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I N T R o D u e e I o N 

Conscientes de la necesidad de elevar la calidad de la. educ!!: 

ción, consideramos que un medio eficaz para lograrlo es la capac,! 

tación de todos y cada un~ de los que se encuentran involucrados 

en ella. 
,. ·~-· -,~,,. ; . 

Creemos firmemente que la capaci tacicSrí:ºá.ei profé-sor de educ!!: 

ción primaria,, eiue atiende grupo regular, es imprescindible y más 

en áreas poco conocidas por él. Tal es el ca.so del área de Pro-

bleme.s de Aprendizaje, por ser ésta la rama más reciente de la 

Educación Especial. 

En el presente trabajo se aborda una temática relacionada 

con éste factor (la capacitación); es por eso que lo intitulamos 

como sigue: 

"EL PROBLEMA fül LA FALTA DE CAPACITACION DEL PROFE

SOR DE EDUCACION PRIMARIA PARA LA DETEC(JION Y SUP~ 

RACION+ DE LOS PROBLEMAS DE APREHDIZAJE EN NINOS 

EN ED.i;D :SSCOLAR". 

- EL CASO D3 LOS PROFESORES-ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

UPN-SEAD-163 URUAPAN -

lPorqué este tema y no otro?, La respuesta que le damos a 

nuestra propia pregunta es sencilla. Primeramente, consideramos 

que a pesar de la vasta bibliografía que existe en relación -

+ El termino superación se entiende como canalización a institu 
ciones especializadas para la atención de problemas de apren= 
dj.zaje. No se maneja aquí, en este trabajo, como tratruniento 
de estos problemas. 
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a los problemas de aprendizaje, el profesor normalista al que h.J:!. 

cernos referencia, carece de una capacitación suficiente para de

tectar a equellos alumnos que presentan dificultades en el apre~ 

dizaje, En segundo lugar porque el tema se circunscribe a la 

escuela primaria, ya que ésta constituye el lugar preferente en 

donde el profesor de grupo debe asumir, entre otras funciones, -

la función de Detección de Detección de problemas de aprendizaj~ 

en sus alumnos para evitar su agravamiento. 

La hipótesis, implícita en todo el trabajo, señala que: 

el profesor-estudiante de educación primaria, en servicio, 

de la Unidad UPN-SEAD- 163 Uruapan, no maneja los conoci

mientos teórico-prácticos básicos en el área de p=oblemas 

de aprendizaje para la detección oportuna de los mismos. 

De ahí, que nuestro objetivo general consista en determinar 

los conocimientos teórico-prácticos básicos que requiere el pro

fesor de primaria para detectar oportunamente los problemas de -

aprendizaje de los escolares. 

Entendemos por conocimientos teórico-prácticos a aquellos -

elementos que la ciencia ha aportado para señalar las causas y -

manifestaciones de cada uno de los problemas de aprendizaje, así 

como la clasificación de los mismos, 

Los objetivos específicos de este estudio son: 

- Señalar los problemas de aprendizaje más frecuentes en 

los escolares y sus manifestaciones. 
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- Precisar la información que sobre problemas de apren

dizaje debe conocer y aplicar el profesor de primaria. 

- Establecer una serie de pautas para la detección de -

problemas de aprendizaje y sugerir su aplicación al 

profesor de grupo regular. 

- Elaborar un listado de instituciones que se dedican a 

la atención de problemas de aprendizaje para escolares. 

- Proponer al~ernativas para capacitar al profesor de pr! 

maria en la detección de problemas de aprendizaje. 

La temática .que tratamos sigue vigente actualmente y creemos 

que al profesor de educación primaria de las escuelas de nuestra 

región le convendría recibir una capacitación adecuada en el área 

citada. No se pretende hacer de él todo un especialista, pero -

si tener por objetivo el proporcionarle información psicopedagó

gica para que pueda detectar, de manera correcta y oportuna, a -

aquellos alumnos que presentan características de un problema de 

aprendizaje. 

Ahora bien, uno de los problemas que más se registran en la 

escuela primaria, a pesar del pase obligatorio, e.s el de reprob~ 

ción y deserción escolar. Este probablemente se deba a proble

mas de tal índole y un profesor poco diestro para detectarlos p~ 

diera pasar por alto, convirtiéndose en un grave problema educa

tivo a medida que se incrementan. 



En este sentido, la capacitación debe abarcar o ir dirigi

da a todo aquel profesor que carezca de los conocimientos teór~ 

cos y metodológicos para detectar problemas de aprendizaje en -

su prác.tica docente diaria, ya que de no ser así, seguirá en a,!! 

mento el número de educandos que ~apruebe o deserten, o sigan -

pasando a grados inmediatos superiores, en los cuales se encon

trarán en desventaja para acreditar· aquellas asignaturas de ma

yor complejidad, lo cual trae aparejado un rotundo fracaso escg 

lar. 
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Cuando hacemos referencia al profesor-estudiante, concretQ 

mente nos referimos al profesor de primaria que labora en las -

escuelas primarias de la región de Uruapan, Mich. • que es usua

rio de los servicios que presta la unidad UPN-SEAD- 163 Urue.pan*·:, 

quien previamente ha cursado su carrera en las escuelas normales 

de l•1:orelia, Tiripetio y Arteaga, Michoacán y que posee un Título 

de profesor Normalista. 

* La Unidad 163 del Sistema de Educación a Distancia de la Uni
versidad Pedagógica Nacional se instaló en la ciudad de Urua 
pan , Mich., e inició sus actividades académico - administra= 
pivas a partir del 1o, de julio de 1981, ofreciendo al magis
terio de su área de influencia, las licenciaturas siguientes: 
Licenciatura en Educación Básica (LEB) • Modalide.d Abierta. 
Licenciatura en Educ. Preescolar y Primaria, Plan 75 1 , Se dió 
y se sigue dando asesoría de regularización a alumnos de este 
plan de estudios que anteriormente atendía Mejoramiento Profe
sional. 

Actualmente, la Unidad ofrece la primera de las licenciaturas 
señaladas, así como la Licenciatura en Educación Preescolar y 
Primaria Plan 85', con Modalidad Semi-escolarizada y la Licen 
oiatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio IndI 
gena, Plan 90'• con Modalidad Semi-escolarizada. -



Las características de los profesores-estudiantes que in-

gresan a este centro de estudios (la Unidad UPN)~~mpre~den un 

amplio rango en lo que se refiere a la edad, añ.os'. d·~· servicio, 
. . . ... 

condic'iones de trabajo, como en su preparc.ción prOfesional, por 

los diversos planes de estudio que han existido en ·.educación 

normal; a pesar de ello, presentan dos rasgos comunes que son -
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de importancia significativa: su experiencia profesional y su -

vocación magisterial que se manifiesta en el interés por cursar

estudios de educación superior que consoliden .su prof esionalis

mo y lo mantengan en su campo de trabajo. 

La mayoría de los profesores que acuden a la Unidad son 

egresados de las escuele.a normales que tiE:men como antecedentes 

la educación Secundaria y que ofrecieron planes de estudio de -

tres y cuatro años, los cuales incluían líneas de formación cien 

.tífica, filosófica, social y psicopedagógica, así como activid~ 

des que favorecen el desarrollo armónico. 

Como es sabido, hoy en día para ingresar a l~ escuela Nor

mal se requiere como antecedente académico el Bachillerato, de

bido a que la carrera de profesor normalista se elevó/ por de-

creto presidencial, a rango de licenciatura, dur'á'.nte ;el ·gobier~ 

no de Miguel de la Madrid Hurtado. 

. . ' . . 
La metodología para llevar a cabo este modesto trabajo se 

puede resumir en tres momentos: 
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1.- Se realizó una investigación documental para la reco

pilación, organización y selección de material que nos 

proporcionará información sobre el tema. 

2.- Se realizaron observaciones directas sobre las unidades 

de análisis, que en este caso, son los profesores-est~ 

diantes de la unidad UPN-SEAD-163; quienes con base a 

sus experiencias de aprendizaje y le.boro.les, aportaron 

información interesante y pertinente para el trabajo. 

3. - Se realizaron entrevistas a informan tes ele.ve cuya e~ 

periencia sobre estos tópicos resultó ser de un valor 

incalculable por la abundante información que nos fue 

proporcionada al contestar todos y cada uno de los pun 

tos de la guía de observación utilizada. 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos: 

En el primer capítulo; El profesor de 3ducación Primaria y 

los Problemas de :A.prendizaje, se destaca la. importan:cir._ que re

viste la capacitacion del profesor normalista sobre conocimien

tos básicos necesarios en el área de los problemas de aprendiz-ª 

je para determinar qué son éstos. 

Se hace alusión al plan de estudios con el cual se formó al 

nkie~ para ver si se le proporcionan conocimientos básicos en 

esa área y por Último se aborda la función que debe asumir el .

profesor en torno a éstos. 
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En el capítulo II: Los Problemas de Aprendizaje, se abordan 

las principales causas que dan origen a éstos problemas, las ca

racterísticas que tienen los niños con problemas de aprendizaje, 

así como una. cla.sificaci6n de dichos problemas. Todo esto con -

el prpp6sito de introducir al profesor de escuela prime.ria ene_§ 

ta temática, despertando su interés para que ane.lice cier~os ·fe.,g 

tores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizS:je: (o,r 

gánicos, específicos, psicógenos y ambientales). ~\j::. 
'· --.', 

En el capítulo III: Pautas para la detección dé '.Problemas -

de aprendizaje, se proporciona al profesor información e.specífi

ca sobre algunas pautas o .:;ugerencias para descubrir niños que -

presenten dificultades para el aprendizaje. 

En el capítulo IV: Canalización de niños con problemus de -

aprendizaje, se presenta un listado de aquellas ins{i,tuciones que 

existen en el Estado de Michoacán, cuyo objetivoes'pec:Í:fico es -
. . ' ,_ -~ . . . 

proporcionar diagn6stico y tratamiento integral a ~s\os niños. 

Se hace incapie en las instituciones que corresponden a la,región 

\]ruapan. 

Finalmente aprovecho este espacio para expresar mi pr~fundo 

agradecimi.ento a todas aquellas personas que de una u otra forma 

me apoyaron con sus valiosas observaciones y sugerencins, produ,g 

to de su amplia experiencia en estos menesteres. 



C A P I T U L O 1 

EL PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA 

Y LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
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CAPI.TULO I 

EL PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA ;Y LOS PROBLE!i.AS DE APRENDIZAJE 
"'',,.-, .. ' .-.-:··'. ·: 

··.~t>~ }? < ·.'.:~::: •. :~''~e:! -;'' .. . ', ': ·' 

En este primer C:apíthib,-t:f~l~~e~b~; ';;) ~~·6rd5?>:jo\:imhor~ante 

:,:·~::-:~,::i:,:: ::r:t::::. ·~,r:f ~!t~Jjf [f~W:!.d:~,, 
a:Prendizaj e que pudieran presentarse en sus a:iAnfrl.o_~~i~~:í:ievisare-

mos qué son los problemas de aprendizaje. :HS.it§Ji[ifü~f¡f,cirenciE! al 
'·'º·-·1~>n. · .. ,.,_<-

Plan de Estudios con el que se formó al profes.C:Ír_'.ipaÍ-~, ver si en 
~ -, : !_' ... ';. ·: .. : .. • -·--~: 

realidad este plan contiene algunas materiB.s ~Ü:e,í~(p;6porcionen 
'._,_;.,_,~<-·,----·:t-¡' -_->· ,_ - ". 

conocimientos en el área de los problerims d~ a~;eii:a::i.i~jé. Tam--
·:,.:;·-- -·:· / 

bién abordaremos la función que debe asu~ir:;~i /profee;or: ante· es
:~~<:~,~;--:{·;,;:: -;'.~~"···: . .,: te tipo de problemas. 

El profesor de educación primaria en su 

~:.:-.:-" .. : .. -. ->~~::_ 
.·-·-';:e;, 

práctica docente 

diaria interactua con sus alumnos y se enfrentS. cém problemas de 

diferente índole, los problemas de aprAndizaj e son al~i.mos de 

ellos. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje que tféne :.ltigé:.r en -

.el salón de clases encontramos dos elementos; po.i/'~i(~~~~, ten-2 

moa al profesor de educación primaria de quien conitd~fa~os que 
:.;;;<~, ~>:::.:·'.· .' 

no tiene una capacitación adecuada para atender cie~tt'.»s: i:lroblemas 

que se le presentan en su práctica pedagógica diari~', i~~".rele.ción 
:'. ·: -. ---·--_- -. :~.-:.> .- -,-

al aprendizaje de sus alumnos; y por otro lado, aparece>él alumno 
. ., .. ' 

en quien se presentan lo que se ha denominado 11dificuit~dé's en el 

aprendizaje" o bien, problemas de aprendizaje, Consideramos pri-



15 

mero al discante, pues no podemos hablar de problemas de aprendiz~ 

je en el aire, sino de individuos, de infantes que se encuentran -

cursando la escuela primaria y los cuales en ocasiones presentan -

ciertas care..cterísticas anómalas que les impiden un rendimiento e_!¡! 

colar deseable y que pueden .llevar al niño al frace.so escolar. 

