se puede notar la 

capacidad de unir ideas para describir coherentemente un proceso que se observa siguiendo una 

línea temporal. Por otra parte el cuento, dada su estructura ofrece la posibilidad de entender de 

forma cronológica los eventos y para esta actividad permite remover una sección para redactar 

una nueva; esto pone a prueba la capacidad de comprensión del texto de los alumnos. 

 

     En la dramatización, lo importante es el proceso en el cual el individuo, en compañía de otros 

participantes, experimenta problemas y descubre soluciones mediante la acción. Se fomenta la 

capacidad de invención y la creatividad, así como la búsqueda de soluciones originales a 

problemas concretos. 
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     Teniendo en cuenta los aprendizajes esperados en el bloque dos, de la asignatura de español, 

en el programa  de la SEP (2011) de segundo grado; en los ámbitos de estudio, literatura y 

participación comunitaria en los que se marca que el alumno: 

 

-Emplee el lenguaje para comunicarse y como objeto para aprender. 

 

-Identifique las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas (contexto en el 

que se emplea, a que público se dirigen, y también la producción de textos. 

 

-Analice la información y emplear el lenguaje para toma de decisiones (uso de análisis y juicio 

crítico ante la información proveniente de diferentes fuentes). 

 

-Valore la diversidad lingüística de México (Se pretende que los alumnos reconozcan y valoren la 

riqueza lingüística e intercultural de México y sus variedades, así como de otras lenguas, como 

formas de identidad). 

 

     La siguiente propuesta respaldada en la teoría de Inteligencias Múltiples (I.M) de Howard 

Gardner pretende brindar una estrategia al docente que incluya en el aula a un alumno con 

Parálisis Cerebral (PC) con Necesidades Educativas Especiales (NEE) asociadas a la motricidad. 

Gardner concibe a la inteligencia como un constructo cambiante que se desarrolla en función de 

las experiencias que el individuo pueda tener a lo largo de su vida, propone que la inteligencia es 

el resultado de la interacción entre factores biológicos y ambientales (Pérez y Beltrán, 2006). 

 

     El programa de español, busca que los alumnos desarrollen su capacidad de análisis y juicio 

crítico de la información, proveniente de diferentes fuentes, para tomar decisiones de manera 

informada, razonada y referida a los intereses colectivos y las normas, en distintos contextos 

(SEP, 2011a). 

 

     La lengua, oral y escrita, es un objeto de construcción y conocimiento eminentemente social. 

Las prácticas sociales de lenguaje favorecen a la adquisición de aprendizajes significativos. Tanto 

los proyectos didácticos, como las actividades en Spectrum(basadas en la teoría de I.M), plantean 
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tareas de resolución de problemas que se ajustan a situaciones reales que pueden llevarse a cabo 

en contextos diferentes al del aula. Esto se ajusta a la demanda del programa actual de la SEP 

basado en competencias  (puesta en práctica de conocimientos) y también a la concepción de 

inteligencia que propone Gardner. 
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OBJETIVOS GENERALES: 
- Que los alumnos comuniquen de manera multimodal ideas, sentimientos y acciones, para compartirlos con otros (Inteligencia 
Lingüística e Intrapersonal). 
- Que los alumnos establezcan patrones de secuencialidad y ritmo en la estructuración de mensajes (Inteligencia Lingüística). 
- Que los alumnos se desempeñen asertivamente al relacionarse con otros compañeros en la producción de un proyecto común 
(Inteligencia Intrapersonal) 
- Que los alumnos sean conscientes de sus áreas de oportunidad en los procesos de aprendizaje que deben desarrollar (Inteligencia 
Interpersonal). 
Tabla 1. Objetivos generales. 
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Sesión 1 Exposición del proceso de crecimiento, desarrollo o transformación de un ser vivo. 

Objetivo: Que los alumnos describan, con sus propias palabras, a partir de una fuente de información consultada, el proceso de germinación. 

Inteligencias a 
usar. 

Inteligencia Lingüística y Naturalista 

Material  - Computadora (1 por alumno) con acceso a internet. 
- 1 vaso transparente                    -20 gramos de algodón. 
-1 frijol crudo.                               - 1 taza de agua. 
- 1 catulina blanca (opcional). 
-Pegamento (opcional).               - Tijeras (opcional). 

Actividad Duración  Descripción 
 
Selección de 
información 

 
20 minutos 

Con la investigación bibliográfica precargada en la computadora acerca del proceso de germinación de un frijol, 
cada uno de los alumnos leerá información y señalará los puntos que considere más importantes acerca de la 
germinación. Puede resaltar el texto en la computadora, realizando una copia en el cuaderno, o bien,  con la ayuda 
del docente por medio de la señalización en la pantalla. 

Exposición 
grupal de ideas  

30 minutos El docente colocará a los alumnos en un círculo para que puedan verse más fácilmente. De forma voluntaria los 
alumnos compartirán con sus compañeros la información que recuperaron respetando el turno de participación de 
cada compañero, escuchándolo con atención. El docente ayudará a los alumnos a dar más detalles acerca de la 
germinación con preguntas como: ¿Qué significa germinar? ¿En qué consiste? ¿Qué materiales necesita? ¿Dónde 
podemos realizar el experimento?¿Cuáles son las partes de una planta? ¿Por qué necesita agua y luz solar? ¿Cuánto 
creen que tarde en salir la raíz del frijol? 
 
     - En el caso particular del alumno con Parálisis Cerebral expondrá su opinión en clase con ayuda del docente o 
de sus compañeros. Como apoyos podrá hacer uso de imágenes o de pequeños letreros, con su tablero expresará su 
acuerdo/desacuerdo con los argumentos hechos por sus compañeros, a su vez, los demás alumnos comentarán que 
piensan acerca de las ideas de todos. 

Cierre. 5 minutos El docente invitará a los alumnos a comenzar el experimento en casa y a llevar el registro usando frases con 
adjetivos; recordándoles que es una de las habilidades que han adquirido y en este proyecto les será útil.  
 

Actividad para 
casa. 

5 minutos (explicación) En casa los alumnos comenzarán el experimento con base en la información que leyeron y la expuesta en la clase. 
Día a día  irán registrando con imágenes y texto breve los cambios que vayan observando en cuanto al crecimiento 
del frijol. El docente apoyará a los alumnos con plantillas que ilustren el desarrollo; ellos estarán encargados de 
ordenarlas de acuerdo a lo que observen respetando la secuencia temporal (Ver anexo 1). 
 

Evaluación. ------- La evaluación estará a cargo del docente y se hará por medio de una rúbrica (Ver anexo 8). 
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Sesión 2 Exposición del proceso de crecimiento, desarrollo o transformación de un ser vivo. 

Objetivo: Los alumnos, a partir de la observación registrada en notas describirán el cambio suscitado en el desarrollo del ser vivo. 
Inteligencias a usar. Inteligencia lingüística y viso espacial. 
Material -Computadora (una por alumno) con acceso a internet. 

-1 Vaso transparente                -20 gramos de algodón 

-1 frijol crudo                           -1 taza de agua 

-1 cartulina (opcional)              -Pegamento (opcional) 

-Tijeras (opcional) 

Actividad Duración  Descripción 
 
Preparación  de la 
exposición. 

 
 
 
 
10 minutos 

  Al cabo de una semana el docente solicitará a los alumnos que lleven a la clase el frijol germinado, las notas 
tomadas junto con las viñetas que describen el desarrollo en el cuaderno y en una presentación electrónica o con 
carteles, para exponerla ante la clase, tomando en cuenta las características de un texto descriptivo (Ver anexo 2). 
En el caso particular del alumno con PC las ilustraciones podrán acompañarse de un pequeño texto. 
 
 Las presentaciones serán colocadas de forma simultánea en el salón para que por medio de un recorrido todos 
puedan apreciar el trabajo de sus compañeros. Dado que la exposición puede ser tanto en cartel como electrónica, 
se recomienda que esta actividad se realice en el aula de cómputo. 
 

 Descripción del 
experimento. 

 
 
 
20 minutos 

  Los alumnos, junto con el docente, irán observando cada trabajo y realizarán breves cuestionamientos para que el 
autor (a) del material explique el proceso. El docente alentará a dar una exposición más detallada por medio de 
preguntas, las cuales pueden ser: ¿Dónde conseguiste el material para el experimento? ¿En qué parte colocaste el 
frijol? ¿Cada cuánto le ponías agua? ¿Cuánto tardó en salir la raíz? ¿Cuándo empezaron a salir las hojas? ¿Qué 
pensaste cuando el frijol comenzó a abrirse?. El docente apoyará al alumno con PC  con ayuda de su tablero, las 
imágenes y el texto para exponer sus ideas ante sus compañeros. 
 

Exposición intra 
equipo. 

30 minutos Para concluir la actividad los alumnos se colocarán en pequeños grupos en los que compartirán su experiencia del 
proceso de germinación y de las presentaciones hechas en clase.  
El docente supervisará el intercambio de opiniones entre alumnos, alentándolos a que ahonden en la descripción, 
les recordará a los alumnos la habilidad que han adquirido para  describir.  
 

Evaluación ------ La evaluación estará a cargo del docente y se hará por medio de una rúbrica (Ver anexo 8). 
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Sesión 3 Modificación del final de un cuento. 

Objetivo: Por medio de una explicación hecha por el docente, los alumnos comprenderán la estructura y componentes del 
cuento. 

Inteligencias a 
usar. 

Inteligencia lingüística, interpersonal e intrapersonal. 

Material -Cuento "El gigante Egoísta". 
-Cartulinas para diseño de personajes. 
-Colores/ crayolas/ pintura vinílica/ plumones de colores. 
-Papel Kraft.                                      -Palos de madera. 
-Juguetes (pelota, cuerda).            -Hojas de papel. 
-Computadora con internet.          -Lápiz. 

Actividad Duración  Descripción 
 
Lectura del 
cuento. 

 
 15 minutos 

 En el aula, los alumnos leerán de manera conjunta con el docente el cuento: "El Gigante 
Egoísta" (Ver anexo 3). 

Estructura del 
cuento. 

 
10 minutos. 

El docente explicará brevemente los componentes del cuento, auxiliándose con el mapa 
mental (Ver anexo 4). Después, invitará a que los alumnos identifiquen el inicio, desarrollo y 
desenlace  de: "El Gigante Egoísta" de acuerdo a la información que explicó. 

 
 
 
Elaboración de 
la lista del 
elenco. 

 
 
 
30 minutos 

El docente solicitará a los alumnos que hagan una lista con los personajes del cuento. De 
forma grupal, se acordarán cuales son los personajes del cuento. Los alumnos podrán 
manifestar su acuerdo/desacuerdo con la lista que se genere. El alumno con PC puede expresar 
su opinión con ayuda de su tablero. Para que todos puedan participar se debe garantizar el 
respeto a cada compañero, escuchándolo con atención sin interrumpir y esperar a que se les 
conceda la palabra. 

Evaluación ------- La evaluación estará a cargo del docente y se hará por medio de una rúbrica (Ver anexo 8). 
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Sesión 4 Modificación del final de un cuento. 

Objetivo: Los alumnos, a partir de un cuento leído y de la explicación breve por parte del docente, redactarán un nuevo final 
para el cuento que sea coherente con la trama. 

Inteligencias a usar.  
Material -Cuento "El gigante Egoísta".                                    -Palos de madera         -Lápiz 

-Cartulinas para diseño de personajes.                       -Hojas de papel           -Juguetes (pelota, cuerda) 
-Colores/ crayolas/ pintura vinílica/ plumones de colores.                            -Computadora con internet 
-Papel Kraft.                                     

Actividad Duración  Descripción 
 
Elaboración de un 
nuevo final. 

 
20 minutos 

Por medio de un sorteo se formarán 5 equipos. Dentro de cada uno, tomando en cuenta la 
opinión de todos los integrantes, los alumnos buscarán un nuevo final que recupere la trama 
del cuento. El alumno con PC puede expresar su opinión de forma escrita con apoyo del 
docente o de sus compañeros. En cada equipo se elegirá un representante para leer el final que 
se escribió. 

 
 Elección de un 
nuevo final. 

 
10 minutos. 

El docente organizará una votación para elegir el final del cuento que agrade más. Una vez 
elegido el final y de acuerdo a la lista de personajes que se había hecho anteriormente, de 
forma aleatoria cada alumno tendrá un papel que puede consistir en actuar en la obra, escribir 
el guión o diseñar la escenografía. 
 

 
 
 
Preparar los 
materiales de la 
obra. 

 
 
 
30 minutos. 

El docente apoyará a los alumnos que estén encargados de la escenografía y el vestuario, 
también asesorará al equipo encargado del diseño del guión para cuidar la coherencia  y 
secuencia temporal y ayudará a los actores para la interpretación del guión. 
 
En caso de que el alumno con Parálisis Cerebral tenga el papel del Gigante, de alguno de los 
niños o del pequeño, sus diálogos serán sustituidos por mímica y en caso de ameritarlo el uso 
de letreros elaborados por él mismo con ayuda de sus compañeros. 
 
El docente recordará a los alumnos que cuentan con la habilidad de usar adjetivos para 
redactar el nuevo final del cuento, por lo que se les invitará a que hagan uso de ellos. 
 
 

Evaluación ------- La evaluación estará a cargo del docente y se hará por medio de una rúbrica (Ver anexo 8). 
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Sesión 5 Modificación del final de un cuento. 
Objetivo: Los alumnos se organizarán, tomando en cuenta las responsabilidades y derechos de cada participante, para empezar a montar 

la obra de teatro, respetando la opinión de los demás. 

Inteligencias a 
usar. 

Inteligencia interpersonal, kinestésica, lingüística, visoespacial y musical. 

Material -Cuento "El gigante Egoísta". 
-Cartulinas para diseño de personajes. 
-Colores/ crayolas/ pintura vinílica/ plumones de colores. 
-Papel Kraft.                                      -Palos de madera. 
-Juguetes (pelota, cuerda).            -Hojas de papel. 
-Computadora con internet.          -Lápiz. 

Actividad Duración  Descripción 
 
 
Elaboración de los 
materiales  para 
la obra. 

 
 
40 minutos 

     -Los alumnos se reunirán en grupos y serán supervisados por el docente. El docente supervisará el 
adecuado uso del vocabulario y la elaboración del guión y la elaboración de la escenografía y el 
vestuario. 
 
 En caso del que el alumno con Parálisis cerebral esté dentro de la escenificación sus compañeros de 
equipo le ayudarán al montaje de la obra para que los carteles y/o las expresiones corporales se 
desarrollen de manera adecuada. 
 
En caso de que el alumno con PC esté en el equipo de la elaboración del guión sus compañeros se 
encargarán de la escritura del texto mientras que el alumno con PC puede transcribir el texto en la 
computadora y expresar sus ideas con ayuda de alguno de sus compañeros haciendo uso de su tablero. 
 
En el caso de que el alumno con PC se encuentre diseñando la escenografía se encargará de pintar las 
cartulinas y/o de hacer recortes de materiales grandes y/o de pegar los objetos que se utilicen para la 
ambientación. O en el caso de que se encuentre a cargo de escoger la música para la obra, el docente le 
ayudará con la búsqueda de la canción en internet. 
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Ensayando la 
obra. 

 
 
 
30 minutos. 

Los alumnos ensayarán los papeles de la obra, el equipo de utilería colocará los materiales de acuerdo 
al guión y desarrollo de la obra. Se irán haciendo modificaciones, o bien, se irá acordando que 
elementos permanecerán definitivamente. El docente hará sugerencias acerca del acomodo del material, 
de la interpretación por parte de los actores y de la música elegida. 
 
El docente, ayudará a los alumnos a promover el respeto en la participación de cada compañero, les 
recordará hacer uso de las herramientas que van adquiriendo; tales como el diálogo y a la negociación 
para resolver diferencias. Esto les ayudará a que puedan organizarse de una mejor forma y que puedan 
aprovechar de la mejor forma posible el tiempo para el ensayo de la obra. 

Evaluación ------- La evaluación estará a cargo del docente y se hará por medio de una rúbrica (Ver anexo 8). 
 

 

Sesión 6 Modificación del final de un cuento. 

Objetivo: Los alumnos, de forma organizada, expresarán  diversos mensajes que aludan a sentimientos, ideas y conductas a 
través de una obra de teatro, estableciendo relaciones de apoyo y colaboración entre ellos. 

Inteligencias a 
usar. 

Inteligencia interpersonal, intrapersonal, musical y lingüística. 

Material -Cuento "El gigante Egoísta". 
-Cartulinas para diseño de personajes. 
-Colores/ crayolas/ pintura vinílica/ plumones de colores. 
-Papel Kraft.                                      -Palos de madera. 
-Juguetes (pelota, cuerda).            -Hojas de papel. 
-Computadora con internet.          -Lápiz. 

Actividad Duración  Descripción 
 
Estableciendo la 
importancia del 
diálogo. 

 
 5 minutos. 