Esto se puede explicar, ilna vez que han sido detectadas las 

causas, por un profesor capacitado para ello, pero inexplicable -

para muchos profesores que carecen de una formación e información 

psicopedagógicas previas, que pudieran ser obtenidas en institu-

ciones educativas competentes, cuyos planes de estudio contemplan 

tod.os aquellos conocimientos teóricos-prácticos que debe saber man2_ 

jar el docente que va a trabajar con niños, en los cuales va a en 

contrar semejanzas, pero también diferencie>.s muy marc!!das en la -

forma de aprender o de no aprender; es decir, en algunos va a ob

servar que su apr.endizaj e se da normalmente, pero en otros puede 

observar que van a aparecer dificultades más o menos graves que le 

hacen ver su pobreza, en cuanto a su capacitación profesional, p~ 

ra encontrarles una razón lógica, a pesar de que hace esfuerzos -

para comprender qué es lo que está pasando con• algunos de sus 

alumnos quienes sencillamente no aprend~n. 

Probablemente son muchos los profesores de grupo escolar que 

han estado frente a lo que Samuel Kirk, en el eilo de 1963, llamó 

problemas de aprendizaje (Learning Disabilities), al describir a 

~quellos niños que presentan una formación confusa que se mani-

fiesta como desórdenes en el aprendizaje y en el comportamiento; 

no obstante, también pudiéran ser muchos los profesores, quienes 
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por falta de la infor•maéióri no sabían qué les sucedía· a estos ni

ños. 

.. '·, 

Ya son varios los profGsor~s-estudiantes matriculados en 

nuestra institución que refieren darse cuenta del .retraso acfl.dém,1 

co que presentan algunos de sus alumnos. Se dan cuen~a de que 

"algo anda mal en ellos", pero no se pueden explicar con claridad 

a qué se debe todo esto que ocurre en estos escolares con respec

to & su aprendizaje y su comportamiento; de ahí pues, que es de -

suma importancia se capacite al profesoie en servicio en el áree. 

de los problemas de aprendizaje, la cual viene a ser la rama más 

joven de la Educación Especial. 

Es necesario que a nuestro prof esionista de la educación el~ 

mental se le provea de todas aquellas herramientas teóricas, téc

nicas y metodológicas para llevar a cabo su tarea en general y, -

en particular, en lo que respecta al área s.eñalada, S€l le daben -

de proporcionar todo lo. e.n terior máa aquella información mínima 

necesaria de la cual carece para poder atender, primero la detec

ción de alumnos con problemas de aprendizaje y luego la canaliza

ción de éstos a centros especializados, donde recibirán el diag-

nóstico y el tratemiento adecuados, de los cuales deberá estar en 

ter,,do para estar en condiciones de colaborar acertade.mente a fin 

de que el tratamiento sea eficaz. 

Si bien es cierto, que en este trabajo nos preocupa que al -

profesor únicamente se le capacite para detectar y canalizar a los 

niños con problemas de aprendizaje, no obstante, tenemos que reo~· 
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nocer que autores de otros contextos geográficos, ·co"mo~Leo ·J.· -· 
•'·~ . . " '.· . ~ 

Brueckner y Guy L. Bond ( 1980), sostienen en su lib;6: ';ni~~6~ti 
.:; \¿(, ··,.,-.~;J" ·' ·.... -

co y trate.miento de las dificultades 

conveniente que todos los profesores 

dos con aspectos más científicos del 

tades en el aprendizaje, incluidos los procedinii'eni~,~~(téchi~as 

y materiales actualmente utilizados en las clíni~B.~·~·psicopedagó..:. 

gicas para tal fin. Sugieren que el profesor debe involucrarse 

con gran interés y conciensudamente en el estudio de los tipos -

más frecuentes de problemas que los niños presentan en su proce-

so de aprendizaje, con el fin, dicen, de evitar o reducir los 

equívocos en su aprendizaje, por medio de una enseñanza preventl 

va. Consideran pues, que es conveniente que los métodos de ens~ 

ñe.nza se adapten a las nec·:·sidades del discente. 1 

En el ámbito escolar, a través de la observación directa (le 

los educandos, nos "'ºdemos dar cuenta de que existen niños que m.§: 

nifiestan serias deficiencias en el dominio del aprendizaje de la 

lectura, la comunicación oral o escrita, de la nritmética, etc., 

y por eso representan un grave problema a los profesoces, en cua~ 

to a su rendimiento escolar, el cual debe ser solucionado. 

1) Leo J. Brueckner y Guy L. Bond. "Diagnóstico y tratamiento de 
las dificulte.des en el aprendizaje". Sa. ed., Madrid, Ed. Rialp 
p. 1 - a. 
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Para comprobar si el. rendirniento instructivo ~a~·~i' ade~Úado :> . .':· ··: .; '"'-,:~. ,. ,-•- :~-~ :: ... •º ,;· .e. -·, - ·-·: 

o no, es recomendable que el Pl'ofes()r utilicif tests 'de. illsfru~,;;-

ción estandarizados, la aprecia~iód(~~bj~\i~~'iS~i~(~'~'{{~~¡iJ·.de -

otros observadores, pare con ~stf·,; ~~Il~~ detec:f~~~~·. ~ ,¡dElnÚ.Úcg 
.·. / .·.·...•..... 2 

dos los puntos fuertes y las debilidades del escolar". 

Lo arriba citado se puede interpretar co1:10 una llamada de -

atención para que el profesor de educación primaria esté alerta 

con aquellos factores que afectan positiva o negativamente al 

alumno en su proceso de ensef1anza-aprendizaje, "tales como el 

programa, los procedimientos de enseñanza utilizados, el material 

de instrucción, el ambiente físico-social en que se desonvuelve 

el niño, tanto dentro como fuera de la escuela y le.s cara.cterís

tica.s mentales, físicas, emocionales, sociales y more les del pr.Q 

pio nif10113 , porque dichos factores en ciertas circunstancias pu

dieran ser la causa propiciadora de algunos problemas de aprend,! 

zaje. 

Ya dijimos que no es raro que un alumno tropiece cori ,una d,! 

ficultad en su aprendizaje, por lo que se recalca que el profesor 

esta obligado a efectuar un esfuerzo para especificar la natural~ 

za del problema, indagando sobre los posibles factorAs que han -

contribuido a su aparición; esto es de gran ayuda para el Psicd

logo, el Pedagogo y para el terapeuta, quienes se encargan de exg 

minar, más a fondo, al niño una vez que les he. sido canalizado. 

2) Ibidem. p. 12. 
3) Ibia., p. 14. 
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El hecho de que nuestros profesores-estudiantes sean egres~ 

dos de las escuelas normales de Tiripetio, Arteaga y Morelia, 

Mich., no garantiza que se hayan cubierto ciertos contenidos de 

aprendizaje, como es el caso de los contenidos correspondientes 

a el área de problemas de aprendizaje; por ello decimos que prob~ 

blemente haya aún profesores laborando en el medio rural que no 

sepan a que se refiere el concepto de "problemas de aprendizaje", 

y mucho menos sepan como realizar una correéta detección y cana• 

lización de esos niños. 

Investigaciones recientes parecen confirmar el concepto de 

que es imperetivo diagnosticar el trastorno oportunamente y emp,2 

zar a tratarlo inmediatamente. Ya dijimos que al profesor de 

primaria. no corresponde hacer el diagnóstico, pero si puede ayu

dar al mismo detectando ciertas alteraciones que se manifiestan 

en el niño en el momento de estar aprr:ndiendo dentro del aula; -

porque entre más temprano se realiza el diagnóstico de los pro-

blemas de aprendizaje en el niño, mejor es su pronóstico. El 

profesor responsable debe saber que un niño con un impedimento -

para su educación sin diagnóstico oportuno y ayuda específica, -

pierde, a medida que pasa el tiempo, esperanzas de una recupera

ción satisfactoria. 

Entre los factores que reducen estas esperanzas están: 

"Primero, el niño que sufre dicha incapacide.d desa

rrolla hábitos incorrectos de aprendizaje, que se 

refuerzan con el uso y que después deben extinguí! 

se para ser sustituidos por hábitos correctos; por 



ejemplo, pueda acostumbrarse a leer de der~cha a 

izquierda, de abajo hacia arriba, o sin ningún o~ 

den en la página. Tales malos hábitos tienden a 

persistir aún después de que ha aprendido a leer 

correctamente y tenderá a reaparecer en si tuacio-

nes de stress. 

Segundo, como resultado de sus fracasos en el a-• 

prendizaje, el niño puede desarrollar una pobre -

imagen de si mismo, llegando a convencerse de que 

es tonto y de que no puede aprender como los otros 

nifios. Esto conduce a crear una actitud pesimis

ta y el nifio puede darse por vencido en vista de 

los obstáculos tan abrumadores como las distorci~ 

nes perceptuales y las dificultades de aprend.iza

j e y no hará ya el esfuerzo de aprender. 

Tercero, los fracasos continuos son algo que na-

die puede soportar y que crean problema emocional. 

La incapacidad de progresar como los otros nifios 

generalmente produce frustraciones que generan an 
gustia y conflicto emocionales, que a su vez redR 

cen las posibilidades de aprender".4 

4) Lester Tarno11ol. "Dificultades para el aprendizaje". México 
Ed. Prensa Médica Mexicana, p. 1 
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Los tres puntos citados no son tenidos en cuenta.por muchos 

profesores que trabajan en nuestras escuelas primarias, .al me~os .· 

esto se puede suponer de la observación directa que sé ree.iii~ ~i.§; 
riamente en los elementos de la población magisterial obje.f6 dé -

este estudio; de ahí que se les debe despertar la conciencia para 

que tomen en cuenta lo importe.rite que es detectar los·probl~nias -
,_ '., .\' 

de aprendizaje en los nifíos de manera correcta y oportuna. , Esto 

beneficia al discente y evita que éste deserte o reprJ~i:ie al enco~ 

trarse en desventaja respecto a sus compafíeros de aula. 

1 .1. Problemas de aprendizaje 

Dentro de la Educo.ción Especial existe un área ·que ha cobr_g 

do gran importancia, ésb. es la de problemas de aprendiz~j~. 
···. ·:.:-·:: 

No podemos hablar de problemas de aprendizaje cómo si estos 

ocurrieran en el vacío, cons·t:deramos que es más correcto hablar -

de niños con problemas de aprendizaje, o sea aquellos "cuyo rend,i 

miento escolar está más de un año por debajo de su edad mental y 

que además, no pueden adelantar o sacar provecho de su concurre!! 

cia ·al grado común de la escuele. formal a pesar de contar con un .. 

potencial intelectual norrnal; es decir, sin retardo mental y en 

ausencia de problemas motores gruesos 11 •
5 

5) :::!lizabeth Munsterberg Koppitz. "Niños con dificultades de Apren 
dá.:iaje", Argentina, Ed. Guadalupe, p. 2J8, 
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El hecho de que a un mismo objeto .de estudio (el nifio. con -

problemas de aprendizaje) se; {e' ll:aín~ de tt;;.n .. dife~e~tes. maneras, . '' . . . -;·: . .' . ; '. ; 

pone de manifiesto las ~oritI:()ver~~a~:q~~. exis:Í:en{ent:fefos prof~. 

:~::::.:::::~::::~¡{jf J!ll~~lif~~!!~i:~:;: 
conveniente que para''.-referirse\:{a1\ellos•·i:se ':utilizaran pocos térm_! 

-~ :-. · :. :~~H~/l~i~iJ~~·:C.:l~·~ i) :'~i~{~:t ~'.~i;~~~::~\~;.\fül n;~<~.-. ·:~~<~:. -
nos, con miras .a lograr)',un;~acu,e:t'dp:;_comu~ 'eiitre los especialistas. 