El docente mencionará a los alumnos la importancia de establecer un diálogo para llegar a un 
acuerdo, les invitará a que hagan uso de las herramientas sociales, como el respeto y la 
tolerancia, que a través de los proyectos anteriores han adquirido. Estará a cargo de la revisión 
de la interpretación del guión y el uso adecuado de las palabras; además, supervisará la 
elaboración de la escenografía y el vestuario. 
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Organizando la 
puesta en 
escena. 

 
10 minutos 

Los alumnos encargados de la escenografía y el vestuario empezarán a montar los materiales 
para presentar la obra, el musicalizador preparará la grabadora con CD de la música o el 
equipo de cómputo con acceso a internet en donde ya estará cargada la(s) canciones a utilizar. 
 

 
Luces, cámara, 
acción. 

 
 
25 minutos 

La obra empezará y será grabada por parte del docente o por los padres de familia. Los 
miembros del staff estarán pendientes de los cambios que pueda requerir la escenografía para 
hacer los cambios necesarios. El musicalizador introducirá la música elegida durante la puesta 
en escena. 
 

Des montaje y 
selección de 
materiales para 
reutilizar/ 
reciclaje. 

 
 
15  minutos. 

Al terminar la obra todos los alumnos, así como el docente desmontarán los materiales 
utilizados. El docente solicitará a los alumnos que seleccionen aquellos materiales que 
consideren pudieren volver a utilizarse; para esto los alumnos tendrán que expresar sus 
opiniones y de forma respetuosa llegar a un acuerdo para seleccionar los materiales que se 
guardarán. 

Evaluación ------- La evaluación estará a cargo del docente y se hará por medio de una rúbrica (Ver anexo 8). 
 

 

 

Sesión 7 Modificación del final de un cuento. 

Objetivo: Qué los alumnos reflexionen acerca de la realización de la obra y expresen su opinión en cuanto a su 
participación y la de sus compañeros. 

Inteligencias a 
usar. 

Inteligencia lingüística, interpersonal e intrapersonal. 

Material -Cuento "El gigante Egoísta". 
-Cartulinas para diseño de personajes. 
-Colores/ crayolas/ pintura vinílica/ plumones de colores. 
-Papel Kraft.                                      -Palos de madera. 
-Juguetes (pelota, cuerda).            -Hojas de papel. 
-Computadora con internet.          -Lápiz. 

Actividad Duración  Descripción 
  El docente proyectará el video. Una vez que se vea completo, se invitará a los alumnos a que 
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Retroalimentación 

 
30 minutos. 

expresen sus opiniones acerca de las actuaciones propias, de sus compañeros, de la 
intervención del personal de escenografía, de vestuario, de música, así como del desarrollo 
de la obra. 

 
 
 
 
Expresando 
opiniones. 

 
 
 
 
 20 minutos. 

El docente animará a que los alumnos hagan uso de su habilidad para describir 
acontecimientos(en este caso ocurridos en la obra) y que reconozcan como fueron haciendo 
uso del diálogo para organizarse con sus compañeros. 
 
El docente invitará a los alumnos a ahondar en sus respuestas haciendo preguntas como: 
¿Qué les parecieron el reparto de los papeles? ¿Cómo les pareció la interpretación de los 
actores? ¿Qué les pareció la escenografía? ¿Qué les pareció el diseño del vestuario? ¿Qué 
opinan de la música utilizada? Si hubieran escogido un rol ¿cuál habría sido? ¿Cómo 
consideran que es mejor presentar una obra, ante una cámara o ante un público?.  
 

Evaluación ------- La evaluación estará a cargo del docente y se hará por medio de una rúbrica (Ver anexo 8). 
 

 

Sesión 8 Difusión de noticias sobre los sucesos en la comunidad 

Objetivo: A  partir de un video visto y de la explicación por parte del docente, los alumnos mencionarán  las partes de una 
noticia. 

Inteligencias a 
usar. 

Inteligencia lingüística e intrapersonal. 

Material Equipo de cómputo con bocinas, con el video "Terremoto del 19 de septiembre de 1985" precargado. 
-Periódico de España. 
-4 Ejemplares de Periódico. 
-Equipo de cómputo con acceso a internet. 
-Cartulinas e imágenes sobre un acontecimiento relevante (opcional). 
-Tijeras y pegamento (opcional). 

Actividad Duración  Descripción 
 
 
Presentación y 
explicación de la 
noticia. 

 
 
20 minutos. 

 El docente mostrará el video https://www.youtube.com/watch?v=_qva8tY1ZfQ (Terremoto del 19 
de septiembre de 1985) ante la clase; una vez terminado hará preguntas tales como ¿Qué pasó? 
¿Cuándo sucedió? ¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes son los personajes más importantes en la noticia 
presentada? ¿Qué consecuencias tuvo?  
 
El docente explicará las partes de las noticias (Ver anexo 5) y pedirá que de acuerdo a las preguntas 
hechas puedan mencionar las partes de la noticia "Terremoto del 19 de septiembre de 1985" (Ver anexo 
6). 
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Análisis de la 
noticia. 

 
 
10 minutos. 

El docente invitará al análisis de la noticia recordando a los alumnos a hacer uso de las habilidades que 
han adquirido, como el uso de adjetivos en la descripción, el orden secuencial de los hechos y el respeto 
al expresar y escuchar las diferentes opiniones. Esto lo harán ayudándose con el periódico (ver anexo) 
con el que separarán la noticia en sus componentes. 

 
 
 
 
Estructuración de 
la noticia por 
equipos. 

 
 
 
 
20 minutos. 

Una vez que se haya presentado el periódico que contiene la noticia del terremoto y se hayan 
identificado sus partes constituyentes, el docente mostrará 4 diferentes periódicos(Ver anexo 7) ante la 
clase e invitará a los alumnos a que cada uno elija una noticia que puede ser de la sección de deportes, 
espectáculos, nacionales, economía, etc.  De nueva cuenta los alumnos identificarán las partes de la 
noticia en la sección que escogieron. 
 
 De forma aleatoria se formarán 5 equipos para que comenten su noticia y las partes que la conforman. 
Es importante que se respete la opinión de cada quien y que se escuchen atentamente y de forma 
respetuosa unos a otros. 
 

Evaluación ------- La evaluación estará a cargo del docente y se hará por medio de una rúbrica (Ver anexo 8). 
 

 

 

Sesión 9 Difusión de noticias sobre los sucesos en la comunidad 

Objetivo: Qué los alumnos, a partir de un suceso relevante puedan estructurar una noticia para posteriormente exponerla. 
 

Inteligencias a 
usar. 

Inteligencia lingüística, interpersonal, intrapersonal y visoespacial. 

Material Equipo de cómputo con bocinas, con el video "Terremoto del 19 de septiembre de 1985" precargado. 
-Periódico de España. 
-4 Ejemplares de Periódico. 
-Equipo de cómputo con acceso a internet. 
-Cartulinas e imágenes sobre un acontecimiento relevante (opcional). 
-Tijeras y pegamento (opcional). 

Actividad Duración  Descripción 
 
 
Asignación de 
noticias. 

 
 
10 minutos. 

Los alumnos se reunirán con el equipo asignado la sesión anterior. El docente hará una tómbola en la 
que se encuentren papeles con los siguientes títulos: Clima, seguridad, ambiente, economía, 
espectáculos. De cada equipo, un alumno sacará un papel; esta será el tema de la noticia que elaborarán. 
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El docente recordará a los alumnos hacer uso de las habilidades adquiridas. El respeto a las opiniones 
de sus compañeros, el diálogo para negociar, el uso de adjetivos y la secuencia temporal para que 
puedan llevar a cabo el proyecto. 
 

 
 
Armando la 
noticia. 

 
 
 30 minutos. 

En cada equipo, llegando a un acuerdo, se elegirá una noticia que ejemplifique la sección que se les 
asignó. Armarán la noticia, un alumno puede ilustrarla (con imágenes de internet o de revistas), otro 
escribirla, otro de armar una presentación electrónica (powerpoint), mientras que otro la presentará. El 
alumno con PC puede encargarse de la ilustración o de la presentación electrónica de la noticia con 
ayuda del docente o de sus compañeros. 
 

 
 
Puliendo la 
estructuración. 

 
 
20 minutos. 

El docente ayudará a los alumnos a estructurar las ideas que presentarán en su noticia, resaltando el 
tema principal y respetando la secuencia temporal; también revisará la redacción de la noticia cuidando 
la coherencia de las ideas. 

Evaluación ------- La evaluación estará a cargo del docente y se hará por medio de una rúbrica (Ver anexo 8). 
 