El estudio sis:t~~:i16o :,.i~~~~l~~~~~r~tl~ ~ue presentan· desórde--
·- .> :~-~: ~?:J:::7)!:'.:2~.i~:}1'.+F~~~J}:;}~:¡·{~'.: ---~e:·:_· 

nes en el aprendizaje •sé·:: infoia:::'en::Estados Unidos de N orteaméri
·:. · ---><·.f::~~Y~~;~1-~t.~~!:'2~-:~.-~r~: "· -.:--·~, .. 

ca en los años 60' s, ya"que';\fue·~·pr:ecisamente allí· en donde este 

problema empezó a llart1a·~: •. :J.~;t~,~~~g~6#; .tanto de estudiosos de la 

conducta. infantil. como. de i'o~''pS:d.rés de familia; . sobré. todo de -
' ... '·~ ·' '· .. '" .·.". - ' -- : 

las madres que son las qué!maí:Í'· tiempo pasan con; sus· hijos. Les 
~::~; - - -< ,- .-. -· .. . ' 

preocupaba indagar qué•er_áho:.qU.e impedía a estos infantes hacer 
';:+-_ .. _;r/~~~-:~--:·/~?:>::-~: ..... -· . , :"· . - .. 

correctamente actividadesicotidia.nas propias de su edad, es de--
··:>~;.'.~{{~:~>:>:.~r~·:i3-~ :-t->~·· .·· · .. . , 

cir: comer, jugar, .yestirse;'y,, sobre el por que no podían apren--

der a través de, mé;;~~i~~~gf~f~~;:ios en la escuela, a pesar· de ser 

potencialmente capac~~;,para llevar a cabo estas actñ:v!l.dades. 

Fue hasta la década de los 70's, es decir, 10·años maa·tar-· 

de que en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando en nuestro 

país se empezaron a tratar específicamente este tipo de proble-

mas en los nifios ya que no se contaba .con .suf_icientes recursos -

humanos. De todo el trabajo realiz13.do .~n :~1éxid'~ en este aspecto 

cabe destacar el esfuerzo que ha 'veJid~'1fe~lizando ·el gobierno -
, .· :s~ . 

del Estado de Nuevo León, sitio en el 'cual nace el Plan ·Nuevo J,.§. 
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ón ( 197 4) , como un intento para remediar el problema· que_ repre-

sentan los niños con dificultades en el aprendizl'Í.je . e'.;qu:ieb.es -

se investiga y reeduca para así coadyuvar ~n l~;d.i.~~~~upfón· del 
·-·· • .. ,_,·. ,. -

alto índice de deserción y reprobación que exi~i:~ ~~~J!~s ~scuélas 
';:·-::;;• .. .... . . 

del nivel elemental, pues se cree que los probiem~s'de_.aprendiza 
... ,.,.·,·-.'··.----.,,,··.: -

je son determinantes en el incremento de esteTíÜÍl.ice··. '..Señalamos 
-."::.::-· , .. 

este hecho porque antes de esta fecha no se pre~'-tabá. mayor inte

rés por este tipo de problemas. 

Como veremos mús adelante, estos problemas se manifiestan -

más en niños que en niñas y la materia escolar que más se les d1 

ficulta es la lectura. Estos niños no pueden hacer bién las a~ 

tividades académicas como sus otros compañeros·de grup6; lo cual 

los resulta frustrante. Además son muy distraídos y están movién 

dese continuamente. 

Al'hablar dé estos niños nos viene a la mente una pre¿unta: 

lCuál de las definiciones que sobre este tipo de niños existen, 

lo describe más ampliamente y permite deferenciarlo de los llamg 

dos niños excepcionales y de los normales?. Es decir, cuál de -

ellas es más operativa~ 

Como respuesta a esta cuestión, se ha afirmado que todos'los 

que han hecho el intento de definir los desórdenes en el aprend1 

zaje se han encontrado con problemas de tipo taxonómico y semán

tico y que hasta hoy ni los especialistas manejan con precisión 

este término. Sin embargo, tienen puntos en común que señalare

mos más adelante. 
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La definición más usada hoy en día se dice que fue elabora

da en el afio de 1968 por el National Advisory Commi tt!')e· on Hand_! 

'capped Children, en los siguientes términos: 

"Los nifios con dificultades específicas de aprendi

zaje presentan un desorden en uno o más de los prQ 

ceses psicológicos básicos que implica la compren

sión o el uso del lenguaje hablado o escrito. Es~ 

tos pueden manifestarse en desórdenes al escu'char, 

pensar, hablar, leer, escribir, Pn o~t.ogr~fía y/o 

en Qritmética. Estos incluyenaquellas condiciones 

que han sido referidas como impedimentos percepti-

vos, lesión cerebral, disfunción cerebral mínima, 

dislexia, afasia progresiva, etc. No incluyen 

aquellos problemas de aprendizaje que tienen como 

causa previa impedimentos visuales, auditivos o 

motores, así como tampoco el retraso mental, la·

perturbación emocional, ni la privacía ambiental 11 •
6 

En relación a la privacía ambiental y como ejemplo de excl~ 

sión, no podríamos incluir a una persona analfabeta, o sea, aqu,Q 

lla que no ha tenido la oportunidad de aprender o de encontrar -

qu!'én 1e énaeÍ!.e. Este sujeto no forzosamente tiene problemas de 

6) National Advisory Committe on Handicapped Children, Conferencia 
presentada por la Ofir.ina de Educación de Impedidos, u.s. Office 
of Education, Washington, D.C. Sep. 28, 1968. 
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aprendizaje, más bien se trata de un problema de información que 

se debe solucionar con métodos específicos para ens~ñ~r ~n~J.fab~ 
tas, pero no usando ·técnicas correctivas específicas ~~·r~· l;~s ;:~1;' 

·;~;.f· ·::."_ . 
ños que realmente presentan problemas de aprendizaje •.. •·· ""· · :~·. •,;:-·:· .. :-. 

-::.:·~·:·-:¿:: \~~-~·_., 

En un estudio hecho por Halla han y KauHmann C19-J,f "?·r·t~~~f~((º · 
el niño con problemas de aprendizaje, en lo que resp~cta<¡ai'S~'.de 

'.~::::::~n:::::::º:,::m:::~· ~i:::6~ i::::l~ ~¡~f ~ii~~~: 
una disfunción en el sistema nervioso central (o b:Í.~°ii:1:pÜ~i'~~8.'./no ·. ·. 

'·:,' ··: .. : ~-·:,~'-' ·-~:~ "·\:-:\'::..:-·:; ... -.~-< · .. ' 

tenerla), que no es determinante en ellos la privací6:ambie'rit~l, 

que los problemas de aprendizaje no se deben a re.t~a~o mental"~7 

El retraso académico es detectado por medio de pruebas estan 

darizadas y se refiere a que el niño no está utilizando su pote~ 

cial como podría hacerlo; el patrón irregular de desarrollo por 

lo general es una característica que se maneja en casi todas las 

definiciones de los niños con problemas de aprendizaje; en lo 

que respecta a la disfunción del sistema nervioso central se di

ce que los niños con problemas de aprendizaje tienen caracterís

ticas de comportamiento semejantes a las de los niños que tienen 

daño cerebral (distractibilidad, hiperactividad, peturbaciones -

perceptivas, etc.); no obstante, no hay siempre una evidencia ne~ 

rológica exacta como pasa en el daño cerebral. De la privacía -

ambiental, como factor de problemas de aprendizaje, hay opinio--

7) D~P· HAllahan y Kauffmann J. M. "Introduction to learning disa
bili ties", Englewood Cliffs N. J. Printice Hall, 1976. 



26 

nes que la niegan; no obstante, hay otros estudiosos del proble

ma que afirman el hecho de que la privacía ambiental provoca en. 

los niños probleme.s de aprendizaje (Cruickshank, por ejeimplo) •· 

Otra· definición. es la que maneja el Nationai .Próject., on the 

classification of exceptional children .de los Es't~db~ Unidos de 

Norteamérica y dice: 

"Los problemas· es'~eÚf:i'~6;~:i'á.:~, ~~;I'~rldizaj e como aquí· 

se definen, se r~ri~~~i;: áá'qQ¡ii6s niftos de cual-

quier edad.que mue~tr~~ ~a deficiencia sustancial 

en un aspecto específico del rendimiento académico 

debido a desventajas perceptivas o perceptivo-mot2 
ras, prescindiendo de la etiologíaµ otros factores 

contribuyentes. El té~rnino perceptivo como se usa 

aquí se refiere a aquellos procesos mentales neur2 

lógicos a través de los cuales el niño adquiere su 

alfabeto de sonidos básicos y formas". 

Otra def~nición afirma que "el niño con problemas de apren

dizaje es aquel que no está rindiendo de acuerdo con su potencial" 

(Hallahan y Kauffmann, 1978). 

Podríamos decir entonces, que los problemas de aprendizaje, 

con base a las definiciones arriba señaladas, son un conjunto de 

síntomas y signos (síndromes) que se presentan en algunos edUCB!! 

dos, los cuáles entorpecen su aprendizaje normal en áreas como -

la matemática, la lectura , la escritura y la compr8nsión y el -

lenguaje; presentándose en ellos un rendimiento académico defi--

ciente. 
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Parece ser que el hecho de que un nifio no rinda.académica-

mente 'de acuerdo con su potencial es más preocupant:~.~.para las m!! 

dres observadoreas de las conductas de sus hijos, ya:·que por lo 

general son las primeras en detectar en sus hijos ciértas anoma

lías que suelen pasar desapercibidas para el profesor, probable

mente por lo numerosos que son los grupos escolares en los que -

realiza su labor docente; o bien, porque carece de una capacita

ción adecu~da para poder darse cuenta de las necesidades educati 

vas especiales de algunos de sus alumnos. 

Con base en lo anterior podemos afirmar que el problema que 

representan los nifios con dificultades en el aprendizaje trae 

aparejado otro problema igualmente serio, que requiere de una s2 

lución satisfactoria y que es primordial para enfrentar el prim~ 

ro,. Dicho problema consiste en la falta de capacitación del pr2 

fesor normalista, de nuestro caso a estudiar, para la detección 

y superación de los. problemas de aprendizaje que se presentan en 

algunos de sus escolares. Inclusive los padres de familia deben 

contar con información específica sobre estos problemas que aqu~· 

jan a sus hijos para que puedan coadyuv2.r briutlándoles un apoyo 

más positivo. 

Los estudios realizados por William M. Cruickshank reportan 

que los niños con problemas de aprendizaje, están presentes en -

todos los grupos raciales y que no son privativos de raza alguna 

en especial. El autor sefiala con base en estudios que llevó a -

cabo en las escuelas primarias de su país, que dichos problemas 

son más frecuentes en los niños que en las niñas y presupone que 
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el volúmen del feto del niño al. sér más grande, -ptidiera--ser fac- · 
,· . _;,, 

ter para desencadenar en .el momento <ienac~r un pó~ibi'~;~~rio ce-

rebral. Dice: "es tan f~~cu~nte y se encuentra ta~ d.irú~dido,. • 
que es un-problema de todas las escuelas de educacicSn,el~~~~tal, 

·.''.!. 

en cada comunidad y que indudablemente se observa en cas.i todos 

los salones de las instituciones de enseñanza prima~ie.". ~ 

Con base en esta afirmación de Cruickshank, cabría pregun-

tarse si en nuestro nivel educativo elemental, una vez que se hg 

ya llevado a cabo una investigación al respecto, se encontrarÍa.."1 

resultados similares a los que este autor encontró en su contex

to. 

1.2 Formación del normalista 

Consideramos que la :ormación pfofesiorial que recibe el P.r.2 

fesor normalista en el área que nos ocupa no J:ia.:·~:Í.d.o· ·ni es :la 
• , : ·"~- .!: .. - .. 

adecuada para capacitarlo en la detección de p~~bÍ~~~s. de 'apr<m-

dizaj e. En primer lugar los planes de estudio de t~'es años des

pués de haber cursado la secundaria, no contemplan ninguna asie;

natura sobre el área de problemas de aprendizaje. En segundo l~ 

gar, el plan de estudios de cuatro años con antecedentes de ba-

chillerato (que es el vigente en las escuelas normales de Artea

ga, Morelia y Tiripetio lv!ich., de donde egresan la mayoría de los 

profesores en servicio y que acuden a matricularse a la UPN-163 

de Uruapan), Únicamente contempla en el séptimo semestre una ma-

8) William M. Cruickshank. "El niíl.o con daño cerebral". México, 
Ed, Trillas, p. 38-39 
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teria con el nombre de problemas de aprendizaje. No bastante la 

forma como se trabaja no les reporta a los estudianfes una capa

citación correcta y suficiente para efectos de detección de ni-

fios con problemas de aprendizaje, pues los contenidos se tratan 

superficialmente, no se llega a proporcionar a los profesores 

(al menos es el sentir de la ·m·ayoría de ellos), una información 

necesaria sobre qué son los problemas de aprendizaje, cuáles son 

sus causas, cómo se manifiestan, cómo se detectan y a dónde se ~ 

pueden canalizar y, qué estudios existen al respecto. 

Es pues necesario que los planes de estudio sean revisados 

porque a nuestro juicio están incompletos por no brindar conoci

mientos, aunque sean mínimos necesarios a los profesores en el -

área especificada. Es muy importante que los profesores a que -

hacemos referencia, tengan un conocimiento básico sobre los ni-

fios con problemas de aprendizaje, ya que probablemente tengan 

que trabajar con ellos; ésto en el caso de los recién egresados, 

aunque de hecho ya algunos profesores están trabajando en las e~ 

cuelas primarias enfrentando problemas de este tipo sin el cono

cimiento adecuado para ello. 

La car9ncia de estos conocimientos se puede considerar como 

una falla dentro del sistema educativo nacional, que no prepara 

a los normalistas en estos tópicos, como se puede observar en el 

plan de estudios elaborado por la Secretaría de Educación Públi

ca para los estudiantes de normal básica. 
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Hacer notar la falta de capacitación del profesor en esta -

área de la educación especial, no implica que a éste se le con-

vierta en especialista en la misma (si ese fuera el propósito se 

le podía sugerir que se inscribiera en la Normal de Especializa

ción de la ciudad de México para que lo prepararan en el área de 

problemas de aprendizaje y ya preparado, retornará a la escuela 

primaria), sino más bien, lo que se propone es que se le propor

cione información psicopedagógica para que esté en condiciones de 

detectar oportunamente aquellos casos que presentan característ1 

cas de algÚn problema de aprendizaje. Esta información bien se 

podría brindar a través de un curso sobre problemas de aprendiz~ 

je. 

En relación a la formación del profesor en esta área que nos 

ocupa, parece ser que en las escuelas normales del Estado de Nu~ 

vo León, se ha tomado con más seriedad este asunto. Allí, si 

bien es cierto, se ha logrado una preparación más completa de 

los normalistas en este aspecto, no podemos decir lo mismo de 

los profesores que conforman nuestra muestra de estudio, pues al 

gunos no conocen el Plan Nuevo León. Este Plan nació a princi-

pios de 1974 a instancias del gobierno del Estado de Nuevo·León 

deseoso de tratar a fondo los problemas de aprendizaje·y de aba~ 

tir la reprobación de los primeros años de primaria que traía con 

sigo la deserción y el retraso escolar, emprendió para ello la t~ 

rea de crear un organismo piloto para que investigara, diagnosti 

cara y reeducara a los niños que presentaban problemas de apren

dizaje, 
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Se han llevado a cabo algunos intentos de capS:citació!i. en -

ese sentido en otros lugares como complemento d~: la fÓ;rni~cióri 
del normalista. Por ejemplo, Silva y Ortiz M. T. ,d980) nos co

menta que, para el curso escolar 79-80 se efectuó una selección 

de profesores para que trabajaran con grupos integrados en el E~ 

tado de México, procediéndose de esta forma: " 16e llevó a cabo 

una entrevista con cada candidato y los entrevistadores llegaron 

a la conclusión de que la gran mayoría manifestaba una ignorancia 

total sobre lo que son los problemas de aprendizaje y como tratar 

a los niños que los padecen. Por regla general, estas personas 

confundieron los problemas de aprendizaje con el retraso mental. 

Este problema viene desde la preparación de los profesores en la 

Normal, ya que los planes de estudio no contemplan ninguna mate

ria relacionada con este tipo de problemas".9 

Señala esta autora que para dar solución a estas diferencias 

se les organizó un curso intensivo a estos profesores para capa

citarlos en una semana. Uno de los temas del curso fué: concep

tos bé.sicos sobre la prueba de detección diseño Monterrey. 

Cuestionamos lo siguiente: ¿es suficiente un curso con dur~. 

ción de una semana para capaci tal' al pEofesor?, así mismo pregun

tamos, si la prueba a la que hace referencie, la autora es conoci

da por todos los profesores egresados de las escuelas normales, 

en la actualidad. Sobre todo aquellos que están trabajando con 

grupos integrados y no tienen la especialidad, o por lo menos una 

9) Maria Teresa Silva y Ortiz. "El problema de la definición del 
niño con desórdenes en el aprendizaje y su comprensión. "Meca
nograma; p. 59-60 



32 

preparación elemental en esta área específica. 

En este aspecto y con base en entrevistas a. los C. Directo

res del Centro Psicopedagógico, de la Escuela de. Educación. Espe

cial "Margarita Gómez Palacio", del Centro de Capacitación de 

Educación Especial de la ciudad de Uruapan, Mich., y del Jefe 

del Departamento de Educación Especial en el estado de Michoacán, 

consideramos que los elementos que forman nuestra población de -

estudio también carecen de estos elementos teóricos y prácticos 

para realizar la detección de problemas de aprendizaje en sus P.!:!: 

pilos, los cuales presentan entre sí diferencias .individuales en 

la. forma de aprender. 

Brueckner y Bond (1980) hacen resaltar las diferencias indi 

viduales existentes en los discentes y ls.s clasifican en intrain 

dividua.les (propias de cada sujeto) e interindividuales (de un -

sujeto a otro), para ello se valen de la aplicación de una serie 

de pruebas, cuyos resultados hacen patente que el profesor debe 

tomar en cuenta "la necesidad de examinar objetivamente a los e_§ 

colares al empezar el curso, a fin de obtener los datos suficieg 

tes que permitan identificar la situación y posibilidades de cada 

alumno, para sobre este conocimiento planear las actividades ed.J:!: 

cativas con garantía de eficacia11 ,
10 máxime si alguno de los edu 

candos presenta problemas de aprendizaje o dificultades para·el 

aprendizaje (estos .términos los usamos como sinónimos); a éste le 

tendrá desde luego que dedicar más tiempo para superar estas de-

10) Leo Brueckner y Guy L. Bond. Op. Cit. p. 43, 
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ficiencias con objeto de eliminarlas. El profesor debe recordar 

que su tarea consiste, sobre todo, en conducir al nifio en el 

'tránsito de lo que actualmente es a lo que debe ser 'armonizán

dose su rendimiento con el de otros nifios; también debe tener en 

cuenta que para.cada alumno con dificultades de aprendizaje se -

deben establecer objetivos individuales de progreso y desarrollo 

estimando su rendimiento con base en éstos, 

Ya que estamos hablando de la formación y c~pacitaaión del 

normalista para participar en la atención de nifios con problemas 

de aprendizaje, consideramos importante hacer una comparación, -

en .ese aspecto, entre los Estados Unidos de Norteamérica y Eé:d

co, para ello acudimos a L. Tarnopol (1983) quien nos dice "que 

(en U.S.A.) los equipos de diagnóstico son muy escasos, solo en 

algunos estados existen clases especial.~s para 8Stos nifios, solo 

algunos profesores estan adiestrados para ensefiar a estos nifios, 

y muy pocas instituciones para la preparación de los profesores 

se han percatado del problema y estan haciendo investigación y 

adiestrando profesores. La demanda en la actualidad, excede con 

mucho al número de personal profesional preparado con que se 

cuenta". 11 

Si reflexionamos un poco sobre lo que sefiala este autor en 

su cita en relación a su contexto, cabe preguntarnos: lCuál es -

la situación que prevalece en nuestro país respecto al rubro· de 

adiestramiento.del profesor. 

11) Lester Tarnopol. "Dificultades para ei aprendizaje, p. 1 



34 

Por nuestra parte consideramos que debe ser el profesor el 

primero en estar habilitando teórica y metodológicamente para 

atender en su detección a los niños con desórdenes en el eprend1 

zaje, pues éste es el que más tiempo pasa con ellos dentro del -

aula. 

Nuestro profesor en servicio debería de ser informado por -

las instancias correspondientes (S.E.P., Dirección General de 

Educación Especial, Escuelas Normales, Especialistas en el ramo), 

que "el niño con problemas de aprendizaje-ha representado, y de 

hecho representa un difícil problema diagnóstico a las prof esio-

nes de la medicina, la psicología y la educación que hasta 

fecha reciente estos trastornos permanecían ocultos y la incapa

cidad del niño para aprender solía atribuirse a factores tales -

como: pereza, neurósis, padres sobreprotectores o demasiado exi

gentes o a otras causas 11 ;
12 así como de todo lo relacionado con 

la detección, la canalización y tratamiento de estos nifíos para 

que participe más en su recuperación. Dicho en otras palabras: 

las instancias señaladas deberían de buscar la forma de proporci~ 

nar al docente una información más científica acerca de los pro-

blemas de aprendizaje y despertar la conciencia del profesor para 

que recapacite en el serio problema que aqueja a dichos niños y que 

reviste especial importancia en la reprobación detectada en el 

nivel educativo en que labora. 

12) Ibidem. p. 8 
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Un profesor normalista conciente, reflexivo y responsable de 

sus funciones dentro y fuera del aula, bien podría buscar la for

ma de prepararse más y mejor (de ahí la importancia de concienti

zarlo para.que enfrente con·seriedad y responsabilidad profesio

nal esta problemática de los niños con dificultades en el aprend1 

zaje) colaborando con equipos de profesionales en estos trastornos, 

previa capacitación sobre los métodos especiales de .enseñanza pa

ra esos niños y que por lo regular no están al alcance de las es

cuelas: la enseñanza prescriptiva, la modificación conductista, -

el análisis de tareas y el diagnóstico de métodos. Estos deberían 

formar parte del armamentario del profesor y ser enseñados en las 

escuelas normales. 

Todas aquellas personas que estamos inmersas en el ámbito ed~ 

cativo, sobre todo el profesor de primaria que atiende diariamen

te niños, preocupándose por el desarrollo integral de éstos, den

tro del aula y fuera de ella, necesitamos saber más acerca de las 

causas de las dificultades del aprendizaje, tanto en lo que respeg 

ta en los factores internos del niño como a los métodos de ense

ñanza. 

Existe un proverbio en el contexto médico-clínico que a la -

letra dice: 'más vale prevenir que curar', de ahí que el profesor 

normalista deba conocer que desde el punto de vista de la preven

ción es de lo más importante se determinen las causas básicas que 

dan lugar a las dificultades para el aprendizaje, para evitar que 

éstas se agudicen. 



36 

Existen estudios que reportan cierta relación entre las dif1 

cultades para aprender y la lesión neurológica mínima, ya que és

ta se puede presentar en el niño en cualquiera de las fases de su 

desarrollo intrauterino o extrauterino y puede deberse a causas -

genéticas, traumáticas (golpes recibidos por la madre antes de n~ 

cer el niño), enfermedades (encefalitis), anoxia (falta de oxíge

no), etc., que afectan en forma directa al sistema nervioso cen-

trai.13 

En los niños que nacen antes de tiempo y en los hijos no de

seados, se ha descubierto que padecen problemas de aprendizaje v~ 

riados; los primeros suelen tener un desarrollo y sistema nervio

so central inmaduros, en tanto que los segundos han sufrido trau

matismo por intento de aborto. 

El profesor de grupo debe también informarse o ser infprma

do sobre el riego que representan ciertas sustancias químicas pr~ 

sentes en el medio ambiente, así como en los alimentos conserva--

dos y también de la radioactividad para ver si estos factores d~ 

sencadenan o no alteraciones en el aprendizaje de los niños 

13) Lester Tarnopol. Op. Cit, p. 20 
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1.3. Función del· profesor ante l.os problemas del .aprendizaje 

' -· ' 

Una vez que el profesor cuente con una información más cien-

tífica· acerca de lo que son los .problemas de aprendizaje, inform~ 

ción que tienda a su capacitación en ésta área y que puede ser 

proporcionada por las autoridades educativan nacionales o estata

les o por los centros formadores de profesores, ya sea a través -

de cursos, conferencias, mesas redondas, seminarios, etc., estará 

en condiciones de coadyuvar con otros especialistas como médicos, 

psicólogos, pedagogos, quienes también están involucrados en el -

diagnóstico y tratamiento de las dificultades para el aprendizaje; 

tocará a éstos llevar a cabo tanto el primero como el segundo, en 

tanto que el profesor se encargará dentro de Ja escueln primaria de 

otra función tan importante como son el di~gnóstico y el tratamien 

to, es decir asumirá una función de detección de los problemas de 

aprendizaje con miras a la canalización a centros especializados 

evitando así su agravamiento~ .'c. 
"~- ,,. ~.-

;-- -.::~ '-'""-.'.•'• 

En términos generales, 18.· fÜrición del pro:~esor dentro del a_!:! 

la y fuera de ella es compleja~ ya que no se trata solamente de -

enseñar y trasmitir conocimientos a los alumnos. Su función im-

plica el estudio de los factores ambientales que influyen en el -

proceso de enseñanza-aprendizaje, el conocimiento objetivo de los 

educandos, sin llegarlos a considerar piezas de laboratorios, si

no seres vivos que requieren de la comprensión de los adultos, 

así como de la educación formal o espeaial según el tipo de niños 

de que se trate. 1 4 
14) C. S. Bremeck. "Ambiente y rendimiento escolar". Buenos Aires, 

Ed. Paidos, p. 11-14 
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El profesor debe conocer al niño de forma integral, es decir 

debe conocerlo como unidad biopsicosocial, o como diría Imbernon: 

'por entero'. 