 

 

Sesión 10 Difusión de noticias sobre los sucesos en la comunidad 

Objetivo: Qué los alumnos, expongan su noticia por equipos respetando el turno de cada compañero. 
Inteligencias a 
usar. 

Inteligencia lingüística, interpersonal e intrapersonal. 

Material Equipo de cómputo con bocinas, con el video "Terremoto del 19 de septiembre de 1985" precargado. 
-Periódico de España. 
-4 Ejemplares de Periódico. 
-Equipo de cómputo con acceso a internet. 
-Cartulinas e imágenes sobre un acontecimiento relevante (opcional). 
-Tijeras y pegamento (opcional). 

Actividad Duración  Descripción 
 
 
 
Exponiendo la 
noticia. 

 
 
25 minutos. 
(5 minutos por 
equipo). 

Por equipo pasará un alumno a exponer la noticia que se haya armado dentro del equipo, la exposición 
será por medio de una presentación electrónica, por lo que se recomienda que esta actividad se realice 
en el aula de cómputo. 
Los alumnos se colocarán en forma de media luna para que puedan apreciar de una mejor forma a cada 
expositor. El alumno con PC se colocará de preferencia al frente, o bien en una posición céntrica para 
que pueda ver de una mejor forma la exposición. 
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Profundizando en 
la noticia. 

 
 
15 minutos 
(3 minutos por 
equipo). 

Durante cada exposición se pedirá que se especifique cada parte de la noticia como referencia de la 
identificación de sus partes. El docente ayudará a los alumnos a dar una presentación más detallada con 
preguntas como: ¿Cuál es el tema principal de la noticia que se les asignó? ¿Cómo se llegó a un acuerdo 
en el equipo para ir armando la noticia? ¿Cómo asignaron los roles dentro del equipo? Una vez 
elaborada, ¿Cuál fue la parte de la noticia que más llamó su atención? . 

 
 
A modo de 
conclusión. 

 
 
20 minutos. 

Después de haber escuchado las exposiciones de sus compañeros, el docente invitará a los alumnos a 
que por medio de las habilidades que han adquirido en la expresión de sus ideas y el respeto al 
momento de escuchar a los demás, expresen su opinión acerca de las noticias presentadas por sus 
compañeros para dar cierre a la actividad 

Evaluación ------- La evaluación estará a cargo del docente y se hará por medio de una rúbrica (Ver anexo 8). 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DE LOS PARTICIPANTES. 

PLAN INDIVIDUAL. 

 
NIVEL ACTUAL DE 
DOMINIO. 

META. ESTRATEGIAS Y/O 
ACTIVIDADES. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Puede escribir de 
forma lenta pero 
legible. 
Para comunicarse con 
los demás utiliza un 
SAAC. 

1.- Ámbito de estudio: Emplea 
palabras y frases adjetivas para 
realizar descripciones. 
2.- Ámbito de literatura: 
Modifica el final de un cuento 
infantil, recuperando su trama 
3.- Ámbito de Participación 
Social: Elaboración y 
presentación de una nota 
informativa. 

1.- Ámbito de estudio: 
Representación pictográfica de la 
germinación de un frijol. 
2.- Ámbito de literatura: 
Escenificación de un cuento sin 
contar el final. 
Escritura y exposición del final 
modificado del cuento. 
Ámbito de Participación Social: 
Dramatización sobre un evento 
relevante que haya ocurrido. 

1.- Presentación pictográfica ante el 
grupo de el proceso de germinación de 
un frijol. 
2.- Presentación por equipos de la 
pequeña obra de teatro y de la 
composición escrita ambientada con 
música. 
3.- Presentación grupal de la 
dramatización de un suceso relevante. 

Fig. 5  Nivel de dominio. 
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CONCLUSIONES. 
 
 
 
     La Teoría de las Inteligencias Múltiples (TIM)  tiene amplias implicaciones para la 

integración y la inclusión educativas. No considera las necesidades educativas especiales como 

una desventaja sino como una cualidad de la diversidad, es decir, habrá un área en la que se 

destaque más por las habilidades que se poseen o bien, puede encontrarse el caso contrario, sin 

embargo en lugar de limitarnos a ver lo que le falta a un alumno de acuerdo al estándar 

establecido por el modelo educativo vigente sería mejor centrarse en sus áreas de oportunidad, de 

esta manera puede llegar a alcanzar los aprendizajes esperados aunque no de manera tradicional 

ya que la TIM no se limita a ser  un conjunto de  materias diferentes plasmadas en un  nuevo 

programa (Armstrong, 1999). 

 

     Actualmente existen varios ejemplos de implementación de la TIM además del proyecto 

Spectrum, entre ellos están: el Colegio de Montserrat en España donde incluso se ha invitado a 

Gardner para mostrar cómo se desarrollan las actividades; la escuela de Key en Indianápolis, 

Indiana, en la que desde el año de 1984 empezaron a construir una nueva forma de enseñanza, de 

la mano de Howard Gardner; Thomas Armstrong, por su parte, plasma en "Las inteligencias 

múltiples en el aula" el trabajo que durante 8 años llevó a cabo  en Estados Unidos y en "Las 

Inteligencias Múltiples, diferentes formas de enseñar y aprender".  María Dolores Prieto y Pilar 

Ballester  nos muestran  otra forma de aplicar esta fructífera teoría (Prieto y Ballester, 2003, 

Armstrong, 1999). 
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     Los ejemplos antes mencionados han tenido formas muy diferentes de llevar a cabo la TIM, ya 

que, Gardner ofrece a los educadores una oportunidad muy amplia para adaptar de manera 

creativa los principios  de la teoría, ha expresado también que no desea supervisar personalmente 

cada uno de las implementaciones pues afirma que él "no es la policía del pensamiento". Esto 

respeta a la esencia del planteamiento de la TIM pues la rigidez y limitación de la puesta en 

práctica no es una de las características de esta teoría.  

 

     En lugar de imposiciones Gardner hace sugerencias para la construcción de estas 

adaptaciones, una de ellas es la implementación de proyectos en los cuales el alumno puede 

trabajar de manera conjunta diferentes inteligencias para obtener un aprendizaje que no sólo se 

quede plasmado en el papel, esto empata con el nuevo modelo educativo de la SEP en el que 

justamente se propone el trabajo por proyectos con el fin de obtener un conocimiento más 

dinámico y aplicable a la vida cotidiana (SEP, 2011 a). 

 

      La TIM sostiene la creencia de que el alumno será capaz de mostrar competencias en una 

habilidad, tema, área de contenido o dominio especifico por medio de una variedad de formas 

diferentes, es por eso que en esta propuesta se muestra cómo por medio de proyectos alternativos 

a los planteados en el programa original se pueden alcanzar los mismos aprendizajes esperados, 

de esta forma se respeta y hace partícipe a la diversidad que puede existir en un aula (Armstrong, 

1999). 

 

     En el caso particular de este trabajo, la propuesta surge después de trabajar con alumnos con 

Parálisis Cerebral del centro de APAC, IAP durante el servicio social, pues me di cuenta que a 

pesar de que en la literatura no se menciona ampliamente la dificultad en el lenguaje, éste es un 
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problema bastante importante, pues la gran mayoría de la población de este centro contaba con un 

tablero de comunicación o bien, se les estaba diseñando uno personalizado. Si lo pensamos 

detenidamente esta limitación en el lenguaje no es de extrañar si recordamos que la P.C. tiene un 

impacto en el sistema motor.  

 

     Una vez sabiendo esto y tomando en cuenta que en el nuevo programa de estudios se propone 

una evaluación por medio de proyectos, los cuales, en el caso de la materia de Español son de 

carácter oral me surgió una inquietud ¿Cómo vamos a incluir a estos chicos y lograr que 

participen por igual cuando no se pueda expresar el lenguaje de forma oral? La respuesta sería 

que el lenguaje no es exclusivamente hablado y que existen diferentes recursos para poder 

expresarse y aprender los temas que se plantean en el currículo aún sin tener que articular una 

palabra, la TIM tiene evidencia de haber funcionado, en cada libro que consulte acerca del tema, 

se ofrecían guías y materiales para el apoyo al docente y al alumno, fue de esta manera que con el 

apoyo de esta teoría y acompañándome de los diferentes ejemplos de su aplicación se construyó 

esta propuesta. 

 

      Considero sumamente valiosa la TIM para esta propuesta ya que propone formas de la 

participación activa de todos los alumnos, involucra no sólo al docente sino también a la familia 

y al entorno inmediato en el que se desenvuelven los alumnos de todos y se ajusta muy bien al 

desarrollo de habilidades que la actualidad demanda, esto sin descuidar la relación entre pares y 

el desarrollo individual.  