Esta función implica, además, transformar la escuela para que 

coadyuve a satisfacer la necesidad social de aprender, y conocer 

la influencia recíproca entre e:scuela y comunidad; implica también 

estudiar las culturas en que los educandos han sido criados y el· 

examinar la influencia de la cultura sobre su propia conducta. 15 

15) George F. Kneller. "Introducción a la Antropología educacional". 
Buenos Aires, Ed. Paidos, p. 163-164. 
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C A P I T U L O 2 

LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Dentro de los conocimientos básicos sobre problemas de apren 

dizaje que deben ser manejados por el docente del nivel elemental 

se pueden incluir: las principales causas que originan estos pro

blemas, las características o manifestaciones que presentan los -

niños con este tipo de problemas, que impiden en estos alumnos un 

rendimiento escolar satisfactorio e inciden en el fracaso escolar, 

y también debe conocer una clasificación de ellos. 

En esta parte del trabajo se pretende desarrollar los puntos 

arriba cit~dos de manera breve, con el propósito de brindar una -

introducción que despierte en el d10.c·eMtt·ei de escuela primaria un -

mayor interés en el conocimiento de estas temáticas para que ten

ga en cuenta ciertos factores que intervienen en el proceso de en 

señanza-aprendizaje, que posea una idea más clara y precisa que -

le permita explicarse ciertos hechos que ocurren en su práctica y 

que lo hacen caer en la costumbre de etiquetar a sus alumnos como 

"torpes", "tontos", "flii>jos", etc., pretendiendo justificar su 

falta de conocimiento sobre la problemática real que aqueja a es

tos niños con dificultades en el aprendizaje. 
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2.1. Clasificación 

Cuando se trata de realizar una clasificación.de los proble-

mas de aprendizaje tenemos que recono.cer que se trata de una ta

rea difícil; no o?stante, un primer intento de clasificación d~ -

estos problemas se puede realizar tomando en cuenta el grado de -

dificultad que presentan los casos para su identificación y trat~ 

miento; es decir, podríamos hablar de dos grupos de dificultades 

en el aprendizaje. 

Grupo de casos difíciles de resolver. Dentro de este grupo 

quedan incluídos los disléxicos, disfásicos y los que presentan -

el síndrome de Strauss. 16 

Grupo de casos fáciles de resolver. En este grupo se encue~ 

tran los niños que no aprovechan, que no sienten motivación y que 

han recibido una enseñanza deficiente. 

En relación al área académica en la cual se presenta dificu]; 

tad para su aprendizaje, se puede hablar de una clasificación más 

sencilla, así tendremos: 

- Problemas de aprendizaje pr.ala lecto~escritura 
- Problemas de aprendizaje para la aritmética 

- Problemas de aprendizaje para la comunicación oral. 

16) Este síndrome se caracteriza sobre todo por la hiperactividad·, 
test.arudez, coordinación motora defectuosa y trastornos per-
ceptuales. 
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Partiendo de las posibles causas que pueden ocasionar los 

trastprnos en el aprendizaje, Koppitz (1976) considera que exis-

ten diversos tipos de niños con problemas de aprendizaje: 

1. Niños con problemas de aprendizaje debidos a inmadurez o 

retraso en el desarrollo •. 

2. Niños con problemas de aprendizaje debidos a daño neurol2 

gico. 

J. Nifios conudificultades de aprendizaje por carencia temprana. 

4, Niños con dificultades de aprendizaje causadas por lesión 

cerFJbraL 

5, Niños con dificultades de aprendizaje resultados de disgun

ción cerebral.determinada genéticamente. 

6. Nifios con dificultades de aprendizaje por perturbación -

emocional severa. 

7, Niños ·con problemas de aprendizaje por disfunción cerebral 

mínima. 

Resumiendo estos 7 tipos de problemas de aprendizaje, se pu~ 

de señalar que existen problemas de aprendizaje debidos a diferen 

tes factores que se pueden agrupar en tres rub:flos: 

a) Debidos a factores orgánico-biológicos 

b) Debidos a factores genéticos 

c) Debidos a factores ambientales 

En relación a cada uno de estos factores Silva y Ortiz M• T •, 

nos dicen que .. respecto a los factores organico-biológicos aún _no 

se cuenta con una evidencia sólida para afirmar que una persona con 
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problemas de aprendizaje necesariamente tiene cualquier tipo de -

lesión cerebral o padece un mal funciona.miento cerebral.·.· Los 

científicos es·~án invest.ige.ndo ahora otros factores biológicos, -

como el.efecto de colorantes y preservadores en· la comide. y la P.2 

sibilidad de considerarlos como agentes causalP.s de este tipo de 

probleme.s. Sin er.ibargo, todavía no se ha podido dete!·minar si e!! 

to se debe a factores genéticos o es consecuencia de tener ambien 

tes de aprendizaje similares. Las causas ambientales son difíci-

les de señalar, sin embargo, parece ser que aijuellas personas que 

habitan en las áreas de las zonas marginadas tienden u presentar 

más problemas de aprendizaje en relación a con quienes viven en -

zonas más favorecidas, si se toma como determinante la estimula-

ción temprana. Una enseñanza de baja calidad también puede ser -

otro factor ambiental que contribuya a las dificultades académi-

cas". 17 

2.2. Causas 

Se afirma que fué un médico no~teamericano especializado en 

neurología y psiquiatría el primero en entender los problemas de 

aprendizaje. Samuel T. Orton es el nombre de este médico que en 

el año de 1925 identificó el síndrome de dificultades de desarro

llo en el aprendizaje de la lectura, diferenciándolos del retardo 

mental y la lesión cerebral. :!!)l sugirió que los problemas de apr~n 

17) Ma. Teresa Silva y O. "Qué son los problemas de apr;;ndizaje". 
En cuadernos de Investigación No. 6, México; UNA!1I-Acatlán, -
p. 41-53 
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dizaje de los niños disléxicos 'tenían una causa de tipo fisiológ! 

co. 

Orton, hizo importantes· dedu?ciones acerca del significado ne~ 

rológico de los problemas de uesarrollo del lenguaje en los niños 

que no presentaban una lesión cerebral, basándose en los estudios 

hechos en adultos que sufrían: lesiones traumáticas en el hemisfe-

rio cerebral dominante; a este respecto se dice que en las pers~ 

nas que usan más la mano derecha (diestros), el hemisferio domi-

nante es el izquierdo y que para lasypersonas zurdas es el hemis

ferio derecho. En sus estudios Urton también encontró que niños 

con trastornos visuales para la lectura podían ver con claridad la 

letra impresa y sabían que estQban viendo letras y palabras, que 

podían copie.r correctamente, pero no podían leer las palabras. 

Este padecimiento en el niño y en el adulto se conoce como -

ceguera para las palabras y existe otro que se llama sordera para 

las palabras. Este se presenta en personas que tienen su sentido 

del oído aparentemente normal y oyen los sonidos y los identifican, 

pero no entienden los conceptos expresados en el lenguaje hablado. 

Se puede decir que Orton, junto con Werner y Strauss fueron 

los primeros, en Estados Unidos de América, en preocuparse por d~ 

terminar los factores o causas que provocan los problemas de apren 

dizaje. Poco a poco se descubrió que un grupo de incapacidades -

sensoriales perceptuales a menudo se relacionaban con las dificu1 

tades en el aprendizaje. "Se pensó que eran una forma de disfun

ción neurológica que causaban anormalidades en la percepción vi--
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sual, la coordinaci6n motora y la .Percepci6n auditiva, aisladas o 

combinadas". 18 

Se re~tera mucho que el campo de los problemas de aprendiza

je es relativamente nuevo, y posiblemente sea ésta la raz6n por -

la cual los estudios realizados se centran en niveles de desarro

llo de jardín de niños y escuelas primarias; por ello no es de e~ 

trañar que la lectura haya recibido una mayor atención. 

En relación a las causas de retardo para la lectura, que pu

dieran ser las mismas de las dificultadea;para el aprendizaje, 

Eissemberg propone una clasificaci6n provisional. El las clasif1 

ca en cuatro causas sociopsicol6gicas y cinco causas psicofisiol~ 

gicas; nueve en tota1. 19 

Estas se desglosan a continuaci6n: 

Causas ºsociopsicol6gicas 

1. Defectos en la enseñanza 

2. Deficiencias en los estí
mulos educacionales duran 
te los primeros años de ~ 
ra vida. 

J, Falta de motivadores am-
bientales. 

4. Falta de motivaci6n debi
da a factores emocionales. 

Causas psicofisiológicas 

1. Debilidad general debida 
a deficiencias en la nu
trici6n o enfermedad cr~ 
nica. 

2. Defectos graves de la vista 
y el oído. 

3. Retardo mental. 

4, Incapacidades genéticas o 
congénitas para la lectura. 

5, Lesi6n cerebral, 

18) 
19) 

Lester Tarnopol. Dificultades para el aprGndizaje •••• p. 7 
Para una mayor información veáse: Eissemberg, L, Epidemiolo
gía del retardo para la lectura. En Money J. (Ed): The Disa
bled Reader, Baltimore, Jobns Hopkins, 1966. 
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Cabe señalar que :bodas las revisiones de las causas de dif,! 

cultades para la lectura tienden a enumerar el mismo". grupo de fa.Q. 

torea con variaciones pequeñas y que lafll].iferenciá.s' radican más -
-- ' . ~ 

en la ter.minología que en los conceptos. 

Otro autor que ha tenido contacto con niños con dificultades 

para la lectura es Rabinovitch. Este afirma que 11 el proceso de -

la lectura en sí mismo, -incluyendo los factores cruciales de vo

cabulario visual, reconocimiento y análisis fonético y, de hecho, 

todo el proceso de simbolización- se ve afectado en forma mínima 

por los problemas emocionales, pero la aplicación de habilidades 

intactas sufre la influencia de los factores de la personalidad 11
•
20 

Para P. Myers y D. Hammill las dificultades específicas en -

el aprendizaje son síntomas de condiciones internas que existen -

en el niño; es decir, son síntomas de un mal funcionamiento neur~ 

lógico, de una programación inadecuada en el tejido nervioso. El 

cerebro del niño puede funcionar anormalmente debido a una desvi§ 

ción orgánica, del tipo de variaciones genéticas, ir.regularidades 

bioquímicas, o bien debido a una lesión. 

Al referirse a las causas que dan origen a los problemas de 

aprendizaje estos autores señalan que !:!independientemente de la -

etiología, las manifestaciones o características conductuales de 

los niños con dificultades en el aprendizaje son prácticamente las 

20) R. p. Rabinovich. Dislexia: consideraciones psiquíatricas. En 
Money J (Ed) Reading Disability, Baltimore, Johns Hopkins, 1962. 
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mismas. En los niños que manifiestan probJemas en la percepci6n 

auditiva o visual es difícil, si no imposible, determinar con 

confianza si la etiología del trastorno observado tiene un ori•

gen esencialmente orgánico o ambiental11 •
21 

Refieren que muchos de los casos con problemas de aprendizg 

je son de etiología desconocida o bien oscura y que estas dificu1 

tades específicas para aprender se definen en base a la sintoma-· 

tología sin prestar atenci6n a una probable causa. No obstante, 

clasifican las causas prol:al'.rles de dificultades en el aprandiza

je en dos apartados: 

1. Etiologías de orígen orgánico y 

2. Etiologías de base ambiental. 

En relación al primer grupo de causas, destácase que es muy 

importante y necesario que el <iho.<iHU:tirel conozca y comprenda básiC.§ 

mente cuatro cosas: 

a) El concepto de dis!unci6n cerebral mínima 

b) Las patologías de las cuales podría derivarse tal disfun 

ción. 

c) Las relaciones que hay entre los diversos tipos de dis-

funci6n cerebral. 

d) La relaci6n existente entre disfunción cerebral y difi-

cul tades específicas en el aprendizaje, 

21) P• Myers y D. Hammill. l\~étodos para educar niños con dificul
tades ~n el aprendizaje, México, Limusa, p. 27-39. 
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En relación al in.ciso a) qu13 aludé Ú concepto d.e .disfunción 

cerebral mínima (D. e .M.) diremos qtie los 13~~~~~alis't8.s ·en.;~'sti:i. 
área del conocimiento, señalah. que i.o~ probleni1:1s d~ ~'.Pr~~di.~'d.je -

tienen como causas princip8.1e'~ .18.s·. alteraciones qué ·k~¿~ el .sis

tema nervioso central (S.N.~~r; ~u;os órganos prin~ipales son el 

cerebro y la médula espinaL Este sistema tiene un funcionamien

to similar al de un conmutador, es decir, regula lo.s impulsos que 

entran y salen e interconecta las asociaciones neuronales y opera 

como un procesador de información, es por ello que.cualquier alt,2 

ración (por mínima que s.>a) en sus procesos, puede inhibir :o re--
.. : ,.·,· ~ 

tardar aari~ant• la '"ª''dad qua un "'"'.,,;:~::s:'~l{t~~s;:. 
El término "daño cerebral o lesión·. ce·,..ebral\í'·ml:nima"i••·ha·'·csido 

·... ·. · ~.:~ )?;'-~;i\ri;;~~~;f :;~::~~~};~t~~~I-ti~fi~~~~·Af L~~~ . .1~~~~.~;~~~~~;\·i.\' · · 
obj.etado por :nuchos especialistas y .lo',:c0lifi:ari•i · · ~ic~~·;••,)or .· . 

lo que en su lugar proponen otro 

disfunción cere~ral mínima. Bax 

cipales defensores de es~e último 
' '~ .-

Las objeciones al empleo del an-

tes .que nada a las implicaciones anatómic~~::y'ei~Í"br·6~:Í.~~s que ti,2 

ne la expresión lesión cerebral mínima. De .hecho un cerebro le

sionado es aquel que ha sufrido algún perjuicio, es decir, presen 

ta en su estructura anatómica una alteración. Sin embargo no se 

tienen pruebas claras de que exista algún daño anatómico en el c~ 

rebro de los alumnos que presentan dificultades específicas en el 

aprendizaje. Suele ocurrir con frecuencia que nada en el histo-

rial avolutivo o médico del discente apoya al diagnóstico de le-

sión cerebral. 
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Una objeción más a la lesión cerebral mínima es ·que aún da

ños mínimos en las zonas de la corteza cerebral pueden producir 

efectos conductuales bastante graves, en tanto que una lesión mg 

yor en ·otras áreas puede producir solo una ligera perturbación - · 

en la conducta o puede que ni siquiera ocurra ésta (Orton, 1937; 

Cohn, 1964). 

Lo dicho arriba avala el hecho de que algunos autores pre-

fieran más el término de disfunción cerebral mínima, y se aplica 

(aunque no deja de ser otra etiqueta más) al niño con problemas 

de aprendizaje, porque se ha observado una alteración en el fun

cionamiento conductual de éste, y que puede traducirse en defi-

ciencias perceptivas o de lenguaje. Además el término de disfun 

ción cerebral mínima implica solo que el cerebro está funcionan

do de una manera subóptima, con resultados que van desde un com-
,., 

portamiento con desviaciones ligeras hasta casos limítrofes. 

Hay que reconocer que la expresión antes señalada se usa mu~ 

cho actualmente, pero no es aceptada en forma universal entre ed~. 

cadores y médicos, pues se le critica que no tiene una definición 

precisa y por ello es 1 amplia 1 y ,·vaga 1 , 
22 

Entre las patologías que provocan disfunción cerebral se ci 

tan las siguientesi hemorrágia cerebral, algunas enfermedades 

que cursan con fiebres elevadas, las heridas del cráneo, sobre -

22) M. R. La disfunción cerebral minima (máxima confución neurol~ 
gica), clinical pediatrics, 1967, p. 589. 



50 

todo las profundasi:'esto se da en el adulto. En .el caso de ni-. ' .. -~ . 

fio, la disfunción ~erebral, según Eastman (1959) Úerie•cd~o cau'."" 

ses: un ambiente intrauterino desfavorable, los:~~~{~}~~f~.s;_pre.,. 
" . :, . '-~:ti:; ·~·; -~ :,:~<:: ·-~ ~\::'.¡{. .::{. ;_;. 

:::::: ::.::::: 1 ·:.::::·:.:':::::r:: f~~-lji!f it~~~i~~~ 
-- _,_ ·~\:; -. ~º>'¡¡:;--

Las causas más importantes, por su fr~~d~AJI1I ~'c{f!~ di~ 

::::~n .:º:. ~é~~:i:: 1:: ::::r:~::,:::·t:~'~1lli!{f ~Y;1:: 
ser más exactos. , .. . :;;_;:. ""<':-:: :'>''· · 

. : . ;~. '~:t::-;; ~·-· ~ '. --:, -
_•:.._:.; ~J;_', :':;":~~,':-e-':''-¿.:::.~:.:-

·- ;,\~·-:,;~.:.], 

La anoxia no es otra cosa que la falta' 

lulas del cuerpo y está asocia.da a 

por ello que se le considera como la 

función cerebral. Ya sabemos que el 

no pueden vivir mucho tiempo privada~ 

· · · ····\': \~:.~'.tL7°::.:.'·:; ~:.:_·:;;¡.;::~./:::::::::"'.' -~·<. :·" - - . 

Este gas vi tal llega a las célüÚ.s :¡r:~';~,j~~;%Ji;1'i~:. sangre, -
"(,_• ·:¡; 

la cual tiene los glóbulos rojos o er:Ctro6ito8Yió6 ~1lai6k c~n-:. 

tienen la hemoglobina, sustancia que s~ comb~na ~ém ~16_xíge?l_o - · 

parH formar la oxihemoglobina, que es la que oxigena lEÍ.s. ~éi1l'1as 

de los tejidos; incluido el tejido del sistema nervioso central, 

cuyas células, las neuronas no pueden vivir sin oxígeno .Y en 
ausencia de éste, mueren, constituyendo esto una pérdida irrepa'."" 

rabJ:e. 
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. .. . -

La fál ta de. oxígeno en · 1os tejidos d~l:. cue;po•pued.e' ~rovo-~ . 
... ~, " - ·.- ' ! ' ' -- .. , .. ~, 1·- •.• • .; -: •• '. •'. . •. ' 

carse por estra1gulamiento o hemorra~t~,~l~.~i~{~M.:~.bJ:~~,f~f~fl.~~~~·.·~nif~ ' 
da la circulacion de la sangre ( fiebre.•'.álta 0.:;;destruQci'cm·:'de ·los. 

- ... . <· -->.::.::-< ~·:~:¡!>~::·-!.-:<::j~\~:?}'.!.1;/~·w~·~;:~~I'/~::-:.:·;~·f::~~~{; ~-,-;,· ,~-F 
eritrocitos, etc.). El tejido más 18.bil';'a':lá.(:ié.rerici'a./de oxígeno 

es pre~isámente el tejido nervioso·· (~~~{fb~~·~j~~~\{J;~?}i%'X'.: 
; ~ •>-.· •,5,.•,_. :o·:~¿{~';'"; 

~::'_.':_\\:::-~--l~:<~-,L:t.:;·· ¿,'.,' . 

Ya en 1960 A. Toubin afirmaba que· de. 'ici.~·dé'·\~s tejidos del 

cuerpo, las células nerviosas son la.s ·mJs ~~{ri~·:r.ables a la ano-

xia; en tantci que Best y Taylor, en 1939;,_sefíalaban que las neu

ronas del corte cerebrat sufren dafío mortal si no reciben oxíge

no después de pasados cinco minutos. Existen otras células del 

cerebro que soportan prj.vacía de oxígeno por periodos largos, p,g, 

ro lo ideal es que éste no falte en tejidos tan delicados como el 

nervioso, ya que entre más tiempo se prive al sistema nervioso -

central de oxígeno, de mayor gravedad será la lesión cerebral ro!:! 

sultante. 

Parece ser que los factores genéticos también 'son causas de 

las dificultades en el aprendizaje, al menos así:1() h~propuesto 

Rossi (1972), cuando sefiala que algunas formas de trastorno en -

el aprendizaje se deben a disfunciones neuroquímicas de orígen -

genético. 

Hallgren, 1950 y Orton, 1943, hacen referencia a que ciertos 

casos de dificultades específicas en la lectura eran heredados. 

Esto fue confirmado por Silver en 1971, en un estudio que llevó 

a cabo en 556 nifíos seleccionados, en los cuales encontró patro

ne·s familiares en niños con 1 dificultades de orígen neurológico 
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en el aprendizaje', esto es niños que manifestaban problemas al 

recibir, procesar, almacenar, extraer y expresar la i.n.formación. 

Por lo que toca a las relaciones entre los tipos de dis.fun-

. ción cerebral, se ha llevado a cabo una clasificación de las ac

tividades cerebrales que entran en el estudio de los problemas -

de aprendizaje, de acuerdo con el área del cerebro eri que se ubi 

ca: Area de la función motora o motríz, Area de la función men-

tal,. Area de. la función sensorial y Area de la función convulsiva. 

Paine en 1962, elaboró una tabla en la cual se pueden apre

ciar las áreas funcionales del cerebro y las manifestaciones de 

las mismas asociadas con la disfunción cerebral. 23 

Se dice que un hipo.funcionamiento de alguna de éstas áreas 

produce manifestaciones abiertas (grandes) o limítrofes (mínimas). 

Estas manifestaciones o comportamientos son llamadas algunas ve

ces como 'signos neurológicos' "duros" y "blandos". Cuando en -

un niño se observan signos abiertos, esto es prueba irrefutable 

de que existe disfunción cerebral; y por el contrario cuando se 

observan signos limítrofes es prueba menos convincente de estar 

frente a un funcmonamiento anormal debido a cambios estructurales 

en el sistema nerviosos .central ( organicidad) • Un alumno que t]:! 

viera parálisis cerebral y ataques epilépticos, es un alumno con 

una probabilidad muy alta de padecer una disfunción cerebral. 

23) Para una información más amplia veáse la obra de R. S. Paine. 
"Minimal chronic brain syndromes in children", Develop. Med. 
Child. Neurol. 1962, 4, p. 21. 
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'.•· . : " . 
No obstante, esa probabilidad se 

senta torpeza de movimientos, lapsos 

ches y perseverancia. 

v.e disminuíd~ ,8;i ~so~O pre--

co;io~· ~~· at~n6ión', berrin,;. 
r~:·::· .. , .. _.-.: 

El área de la función cerebral y los comportamientos que van 

con ella no se excluyen mutuamente, ya que las condiciones que -

resultan en disfunción general congénita son por lo común de .na

turaleza difusa y causan más de un trastorno en determinado alum 

no, trastorno cuyo grado puede variar de grave a mínimo; así, un 

niño con impedimento motríz severo puede no tener dificultad en 

el aprendizaje, o escasamente la puede tener; o bien, un niño 

que manifiesta deficiencias graves en el lenguaje a lo mejor so

lo sea ligeramente torpe e incluso su desempeño motor puede ser 

normal. 

La relación entre el concepto de disfunción cerebral y los 

trastornos en el aprendizaje está basada en las observaciones de 

casos individuales, de ahí que sea riesgozo generalizar la afir

mación de que todo niño con problemas de aprendizaje padezca fo~ 

zosamente un disfunción cerebral que los está causando. A veces 

la relación es causal, en otras es asociativa y en otros casos -

puede que no haya relación alguna. 

Myers y Hammill nos ilustran lo anterior y ponen tres ejem

plos, los cuales se describen a continuación: 

1. "Un niño puede manifestar disfasia <trastorno en 

el lenguaje) que sea producto directo de alguna 



lesión cerebral demostrable. (causal). A veces un 

niño que habla bien llega a perder toda o 

de su capacidad de hablar después de suf~ir e.i'~rla·; 
experiencia traumática o alguna contusión eri'S:1€;~ri.<' 

accidente automovilístico. Si en tal hiñ.o se :iie:.... 
ga a manifestar un estado pre con tusi vo de apti t~cl.. 

-· . '·"; -
lingUística, entonces se tiene una base sólidapa'.':' 

ra sostener la posibilidad de que exista relación 

causal entre la disfuncíón cerebral y la dificul

tad en el aprendizaje. 

2. Otro niñ.o disfásico puede manifestar algún trastoE 

no cerebral de un tipo tal que no se pueda relaci~ 

nar directamente con su dificultad en el habla 

(asociativo). Los niños que tienen dificultades -

en el lenguaje, por lo general poseen un historial 

de ataques y síntomas convulsivos, Los.episodios 
- ... -, -- . ,', . . :< -. ···-- - ; 

paroxísmicos se aceptan corno p~ue?.ª .cie¡.áf~.f.11~.§iisri 
< .· •:i - ··>.:·-;'. ·::. ·~:i/.''.~'-'·''_-::::·<·:-;·' .'\·f<: -_ ";. 

cerebral si se sospecha que estan>relaclóní.i:d'óS::de ..• 
. ' ,: •. _ , ...• ,.:. ,. ,/o;.. . .,.,.· .. ~_._.,,,,; •. 1<•-0"..·,~-,-·--~---,.· .... _"~1.,·,·_-, __ • , • 

una manera poco clara y no ~~~·~~H-f,:~~&t~~~;f¡;;1~f;~;·~~F . 
ficultad en el aprendizaje. Como ·la:i;corié:X:'fóx(i:éntre . 