 

     Como una respuesta a la declaración de Salamanca hecha en 1994,  al nuevo programa de la 

SEP y a la inclusión, se presenta esta adaptación curricular en la que se podrá encontrar un 
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material que apoye a una adquisición de conocimientos por medio de diferentes vías, pues para 

atender a las demandas actuales de la sociedad  hay que formar ciudadanos con conocimientos 

que trasciendan  los libros y las aulas. 

 

     Esta propuesta no pretende ser una panacea sino una alternativa para poder apoyar al docente 

y a los alumnos, las modificaciones y nuevas sugerencias de cómo aplicar la TIM ayudarán a que 

la inclusión en el aula se convierta en una realidad. Así como la combinación de diferentes 

instrumentos da vida a las más bellas sinfonías, la diversidad en el alumnado hace del salón de 

clases un ambiente enriquecedor en el que tanto alumnos como docentes pueden expresarse y 

aprender libremente fomentando un ambiente más tolerante y equitativo. 
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ANEXO 1: PLANTILLA DEL CRECIMIENTO DE UN FRIJOL. 
 
 
Ordena las imágenes de acuerdo a lo que hayas observado durante la semana. 
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ANEXO 2 : MAPA MENTAL  TEXTO DESCRIPTIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL TEXTO DESCRIPTIVO 

Nos permite 
representar a través de 
la palabra, una imagen 

lo más parecida 
posible, a la que 

percibe quien hace la 
descripción. 

Hace uso de adjetivos 

Explicativos Especificativos 

Subrayan una cualidad intrínseca del 
sustantivo al que acompaña: café 
amargo. 
 

Expresan una cualidad del nombre 
que permite diferenciarlo de 
los demás: ―silla rota‖. 
 

Pueden clasificarse 

Según su objetivo 
Según el tema descrito Según si reflejan 

la realidad. 

Técnicas Literarias 

-Tienen una finalidad práctica. 
- Objetividad. 
- Predominio de la función 
referencial. 
- Lenguaje denotativo. 
- Propias de textos técnicos o 
científicos. 
- Textos expositivos o 
instructivos. 
 

-Finalidad estética. 
- Subjetividad. 
- Predominio de la 
función poética. 
- Lenguaje 
connotativo. 
- Propias de textos 
literarios. 
- Textos narrativos 
o líricos. 
 

Pueden ser de personas, objetos, 
paisajes, ambientes, sentimientos 

PROSOPOGRAFÍA: 
Descripción física (aspecto 
general, estatura, rasgos del 
rostro, etc.) 
ETOPEYA: Descripción 
psicológica (manera de pensar, 
carácter, costumbres, etc.) 
RETRATO: Ambas (física y 
psicológica) a la vez. 
CARICATURA: Exageración 
o deformación de algunos 
rasgos, con intención crítica o 
humorística. 
 

Estática 

Dinámica 

No hay movimiento 

Descripción de 
acciones o procesos. 
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ANEXO 3:  CUENTO "EL GIGANTE EGOÍSTA". 

 

EL GIGANTE EGOISTA 

Oscar Wilde 

 
Cada tarde, a la salida de la escuela, los niños se iban a jugar al jardín del Gigante. 

 

Era un jardín amplio y hermoso, con arbustos de flores y cubierto de césped verde y suave. Por 

aquí y por allá, entre la hierba, se abrían flores luminosas como estrellas, y había doce 

albaricoqueros que durante la Primavera se cubrían con delicadas flores color rosa y nácar, y al 

llegar el Otoño se cargaban de ricos frutos aterciopelados. Los pájaros se demoraban en el ramaje 

de los árboles, y cantaban con tanta dulzura, que los niños dejaban de jugar para escuchar sus 

trinos. 

—¡Qué felices somos aquí! —se decían unos a otros. 

 

Pero un día el Gigante regresó. Había ido de visita donde su amigo el Ogro de Cornish, y se 

había quedado con él durante los últimos siete años. Durante ese tiempo ya se habían dicho todo 

lo que se tenían que decir, pues su conversación era limitada, y el Gigante sintió el deseo de 

volver a su mansión. Al llegar, lo primero que vio fue a los niños jugando en el jardín. 

 

—¿Qué hacen aquí? —surgió con su voz retumbante. 

 

Los niños escaparon corriendo en desbandada. 

 

—Este jardín es mío. Es mi jardín propio —dijo el Gigante—; todo el mundo debe entender eso y 

no dejaré que nadie se meta a jugar aquí. 

 

Y de inmediato, alzó una pared muy alta, y en la puerta puso un cartel que decía: 

 

"ENTRADA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA 

BAJO LAS PENAS CONSIGUIENTES". 
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Era un Gigante egoísta... 

 

Los pobres niños se quedaron sin tener donde jugar. Hicieron la prueba de ir a jugar en la 

carretera, pero estaba llena de polvo, estaba plagada de pedruscos, y no les gustó. A menudo 

rondaban alrededor del muro que ocultaba el jardín del Gigante y recordaban nostálgicamente lo 

que había detrás. 

 

—¡Qué dichosos éramos allí! —se decían unos a otros. 

 

Cuando la Primavera volvió, toda la comarca se pobló de pájaros y flores. Sin embargo, en el 

jardín del Gigante Egoísta permanecía el Invierno todavía. Como no había niños, los pájaros no 

cantaban, y los árboles se olvidaron de florecer. Sólo una vez una lindísima flor se asomó entre la 

hierba, pero apenas vio el cartel, se sintió tan triste por los niños, que volvió a meterse bajo tierra 

y volvió aquedarse dormida. 

 

Los únicos que ahí se sentían a gusto, eran la Nieve y la Escarcha. 

—La Primavera se olvidó de este jardín —se dijeron—, así que nos quedaremos aquí todo el 

resto del año. 

 

La Nieve cubrió la tierra con su gran manto blanco y la Escarcha cubrió de plata los árboles. Y 

enseguida invitaron a su triste amigo el Viento del Norte para que pasara con ellos el resto de la 

temporada. 

 

Y llegó el Viento del Norte. Venía envuelto en pieles y anduvo rugiendo por el jardín durante 

todo el día, desganchando las plantas y derribando las chimeneas. 

 

—¡Qué lugar más agradable! —dijo—. Tenemos que decirle al Granizo que venga a estar con 

nosotros también. 
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Y vino el Granizo también. Todos los días se pasaba tres horas tamborileando en los tejados de la 

mansión, hasta que rompió la mayor parte de las tejas. Después se ponía a dar vueltas alrededor, 

corriendo lo más rápido que podía. Se vestía de gris y su aliento era como el hielo. 

 

—No entiendo por qué la Primavera se demora tanto en llegar aquí— decía el Gigante Egoísta 

cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín cubierto de gris y blanco, espero que pronto 

cambie el tiempo. 

 

Pero la Primavera no llegó nunca, ni tampoco el Verano. El Otoño dio frutos dorados en todos los 

jardines, pero al jardín del Gigante no le dio ninguno. 

 

—Es un gigante demasiado egoísta—decían los frutales. 

 

De esta manera, el jardín del Gigante quedó para siempre sumido en el Invierno, y el Viento del 

Norte y el Granizo y la Escarcha y la Nieve bailoteaban lúgubremente entre los árboles. 

 

Una mañana, el Gigante estaba en la cama todavía cuando oyó que una música muy hermosa 

llegaba desde afuera. Sonaba tan dulce en sus oídos, que pensó que tenía que ser el rey de los 

elfos que pasaba por allí. En realidad, era sólo un jilguerito que estaba cantando frente a su 

ventana, pero hacía tanto tiempo que el Gigante no escuchaba cantar ni un pájaro en su jardín, 

que le pareció escuchar la música más bella del mundo. Entonces el Granizo detuvo su danza, y 

el Viento del Norte dejó de rugir y un perfume delicioso penetró por entre las persianas abiertas. 

 

—¡Qué bueno! Parece que al fin llegó la Primavera —dijo el Gigante y saltó de la cama para 

correr a la ventana. 

 

¿Y qué es lo que vio?. 