. ' ~-...... :.:' :.:: .. :':'.":-~!~'.'.~_::~'.:::_G·;;:::.:_ ::-:~ ~" ~ ~~; " ~. ~.., ' 

la disfunción cerebral Y deficieric~e)i'.~~it~i~f¡f ~~~~f-
je no está clara, se prefiere deséribfrj:·±Ei\?re.~a:...' 

ción no como causal sino como asociatL:;,;i:,; ),, :;:~ 
3. Un tercer niñ.o c.on patrones de lenguaje dÍsf~~·ico · 

tal vez no manifieste signo neurológico. a:iguncl°: :

En un estudio realizado por Landau, Goldste'j_n<; :.. 

Kleffner (1960), cerca de un tercio de los n:Í.fios 
que se clasificaron como afásicos no me.nifestó i,!1 
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dicación de disfunción en el sistema nervioso -

central" •·24 
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Los autores citados (Myers y Hammill) han señalado que la m~ 

yorís. de las dificultades en el aprendizaje parten de la columna 

del cuadro de Paine denominada como manifestaciones limítrofes -

(mínimas) o también llamada como signos neurológicos blandos. -

En dicho cuadro se puede apreciar la relación existente entre las 

disfunciones cerebrales y los trastornos en el aprendizaje. 

Estos mismos autores hacen una .demostración de las relacio-

nea que guardan estos dos conceptos por medio de dos círculos s~ 

perpuestos: 

24) Patricia I. Myers, D.Hammill. Métodos para educar niños con 
dificultades en el aprendizaje. México, Ed. Limusa. p. 34. 
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En el esquema anterior, en el círculo.A quedan comprendidos 

aquellos niños que han sido diagnOstic1:dos médicamente con disfun 

ción cerebral, en tanto que en el círculo J3 quedan incluídos los 

niños que presentan problemas de aprendi~~j·~,,:demóstrables y edu

cativamente definidos. En lo que se pod~Í~··if~~~r :l!;Ona C y que -

está formada por la intersección de los cír~uJ:6~.A:;\,>É'Cii{ zona -
. . . " ..... - .·· . ~' . ' . . 

sombreada) , estarían los ce.sos de dificui te.d~s A~.J.. ,a:Prendizaj e d~ 
bidos o asociados con disfunción cerebral •. 

Ahore bien, debemos tener presente que existen ce.sos de pro

blemas de aprendizaje que son resultado de: 

a) Una disfunción cerebral sin diagnóstico previo y 

b) De las influencias ambientales que afectan al discente. 

Respecto a este mismo punto se dice que un niño podría mani

festar cualquiera de los siguientes elementos: 

;.: ... :.-)).~;fL~)h~(:~;i\.:~'.:(;{~,::_;. -
- Síntomas de disfunción c~t~b~f~;¡:;¡.f~~~J~:ln ~dificultades de 

-:::::::::' oorohral y difiéul~a~illt~1~~,ajo. 
Evidencia de problemas de apre~dl;?'.,~J.~;:if;P~ro .sin algún sig

no observable de disfunción cer~bf~í:n< ; ' 

No está por demás dejar bien clar~ qüe: 
- Los términos de disfunción cerebral y dificultad en el 

aprendizaje no son intercambiables. 
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La mayoría de los niños con dif~?u.l t~des en el;aprehdizuj e 

pa:lecen·insuficiehcia:S' educativ~s'°&icónsecuencia de 'disfun 
-._: :. : '·:_.: :·:_-.· -~-< ~ : .. :_,~\~;~, ·.:/> .. :,~·~};-\.<·:~-á:~,~ 3·\:>·-~;,-~~<·:·.:·1f}.':. :/~::;_ ~~)~~~~-:·:::f:>. ;· T~.J~!~\'.~·:Üt\::_.-;:·(/,<:<k_;\ .. i· :(.~;~. - . -

cienes· .cerebrales ;.r. peró~.;n:·ó~itodci's :·:Ylos ,;hifio's>~c on:{~dis funcio-
~)> -~ /\i,/1~, ?5 ,:~ ;~_-.. ,-:;Yh:<~~j}~~;:~,~~::~~:;·,;i-~Yr;.::~~~~t.'--~~;>~ :,:· :~>J?.>/::~:,~>~ :\t~~-~~-<1;:~tt~-::~~~-;,->,r:.~,.::~1~~\: -- ·: · · .... ,.: · 

. ne~ cerebrálé's \tienen;;p¡.obléínas'i:de~friprenciizáj e;:·~ por ~j em--
: ·. ·~- . ,: ··._:_-~·r: ~/F"_\~: ~;'fr;;·f .:~4'.,~i\::~,-,~}~j--~~-:\uf~, i'.J~~f ~·~~;:-1,~~~~;{SP.t.i;~,'.);~~'.Y~~?~~:f,"·~~1s~r:,-~1~~~:'.~·\::.1{u-.·: .-. :. · --.',·_ , _. , . 

plo, · un niño, puede'>:tené,f 'pare.l'isis :\ce re bral!J).o ~;ser,·epilepti 
· . -:: . i ,: ~-·.; · ~--~ .. ~-~::-~x~·\~·,L:~i~1;~~~5-~~~'.~:~·;y~;-~-:~: \\~ti¡_:·\·::~,~i{?.~:~¿::::.'.. :';.)~~-~7·-:·:~- \i::1~::~ ~~-~xt~·:<~'{c\ ~~:.·.-." _ ·.· ·., · -

co, y sin embargo,·nó::tener':.impedimerifoá~:edúcativos o en -

su percepción.. Los ~~~lll~ ;~~:;~Íi~.¿~,,,r~tf~~~~,·d.e. los nifíos de~ 
critos cpmo hiperactivos, hip;~ré{Aét:Í.ccis 

Etiologías de orígen ambiental. 

Una. vez que nos hemos referido a. las causas de orígen orgáaj 

co, pasaremos a revisar las etiologías de base ambiental~ 

Respecto a éstas se señala que no solo los :¡:>roblemas de apre,g 

dizaje tienen como base la disfunción cerebral, yá que éstos tam

bién pueden deberse a influencias ambientales. Se ha observado -

que entre los problemas educativos debidos a disfunción y los -

provocados por infJ.uencias ambientales existe cierta:·semejanza, -

que incluso el facultativo y el @>.o.certt'e no logran distinguir si -

las causas de los problemas de aprendizaje caen dentro de un gru

po eti~lógico u otro. 

El diagnosticar un problema como de origen ambiental hace 

inaceptable le. patología cerebral, ya que no existen pruebas sufJ: 

cientes, ni de tipo médico, ni psicológicas para afirmar que exi~ 

te disfunción cerebral. En este caso es conveniente que el prof~ 

so~ investigue ei ambiente del niño para encontrar factores que -

Ai ·menos así 1 f · H 
o a irman ebb (1958), Y Frantz 
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expliquen el bajo rendimiento escolar del alumno; es recomendable 

evaluar los historiales de casos, entrevistar a lós padres de fa

milia y profesores, y califico.r la personalidad del niño a través 

de pruebas proyectivas. El actuar de esta forma lleva la finali

dad de poder determinar aquellos factores que pueden inhibir el -

desarrollo o interrumpir la función de l~s capacidades receptivas, 

asociativas o expresivas necesarias para. un desempeño escolar ace~ 

table. 

La falta de experiencia temprana y el desajuste emocional son 

factores ambientales, que al decir de los estudiosos en esta áre~ 

afectan en forma negativa la éapacidad del niño para aprender. 

Véamos en que consisten estos factores 1_ 

Respecto a la falta de experiencia temprana se afirma que no 

es nada fácil determinar con exactitud las ce.usas de tipo ambien

tal, pero no obstante existen evidencias de que algunos niños que 

sufren privación ambiental, están más propensos a tener problemas 

de aprendiz.aj e. se Aunque no•sabe con certeza si esto se debe a que 

dichos infantes han tenido experiencias inadecuadas de aprendiza

je únicamente o si también participan ciertos factores como el 

daño cerebral, la desnutrición, poca atención médica, etc., 

(Hallaban, 1973; Cravioto y Delacardie, 1975). 

Estudios realizados en relación con la falta de experiencia 

temprana en animales, señalan que el modo de crianza produce un 

efecto permanente en la conducta posterior, sobre todo en la con 

ducta inteligente. Al menos así lo afirman liebb (1958), y Frantz 
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(1965). Este dltimo llev6 a cabo una investigeci6n sobre los 

·efectos de la experiencia visual en-el desarrollo perceptivo, pg . 
ra ello utiliz6 monos Rhesus y los mantuvo en un medio oscuro d.l:J: 

rante diversos períodos. Concluy6 de sus observaciones que los 

monos criados en la oscuridad por más de 60 días eran inferio--

re·s a los menos privados en cuanto a experiencia visual no apre.!! 

dida posiblemente por deterioro visual. Frantz extrapol6 sus 

hallazgos a los niños e indic6 que "la percepci6n precede a la -

acci6n y es necesaria la experiencia perceptiva temprana para el 

desarrollo de un comportamiento coordinado y visualmente dirigi

do. La percepci6n de la coordinaci6n sensomotora aumentará a su 

vez la eficiencia de los procesos perceptivos'!. 25 

Kephart (1960) coincide con el autor citado anteriormente y 

afirma que la civilizaci6n actual exige más perfecci6n de los 

procesos sensomotores pero que no obstante al niño no se le bri.!! 

dan oportu"nidades para que desarrolle sus procesos en forma ade

cuada. 

_ Otros estudios realizados por Dennis (1940) y Kagan (1963), 

en la misma direcci6n y en comunidades indígenas, parecen demos~ 

trar lo contrario de las afirmaciones hechas por Frantz, lo que 

da lugar a controversias. entre los especialistas cuando se consi 

dera el grado de afectaci6n que tendría una privaci6n demasiado 

25) R. S. Frantz. Patr6n de descriminaci6n y atenci6n selectiva 
como determinantes del desarrollo perceptual en el nacimiento. 
En A. Kidd y J, Rivoire. Desarrollo perceptual en nifios, N. York, 
Internacional University, 1966, p. 144. 
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severa y los impedimentos que provocaría en los nifíos some.tidos 

a ella. 

nas 

Estos. autores demostraron que la privación ~e~~'J:;~~a.,;.~~ 8.1@. 

actividades motoras (gatear, caminar) no afecta~:~~a\los '.~i.:.-
;.,¡· 

.. ~··' •' ,-J: .~ . '. 

ños y podían realizarlas al alcanzar más edad~ \,.,,, 

Consideramos que el organismo humano, bajo ci~!itS.s:.cf~cuns-. 

tancias, responde a ciertos estímulos o condiciones .'anlb;:L~ri{aies 
de manerti.;iparecida, pero no siempre ocurre así, ya que ··~/·s.er h.J:! 

mano difiere en mucho del mono, de la rata o del conejo; de ahí 

que al animal se le pueda someter a grados de privación visual -

más severos, cosa que no es aconsejable hacer con los nifíos, ya 

que se les puede provocar dafíos irreparables en su integri'dad f,;b 

sica y mental. 

Son varios los autores que están de acuerdo en la relación 

que existe entre la incapacidad del nifío para ... epr:en~er y la per

turbación emocional, parece ser que ésta úl'tima perturba u obs

taculiza el aprendizaje. 

Por ejemplo, Gelhorn y Loofborrow sostienen que las reaccio

nes emocionales, sean abiertas o no, desempefían un papel esencial 

en la percepción. Esta afirmación es sosteni.da por Frostig, Lef~ 

ver y Whi ttlesey ( 1963) , pues realizaron una investigación, con 

nifíos de preescolar y primaria, relacionando los trastornos eri 
la percepción visual con los problemas en el comportami~nt~ y el 

aprendizaje. 
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Chomsky (1958), Bouise (1955), Berkowitz y Rothman (1955) y 

Tamkin (1960), dan validez a tal afIDrmación, ya que ellos también 

realizaron un estudio y los resultados mostraron una correlaoión 

significativa entre el desajuste emocional y el retraso en el 

aprendizaje de la lectura. 

Van Riper (1972) por su parte encontró que el conflicto em~ 

cional puede predisponer los trastornos en el habla o bien, ace

lerar su aparición o mantenerlos. constantes. 

Las investigaciones realizadas indican que los nifios que p~ 

decen problemas de tipo emotivo también presentan dificultades -

en la percepción, en el habla y en el rendimiento académico. 

La relación que se establece entre el desajuste emocional y 

los problemas de aprendizaje, más que un hecho comprobado es so

lamente un postulado , Los nifios con este desajuste o desequil1 

brio emocional suelen ser agresivos, desmotivados, retraídos y -

no son cooperativos y tienen un bajo rendimiento escolar. Estas 

conductas no se observan en nifios carentes de desajuste emociona~ 

ya que sus sistemas psiconeurológicos básicos que operan en el -

aprendizaje no presentan alteraciones. 