 

Ante sus ojos había un espectáculo maravilloso. A través de una brecha del muro habían entrado 

los niños, y se habían trepado a los árboles. En cada árbol había un niño, y los árboles estaban tan 

felices de tenerlos nuevamente con ellos, que se habían cubierto de flores y balanceaban 
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suavemente sus ramas sobre sus cabecitas infantiles. Los pájaros revoloteaban cantando alrededor 

de ellos, y los pequeños reían. Era realmente un espectáculo muy bello. Sólo en un rincón el 

Invierno reinaba. Era el rincón más apartado del jardín y en él se encontraba un niñito. Pero era 

tan pequeñín que no lograba alcanzar a las ramas del árbol, y el niño daba vueltas alrededor del 

viejo tronco llorando amargamente. El pobre árbol estaba todavía completamente cubierto de 

escarcha y nieve, y el Viento del Norte soplaba y rugía sobre él, sacudiéndole las ramas que 

parecían a punto de quebrarse. 

 

—¡Sube a mí, niñito! —decía el árbol, inclinando sus ramas todo lo que podía. Pero el niño era 

demasiado pequeño. 

 

El Gigante sintió que el corazón se le derretía. 

 

—¡Cuán egoísta he sido! —exclamó—. Ahora sé por qué la Primavera no quería venir hasta aquí. 

 

Subiré a ese pobre niñito al árbol y después voy a botar el muro. Desde hoy mi jardín será para 

siempre un lugar de juegos para los niños. 

 

Estaba de veras arrepentido por lo que había hecho. 

 

Bajó entonces la escalera, abrió cautelosamente la puerta de la casa, y entró en el jardín. Pero en 

cuanto lo vieron los niños se aterrorizaron, salieron a escape y el jardín quedó en Invierno otra 

vez. Sólo aquel pequeñín del rincón más alejado no escapó, porque tenía los ojos tan llenos de 

lágrimas que no vio venir al Gigante. Entonces el Gigante se le acercó por detrás, lo tomó 

gentilmente entre sus manos, y lo subió al árbol. Y el árbol floreció de repente, y los pájaros 

vinieron a cantar en sus ramas, y el niño abrazó el cuello del Gigante y lo besó. Y los otros niños, 

cuando vieron que el Gigante ya no era malo, volvieron corriendo alegremente. Con ellos la 

Primavera regresó al jardín. 

 

—Desde ahora el jardín será para ustedes, hijos míos —dijo el Gigante, y tomando un hacha 

enorme, echó abajo el muro. 
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Al mediodía, cuando la gente se dirigía al mercado, todos pudieron ver al Gigante jugando con 

los niños en el jardín más hermoso que habían visto jamás. 

 

Estuvieron allí jugando todo el día, y al llegar la noche los niños fueron a despedirse del Gigante. 

 

—Pero, ¿dónde está el más pequeñito? —preguntó el Gigante—, ¿ese niño que subí al árbol del 

rincón?. 

 

El Gigante lo quería más que a los otros, porque el pequeño le había dado un beso. 

 

—No lo sabemos —respondieron los niños—, se marchó solito. 

 

—Díganle que vuelva mañana —dijo el Gigante. 

 

Pero los niños contestaron que no sabían donde vivía y que nunca lo habían visto antes. Y el 

Gigante se quedó muy triste. 

 

Todas las tardes al salir de la escuela los niños iban a jugar con el Gigante. Pero al más chiquito, 

a ese que el Gigante más quería, no lo volvieron a ver nunca más. El Gigante era muy bueno con 

todos los niños pero echaba de menos a su primer amiguito y muy a menudo se acordaba de él. 

 

—¡Cómo me gustaría volverle a ver! —repetía. 

 

Fueron pasando los años, y el Gigante se puso viejo y sus fuerzas se debilitaron. Ya no podía 

jugar; pero, sentado en un enorme sillón, miraba jugar a los niños y admiraba su jardín. 

 

—Tengo muchas flores hermosas —se decía—, pero los niños son las flores más hermosas de 

todas. Una mañana de Invierno, miró por la ventana mientras se vestía. Ya no odiaba el Invierno 

pues sabía que el Invierno era simplemente la Primavera dormida, y que las flores estaban 

descansando. 
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Sin embargo, de pronto se restregó los ojos, maravillado y miró, miró… 

 

Era realmente maravilloso lo que estaba viendo. En el rincón más lejano del jardín, había un 

árbol cubierto por completo de flores blancas. Todas sus ramas eran doradas, y de ellas colgaban 

frutos de plata. Debajo del árbol estaba parado el pequeñito a quien tanto había echado de menos. 

Lleno de alegría el Gigante bajó corriendo las escaleras y entró en el jardín. Pero cuando llegó 

junto al niño su rostro enrojeció de ira, y dijo: 

 

—¿Quién se ha atrevido a hacerte daño? 

 

Porque en la palma de las manos del niño había huellas de clavos, y también había huellas de 

clavos en sus pies. 

 

—¿Pero, quién se atrevió a herirte? —gritó el Gigante—. Dímelo, para tomar la espada y matarlo. 

 

—¡No! —respondió el niño—. Estas son las heridas del Amor. 

 

—¿Quién eres tú, mi pequeño niñito? —preguntó el Gigante, y un extraño temor lo invadió, y 

cayó de rodillas ante el pequeño. 

 

Entonces el niño sonrió al Gigante, y le dijo: 

 

—Una vez tú me dejaste jugar en tu jardín; hoy jugarás conmigo en el jardín mío, que es el 

Paraíso. 

 

Y cuando los niños llegaron esa tarde encontraron al Gigante muerto debajo del árbol. Parecía 

dormir, y estaba entero cubierto de flores blancas. 

 

 

F I N. 
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ANEXO 4: MAPA MENTAL EL CUENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CUENTO Es una narración breve 
de carácter ficcional. 

Participan personajes que realizan 
acciones en un tiempo y lugar 
determinados. 

Sus componentes 
son:  
Título 
Introducción 
Desarrollo 
Desenlace 
 
 
 

Nos da una idea de la 
trama del cuento 

Es el inicio. Se presentan 
todos los personajes y sus 
propósitos. Sienta las 
bases para que se 
produzca el conflicto. 

Es la parte donde se presenta el 
conflicto o el problema de la historia, 
toma forma y sucedenlos hechosmás 
importantes. 

Es donde se resuelve el 
problema y finaliza la narración. 
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ANEXO 5: MAPA MENTAL LA NOTICIA. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La noticia 

Epígrafe 

Ante 
titular 

Titular 

Subtitulo 

Cuerpo de la 
noticia Lead 

Foto 

aparece por encima del título en 
letra más pequeña 

texto breve que entrega un antecedente 
importante para entender el titular y la 
noticia 

Es el título de la noticia 

Amplia del contenido sugerido 
por el epígrafe y el titular 

Es el texto de la noticia 
propiamente dicha. La 
importancia de los datos 
enunciados va disminuyendo. 

Es una imagen respecto a 
la noticia. 

Es el primer párrafo y 
suele llevar la parte más 
importante de la noticia. 
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ANEXO 6: PERIÓDICO DEL TERREMOTO DE 1985 

 

LA VANGUARDIA 
_,_ ••• c ••••• _ .... _ .. -_ ..... -,--_ .. ,-"'-_ .. ... , .. ,., ___ 00._. 

nI 

El fuerte terremoto que asoló ayer 
gran parte de Mé;co 8S el mayor 
desastre natural de su historia 
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LA VANGUARDIA 

Puede haber miles de muertos bajo los escombros 
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El Ejército tomó el control de Oudad de Méjico 
tras el terrible seísmo 

"_ ... _-
=-=;1:"':::; 
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-..-,..-..---,,--...-. --_ ..... 

.. _ .. _--



116 
 

 
 

Tribyllól ,-",."." ... . 
She"¡ock Ha/mes y e/ siglo XIX (1) 
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ANEXO7 DIFERENTES PERIÓDICOS. 
 

Las imágenes siguientes son meramente ilustrativas acerca de la elección de periódicos que puede 

hacerse, para la clase se buscarán ejemplares recientes con noticias relevantes. 
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apoyo a la exp;Insión 

del libre comercio 

---,IO_"'¡_ .. '-
c:o-o.;,,_ .. .- ,_ ... _ .. _---10_ .. 10 __ _ _ .-.... __ 10'--_ .. _ ....... _-.. _ ..... -... ------,..... ----'"' •. "-----_._ ... _-

~ ---...... -.... 
n_"" ____ .. __ .,, _____ _ 
_.~_ .. _ ..... _ .. __ ._ ... _-_ ..... _- ._-_ .. -

IL __ .... _. __ .. __ • ____ ~ _ ..... _ ... _-_ ... _----~-
~~._ .. -_ .. _ ..... _-_._ ... 

lu' r,61 .\ IIOaA IH: LAS I'MUEn \Si CÓROO\''\ 

Fin a estridencias y 
especulaciones: lNE 

• A""toIohloo ............ O~· .... d~rONh ... -,_ ........ _--_ .. __ .... -----""- .... _.-........ --,-_._ ....... I'> .... . _ .. _~ _ ....... _--"-"'-'- _ ... ~ .. ,,, 
"""" 

Mbl<o y P ......... 
fi .......... KUef60 

¡H<- InlftoUmbio'
informKioSn fioul 

Recomendación 
delaCNOHa 

Marina por acto 
de tortura 
. ~ ..... 

"",,_ ... lO'J ... _-, _ ... _ ...... -_ .. __ .... -----_ ... -.. _ .... _ ........ _ .. _,,,_ .... _ ..... -_ ....... .. _ ..... 1;.-'--_ ...... ~ ... _._ ... --....... _. -_ ... --
HIlOJWOOU \lll FEDlIllCOUII6 14t MllUtWU 11l UWWllOllKA 11l aMIlI'ClMLW 1M 

Ratifican sentencias 
a 19 lnvolucrados 

en laguarderia ABe 

-"--~ .. __ ... _-----_ ... _ .... .. _ ... --"""-,.. .. ----, .. _-_ .. ---_ .. _ .......... 
- ......... ~I .. -"_"_w_. __ 
polo ............ 

• 
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.IIQ, EL UNIVERSAL 
E l. GRAN DIA RI O Of. MtXICO - ... _.-

1 

_.~--IJ_, __ ... __ _ -_._ .. _-... ::::"',",:,:, .. 'C," _ .... _ ... 

El INE cierra filas ante 
acusaciones de fraude 
• Consejeras defienden el proceso elecloral en cuatro entidades 
• Dicen estar abiertos al escrutinio; piden a partidos probar dichos 

11_ .... __ -
-~_ .... -__ .. _lo _ .. _--, _._ •. -...... __ ... -'---.... _ ...... _.-----, __ .. _0;.-_ .... _.... _-_ .. 
~"-"''"-'' -_ .. _ ..... ~ .. _ ..... _-
-.-....... _-.... --.. _ ... __ ... --,_ .. __ ._ .... 

...... ---_ ... _-
... ...-.11_ .. -__ ._f __ 

.... _ .. _. -.-.. -.. ---, .. _--__ o 

".'-"-''''.... _ .... ,-_ .. - .... ,. -_ ... _ .. ... _ .. -. -ll_",. _ --... ---_ ..... _-.... _-.. -... =-:==..:: _ .. _---""_ ...... 
.~-.. _--....... "'_._d ..... _ ... -__ 0 __ " 

... _-_ ... ........ _--_ .. """"::- .. 

Fracasa Gendarmería 
Ambiental: expertos 
e SllloI>ad<U;><_.7 
pon<nIOt .., .., """ y 
no ha fnonado e>rtlrción 
M lo ''''''Iltb matIn:I 

=,.:.:;;'=:::: ----. .--.......... _---_ ......... .. _ .... ,--.,,-
"'''''----..... --_ ... _ .. _. _ .. _,_ .... -,----"_ .... __ ."" _."----_ ... ""'" .... _-_ ... ----_._ .. -.. __ ..... 

....... _-........ _ ... _-_.-

Echcvarria: 
con alianza 
se derrotará 
al PRl en 20lB ------___ "_-_ ... -.------_ .. _ .. _ .. _-""0' ___ _ 

=:"...::...-..... '"-"'-_. ===--u<:."' '--"'---' ._-....... ... _ ... _- ... -_ .. _-~ .. 

CASTIlLEJOS 
RENUNCIA 
"POR BODA" ._-_ .. .--. _ .... -.... _ ... -_ .... _ .. .. __ .. _----... _-..._-_. __ ... --_ .. ----!:!""'..:::.!:.----_ .. _---, -_.-... -.-. .. _. 

~. 

"Mamáy 
abuelos 
planearon 
infanlicidioH 

U·_-..... _--,--.... ~-_ ... _ .... 
..",---~ 
-,~---- ... -.-....... _ ... -." ___ m_ 
=.:.'Z ---.. ~~-

n __ ,,_ 
~_m __ 
''--''_''~ _ ... -..... --.... _ .... _----_ .. _~-~ .. .. ""' ... _ ... .. 

-:::::-:.=.. .. _--- ..... -,_ ..... _-----... --.... _u_ .... -----r:.:-"",;,, 

YSEOA 
OTRO CASO 
EN JALISCO .,._-
=='=" --"-'" ------

--=-=~ =..:!" •. :~=!".,';, 
......... _-.. -.. _"'------ Bo"" ........ ""'IIao_ ..... _._ .......... _,,_UO--."'" 

..... _- ....... ~ ... _d<_'_--...b.n.~_ .... ....... _. ............. ~ .. _ .. _,_,.,.. ... _."'.-_ ... _u 
=-- '" , .... - "'I Ji!':::- l\llilrlo\lurlOI IIMiNi _ .. _ ... Lt1:kJ '-"- .,, --' --- ... _ .. - . ._ ..... _-._- ." -(-~ _ ...... _ .. _---_.- . ., _ ..... _." ----_ .. - 1

1lMIli1H.ES 
w.~ ~ 1>0>< ,," 

116.<1 _ ''"" 1 .... 
_~. "'01' "", - --
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ADELANTARÁ CONSTRUCCiÓN DEL MURO 

Trump: los amo, 
pero van a pagarlo 
El Pre~ldl!rl{" elfflode EU ralific6 sus amen.l1.u contra 1M mexlcano~; 

su futuro colaborador Rex TilIerson calificó a MeJdcocomo "amigo" 

.......... 
" r\' .oo. "".,Id --"' ........ .. " ..... 10,,"''''''' ... .... _ .. __ -... .. 
..... _ .. __ d_ 
-~ .. --r ... _,,_ 

<~ .. _-,
~.,-,--.. ' ...... , .... --., ...... ..... ,_.-"' ,-._ ....... ,.. ...... .. _--. .. _--..-.. "'~"- .... -
~--.. -, ... _ .. -
:;::::.~,,!t. --'...-...,_n_ ....... '"'-,-... -"'--_.~.---... "" ........ __ ..-
..... -............. ' ... -" .... -.......... '" ""'.---.-., ... -,_.-.. ..... -..-... ___ d ....... ' 

.. ,-.... -,,~"" ,_ ... _-, 
p."-"'-~ .-. ...-.,,,, .... _.-.. ..... '. -_ .. " - ,-

IIJI::. Vamos a crear empleos Dije que sefá el mayor 
~ creilCbrdeempleos que o.os hac'eildo Y ~c'eo' 

OONALOT.U ...... -.. ... "niCtQ ..... ,...,._ 

NO NOS QUITA EL 
SUEÑO: DIPLOMÁTICOS 

- , 

PROPONEN APllCIoR El 
OJO POR OJO A TRUMP 

• • .. . --

México no 
pagará: EPN ""-_ .. ,, ----_ .. -_ ....... _ .. 
__ "' .. r ....... 

,_ •• _ti ...... -, .. _-.... _--_ .... -... ,,-
_.....- .. --,,,--* -, .... -
~,-.. -.... __ ... 

""01"",_-
EL DÓLAA DE AYEA 

*'''''''''_._~ -.. ... _-... '" ........ _~,,. .... -.... '-_ .. '" --"",,,---" .. -..... ... ....... ~_ ... " ____ o -_ .. --_ .. -.... .. _ ..... -._ ..... _ .. ,--
... ___ o ----_ .. _--

INE suspende 
construcción de 
nuevo edificio 

~
'" 

COA"'UPCIÓN 
SOBREVIYEA 
ALfE"'NANCIA 

CAMBIOS AL USO DE SUELO DEJAN C/I,OS EN SAN ANGEL 

INVESTIGAN 

EXTORSiÓN 
ENcAllen 

-, 

,,-,-

Tfl~ ,,_._ .. !lIID:_."_ .. ._-
JJ .. _ .. -
=-:.,-._--_.-

..... _, 

FINA ESTAMPA -"' H .. ,'.-... 
f' .... 

" . " ......... 
~-_ .... 
-~~ .. ~ ...... 

n_ ...... ..,j"., .. ~""' ___ ... .. _ .... ,,'-, ...... .. 
......... '0 ..... ..... .. _m_ .. .. .................... .... ,,~_.~ .... 
.... _ ....... A , .. _ .... ..... .... '-""... _.,<-< .. _, 
-..,,.. ......... -
01 .... " ..... _. 
~~ t ....... _ ...... .. ,-_.' .... _. ... " ... ,-,,,......... ,,-.. "" ... __ .1'_ - ............... 
C:":':'':':!:::':;','' ................... _ .... -... ,-.---

COMX LANZA 
PLAN PO'" 
AUMENTOS 

~ 
~ ~ -
VEN NEGATIVO 
IIET1RAR EL 

~"= .. 
. ~. 

'" -

DESCUIIIIEN 
2l MDP DE 
DUAIITE 

. 
• 

!-:!~~"'. ._.- . ->--- ! =:::_ ..... - :: -- . '''--- .. 
, 1~1j!ll!!!I! 
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I R"",=~ violencia en destino turístico 

Alerta crimen 
en Los Cabos __ ú_ ...... 

.. ~ ......... _ .. oI --,,-~--""_._.. ...-... _--
--~ .. __t.tt. ... .-" ..... ......................... 
'*""-"""-..... ..-.-
-"" ... -." .. __ .... -
"'*-,..-... ... ................ -... "'.,.<AOo.0I0 ...... _ ... .....-w..., .... _ .... _ .. ..., .... 
~t~".!.:.: ---,.-... ...... -
~-"'--"........ _G ...... ~ 
-"""-" -"'--""" ..... ..-. .... c.. .... "'-,~ .. ~ __ ",I .. ~", -_ ... _ ..... --

....... .......,. .... _ .. _ .. -_ .. ---_ .. ----_ ... _~.c.P._ ..... ,~ ........ _ ...... 
:¡:.~~~ "'----'--"'~_ ... -._n_"",_ .. 
~-.... ,¡.......- .. ,--... __ ....... 
... ., ...... _ .. ....... , ............ -.. , ... """ .. __ .. _-
:...-:--"'..:;:,:; 
~-..... ..-... -
::".!!:::"."':"".l: 
~ ...... _ .. -....................... --

Pelean custodia de hijos hasta la muerte 
........ ",.-

... - .... -
~ ':::.":!:'': ---_ ... _ ... ,,' .... , .. _ ....... -
... ~ ...... ~< ....... 
... ::. :.c::.:."7:! --

WIII Ulll lllll lm l 
0 = 7>0000'" 

.. _-, .. _ ..... .. _ .................. --,~-_ ... ..... _ ...... -...._ .. __ .. -....- .... 
100 ................. _ . ............. .,.. .. _ .... ,.-_ .. -,-.. _."_100-"u._ .... _ ...... _, .... . , ... r--_ .... _ 
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",., ............ -..._--." ..... ' ........ ~ --"'... -., ...... -
._~ --....... __ .. ~ 
_b_~ ... _ .. _ ....... -
- ....... p ..... """ ..... ... _-

Acusa Trump perjurio 

.. ·..,,, ..... Tt' ... 11 ...... _ ........... t_ 
, ...... _--.. - ....... _ ...... _ .. '" 
-"""'" ..... - .... --.p---~ ... e:.:!':;!. ...... ~ -... "-""" ....
"'~-.......... ...... o;.,I;nm ..... 

"""', ..... -... ~_ .... -..... '--..01 _ 
--... ... --................ ~ .. .... .......... _ .... ........ -----~-

'''''---_ ..... _ .. -
-~--,-,--... c-_ 
.... _-.----..... __ .-

.. _.___ 01 ....... _ ..... ..-__ .. -"'_ ..... -___ b 

............. ..:w .... ---,,.. .... _-~ _ .. _,._--.... 11 ... ,_ .. 
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"'--~--'" -~-... ~-.. - .... ~",c-_<l--.ko ---_ '1T:~~ 
_,..11",_-----_ ..... .-.-._ ..... -

.... _, _._____ o -_._.. _-~-
~_ ... ",--_._ . ..... _ ... <>--'-"PÚI""" 
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ANEXO 8  RÚBRICA 
 
 
 
CRECIMIENTO DE UN SER VIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODIFICACIÓN DEL FINAL DE: "EL GIGANTE EGOÍSTA" 
CATEGORÍA 3 EXCELENTE 2 BIEN 1 SATISFACTORIO 
Identifica las partes 
del cuento. 

De forma autónoma puede 
identificar y delimitar las 
partes del cuento.  
 

Con ayuda del facilitador 
puede identificar las partes 
del cuento.  
 

Por medio de preguntas 
hechas por el facilitador el 
alumno, puede responder 
de forma dicotómica 
(Sí/No) que parte del 
cuento se está 
cuestionando.  
 

Modificación del 
final del cuento. 

De forma autónoma el 
alumno puede redactar un 
final breve que recupere la 
trama, la coherencia y 
estructura del cuento antes 
visto. 
 

Con ayuda del facilitador, 
el alumno puede redactar 
un final corto para el cuento 
que se esté modificando. 

El alumno puede escoger 
entre varias opciones 
aquella que pueda ser un 
final alternativo para el 
cuento que hayan leído.  
 

Participación en la 
obra. 

De forma autónoma prepara 
el material y participa en la 
obra. 

Con ayuda del facilitador 
prepara el material y 
participa en la obra.  
 

Con el material ya 
elaborado, el alumno 
participa en la obra. 

 
 
 
 

CATEGORÍA 3 EXCELENTE 2 BIEN 1 SATISFACTORIO 
Realiza descripciones A partir de las notas 

tomadas cada día es capaz 
de redactar las 
características principales 
de la germinación de un 
frijol.  
 

Con ayuda del facilitador, 
organiza las notas que ha 
ido tomando para describir 
el desarrollo del frijol.  
 

Con ayuda del facilitador 
cada día, redacta en 
pequeñas oraciones el 
desarrollo del frijol; 
tomando en cuenta lo que el 
alumno observa.  
 

Expresa 
Temporalidad. 

De forma autónoma, coloca 
las imágenes del proceso de 
germinación en una 
secuencia temporal 
correcta.  
 

Con ayuda del facilitador, 
coloca las imágenes del 
desarrollo del frijol 
respetando la secuencia 
temporal. 

Con apoyo del facilitador, 
identifica que proceso 
ocurrió primero, a la mitad 
y al final del experimento 
de la germinación.  
 

Exposición ante la 
clase. 

Presenta de forma 
autónoma ante la clase el 
proceso de germinación; 
mediante una presentación 
electrónica o impresa. Hace 
uso de adjetivos y una 
secuencia temporal 
correcta.  
 

Presenta de forma 
autónoma ante la clase por 
medio de un listado 
impreso o proyectado, el 
desarrollo del frijol donde 
se aprecie la secuencia 
temporal.  
 

Por medio de viñetas 
impresas o proyectadas, el 
alumno, con ayuda del 
facilitador presenta ante la 
clase qué ocurrió primero, 
después y al final en el 
proceso de germinación  
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PRESENTACIÓN DE LA NOTICIA 
CATEGORÍA 3 EXCELENTE 2 BIEN 1 SATISFACTORIO 
Identifica las partes 
de la noticia. 

De forma autónoma el 
alumno puede identificar 
todas las partes de la 
noticia.  
 

De forma autónoma el 
alumno puede identificar el 
título y contenido de la 
noticia.  
 

Con ayuda del facilitador, 
el alumno puede identificar 
el título y el cuerpo de la 
noticia para averiguar su 
contenido.  
 

Identifica las 
secciones del 
periódico. 

De forma autónoma el 
alumno, identifica 
diferentes secciones de un 
periódico (deportes, 
espectáculos, 
entretenimiento, economía, 
internacionales, etc.)  
 

El alumno de forma 
autónoma puede identificar 
una sección que sea de su 
interés en un periódico.  
 

Con ayuda del facilitador, 
el alumno puede identificar 
una sección de un 
periódico. 

Realiza 
descripciones. 

Realiza la descripción 
respetando la ortografía, 
marcando la secuencia de 
los hechos y haciendo uso 
de adjetivos. 

Con apoyo del faciltador 
describe una noticia 
considerando el uso 
correcto de la ortografía, la 
secuencia temporal y el uso 
de adjetivos. 

Con ayuda del facilitador 
realiza la descripción del 
una noticia.  
 

Presentación de la 
noticia. 

Presenta de forma 
autónoma ante sus 
compañeros la noticia 
cuando es su turno cuando 
éste termina escucha con 
atención a sus compañeros 
que expongan.  
 

Con ayuda del facilitador, 
el alumno presenta la 
noticia ante la clase. 
Respeta el turno de sus 
compañeros. 

Con ayuda del facilitador 
prepara la presentación de 
la noticia y también con su 
apoyo, el alumno la 
presenta ante sus 
compañeros. Respeta el 
turno de los demás. 
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