El hecho de que se rachase o no la hipótesis de que el des~ 

juste emocional es la causa de muchas dificultades en el aprend1 

zaje.o solo es un síntoma que se asocia con este problema, depen 

de sobre todo de la forma como es conceptualizado y definido el 

término problemas de aprendizaje. 
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También se considera como factor ambiental a las deficien-

cias de enseñanza. Al menos así lo afirman Brunner (1971) y 

Cohen (1971), ya que consideran que l.os profesores de los prime~ 

ros grados· escolares debieran contar con una buena preparación. -

para manejar problemas de aprendizaje y con ello prevenirlos. 

Jensen (1969) y Chanski (1967) por su parte reportaron que 

la influencia del ambiente en muchos tipos de aprendizaje en los· 

niños puede ser.menor de lo que se suponía. 

Sostienen que debido al hecho de que el niño nace con un 

cerebro que equivale al 25% del tamaño del cerebro del adulto, -

"sto ha provocado el error de atribuir la adquisición de habili

dades a la experiencia, cuando en realidad tal dominio es produ~ 

to de la ncduración normal del cerebro. 

Se observan controversias, pero a pesar de ellas creemos que 

la perturbación emocional se asocia con los problemas de aprendi 

zaje, Estas controversias, lo mismo que en otros ámbitos, esfá 

lejos de resolverse; se reconoce que tanto los factores inter-

nos como los externos son importantes para el desarrollo del ni

ño. Por lo regular la discusión céntrase en la determinación de 

grados de relativa importancia para cada una de las estructuras 

entrenables. No es de extrañar que los educadores se inclinen -

por el aspecto ambiental ya que tienen la idea de que la instru~ 

ción es factor determinante en el desarrollo de todo niño. No -

obstante hay que reconocer que existen evidencias recientes.de -
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que la influencia de la intervención y de las experiencias tem-

pranas ya no es tan decisiva como antes se creía y que pueden 

~aber muchas habilidades que dependen de Ja madurez e integridad 

cerebrales, en vez de la estimulación externa o de la instru.cción. 

En relación con lo antes expresado, considerarnos que no es 

nada fácil determinar las causas de los problemas de aprendizaje; 

es decir, afirmar que son de tipo orgánico o am):>iental, ya que ...; 

en la mayoría de los casos se desconoce o es poco clara la etio

logía de estas dificultades; de ahí que más bien se trabaje de -

acuerdo con la sintomatología básica que presenta el niño para -

fines educativos, haciendo a un lado el establecer las causas 

exactas. 

2,3, Características o manifestaciones 

Los nifios con problemas de aprendizaje tienen varias carac

terísticas muy importan '.:es y relacionadas que le. reducen al míni, · 

mo las posibilidades de aprender. 

Estas ce.rE·cterísticas se pueden dividir arbitrariamente en 

seis categorías que incluyen los trasDornos de: 

1 • La actividad motora 

2. Emotividad 

3, Percepción 

4, Simbolización 

5, Atención 

6. Memoria 



Un niño con problemas en el aprendizaje pudiera presentar 

conductas en las que aparecen varias de estas categorias, por -

eso se dice que éstas no son excluyentes; es decir, un .niño pue 

de tener un comportamiento hiperactivo y presentar falta de 

atención ~distractibilidad) además de mostrar una emotividad a1 

terada; esto podría traducirse en resultados poco positivos que 

reducen las oportunidades educativas y sociales del niño. 

Dichas conductas están relacionadas o vinculadas con la 

disfunción cerebral, al igual que con factores ambientales y a~ 

mentan la gravedad de los problemas de aprendizaje que tiene el 

niño en la escuela. 

Trastornos de la actividad motora. 
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Bajo este rubro se citan cuatro perturbaciones: La hiperac

tividad o desinhibición motora o conducta hiperquinética, la hi

poacti vidad, la falta de coordinación y la perseverancia. 

Estos trastornos suelen agravar los problemas de aprendiza

je, no obstante algunos autores afirman que rara vez provocan in 

convenientes en el aprendizaje académico. 

A continuación se describen estas perturbaciones: 

La hiperactividad. Esta se define como la incapacidad que 

tiene el niño de refrenar su reacción ante estímulos que produ

cen o incitan una respuesta motora, o bien como una movilidad 

excesiva. Se le ha clasificado en hiperactividad sensorial y m~ 

tora. 
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La primera es fundamental para el logro.escol!'lr·y. la segun

da ca.usa en el seno familiar y en la escuela problemas. Este 

trastorno se reporta con cierta frecuencia en el informe evalua-

tivo psicoeducativo de niños con problemas de aprendizaje. Los 

niños hiperactivos son descritos como inquietos, distraídos, con 

una actividad al azar y conductas erráticas (Cruickshank y Raus, 

1966). Según Sheldon, Rappaport, Kirt y Decker, 1964, pag. 45, 

el término de hiperactivo es aplicado a "todo nific que s:i.empre -

se está moviend'o y su movimiento siempre está acelere.do. Esto -

no significa que este tipo de conducta sea necés¡;.riamente negat,;!, 

va, sino que hay demasiado movimiento". 

El niño que no aprovecha, escolarmente hab~ando, es por lo 

regular hiperactivo, al menos eso reflejan las quejas de los pro 

fesores acerca de la conducta del niño que tiene problemas de 

aprendizaje. Los niños con este síntoma por lo regule.r, siempre 

se están moviendo de un lado para otro, no pueden estarse quie-

tos por períodos breves (lo cual es necesario para realizar act,;!, 

videdes sedentarias como leer, escribir, comer, etc.), son.char

latanes en el salón de clase y,.por lo regular siempre se dikstraen 

con facilidad con todo lo que les rodea. 

Señalemos ahora cuales son las causas de la hiperactividad. 

Weithorn (1973) a este respecto señala "que poco se conoce acer

ca de los fectores neurológicos específicos que pueden causa.r 

ese trastorno• aunque existen muchas sospechas al respecto','. (pag. 

4~'.). Otros investigadores afirman que esta conducta está ci~rre-. 
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lacionada con la disfunci6n cerebral o con una condÚ:cta aprendi

da, fracaso académico o con la falta de adaptaci6n. :. 

Según Keogh (1971) hasta hoy en día no se ha podido aclarar 

como influye la hiperactividad en el aprendizaje. E~~~ aut~or 
elaboró una reseñe. sobre esta temática desde un pÚ.nt'o .. ,de. ~:i.stS: -
educativo. 

La hipoactividad. Se aplica el término dé h¡p~f~~~~fvo a aquel 

discente que suele tener una actividad motora insuficiente y es 

opuesto al de desinhibición motora. El alumno con esta caracte-

· rística suele ser tranquilo, casi no se mueve y suele pasar desg 

percibido en el salón de clases. Es poco frecuente en los niños 

que presentan trastornos en el aprendizaje. 

Falta de coordinaci6n. Tiene como signos inequívocos la 

torpeza física y le. falta de integración motora.. Es una caract~ 

rística presente en los niños con dificultades en el aprendizaje. 

El niño que la padece se distingue porque frecuentemente: 

11 1. Se desempeñan mal en actividades que requieren 

mucha coordinación motora como corref, agarrar 

pelotas, saltar, etc. 

2. Al andar parecen tener las piernas rígidas o 

duras; en los casos extremos, las piernas y l'os 

brazos se mueven de una manera hornolateral, es 

decir, hacia un solo lado. 



3. No se desempeñan bien en actividades como escr1 

bir; dibujar y otras que requieren une. buena in 

tegre.ción motora. 

4. Pe.recen experimentar dificulte.des en el equili

brio, tal como lo demuestran las frecuentes ce.i 

de.a, tropezones y su torpeza general". 26 

67 

Pare. una mayor información del desempeño motor de los niños 

con problemas de aprendizaje se recomienda le. obra d~;K~~~fl.i-"ti 
(1960, 1963)., e.cerca del desarrollo motor y las· a:i~tir;.diorie~ de 

-" .-···.e' .. •:.,, . ~ '· ·.".-' ' 
-,~;-:'· 

patrones, de movimiento y de las habilidades mot8.J:',~~~t:~h·;;;,· ><•> 
;;·2·',-~ ";,:·: ;;:' .. ': ;, ':. ·--'t'.··.·- . 

Le. perseverancia. Diversos autores coi!léid~~¡;'~i1;1'ci~ií.b.i.;; 
este. ce.re.cteríst'Lca (Te.ns ley y Guilford ( 1960) ~/:'~~jf~·~\~~~~k/ • 
( 1961), e.firman que es la continuación e.utomát:i.ca ~·•in:.,·ciiU:!lt~rie. 

de un comporte.miento, y suele observarse en conductas como el h-ª: 

ble., la escriture., le. lectura, el dibujo y al señalar. 

A este respecto Traves (1957) e.severa que le. perseverancia 

está asocie.da e. algún deterioro orgánico, o bien se puede presen 

te.r en algunas personas que no tienen ninguna patología cerebral. 

El síntoma de la perseverancia he. sido identificado tanto -

en niños como en e.~ultos a veces independientemente de sí presen 

te. o no problemas de aprendizaje; tal es el caso del estudiante 

26) Patricia Myers y D. He.mmill. Métodos para educar niños.con ••• 
México, Ed. Limuse., p. 43-44. 
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universitario o del profesor que al escribir mal una palabra y -

luego tratar de corregirla, cometen el mismo error. 

En la perseverancia de orígen motor, el nifio que la presen

ta, es muy reiterativo en sus conductas; es decir, las repite 

continuamente. Por ejemplo, si un nifio clava un clavo, aunque -

éste ya esté clavado, continúa clavándolo como sino lo estuviera 

ya. 

Trastornos en la emotividad. 

Investigaciones realizadas reportan que es muy frecuente que 

el niño con disfunción cerebral desarrolle labilidad emocional -

Clements (196J y 1966) y Beck (1971). 

Bender (1949) por su parte elaboró un listado de las rezones 

que pueden explic~r la alta incidencia de problemas emoeionales 

en los nifios. Smn tres las razones que él propone: La relación 

de dependencia materna que es más larga, lo difícil que le resul 

ta hacer un buen contacto con su mundo lo que le frustra y los -

.i~pulsos perturbados que conducen a alteraciones en los actos r~ 

sultantes. 

En tanto que Bender explica el porqué los nifios tienen pro

blemas de carácter emotivo, es el profesor o el padre de familia 

quien de ejemplos específicos de trastorno emotivo vinculado con 

alteraciones en el funcionamiento cerebral. Clements y Peters, 

1967, peg. 186, en una entrevista que realizaron con algunos pa

dres de familia y c.on profesores reportan lo que éstos dicen en 

relación al comportamiento de sus hijos: 
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-'Parece listo~ és :inquieto y obediente, pero siempre está 

dis.traído .Y ~o .. ·~abe.ieei• ~ 

- 'Esta tenso y n¿;:{ri()5'~}:i~~ dÜíéÜ que mantenga atención•. 
-·, ·:·.~:r. ·:t, '~· · · ;.~:~:·~-· · · 

- í Tiene frecu~ntes Oian'Íi~'i{taciori~s temperamentales, a veces 

sin ninguna raz6ri;~p'~~i~:1:.e}'. 
- 'A veces no logr~; ~~rii'.f'~~~~-~á~ .que durante muy poco tie.mpo, 

pasa de una cosa a "~t~~ .. ; ¿se ocupa de todo menos de .. lo S1J; 
:~·: ._~'.· · •. :; ~- .. 

yo'. . :· .. _:':·.:::·:-_' ;,., ' - ,.;. '-.·.· -

- 'Ifo tiene control de sí. mi~~b;:.;:ib;;pued~'¡~h~b'ii.ji3.r ij~~to con 

los demás niños, constante~-~~~~ ~~:~i~g~'~:~·~~~:~;~~ll;,~;cita en · 

clase y peor aún durante el rec.t'~:~•.V ;:¡2;.'<:'~··;o.~~· · .. 
~- ',· : --: ·-;~:;/: ~·'}~\~ ;;-· .:.~<-:~::~-; -

- -~ .,. ;>,::;:_f.~-~;~~·:.;:::.~--\,~:<: ... 
,'. ; : ~ ·. ·- ,. ;-

Las conductas arriba señaladas corresp~nd~~.{~' ~ido~ con di.!§! 

función cerebral, 

. . 

Para cerrar este punto diremos que los des~jUstes emociona-

les se conocen desde hace tiempo en. su n:1t~raliza'.y€lvoluéión y 

parece ser que no hay niño que escape cuando su.desarrollotran.!§! 

·curre en un ambiente inadecuado. 

Trastornos en la percepción 

Las perturbaciones perceptuales son también c~r~oferístices 
del niño con problemas de aprendizaje, Myclebusf 'las define co-

mo "las incapacidades de identificar, discriminar'e ;{~t-érpretar 
las sensaciones" , 27 ..• -.• -... ' ':\ ,. / · ·· ·. 

27) R. H.Myclebust. Desórdenes en el aprendizaje:~pe.t'turbaci.ones 
psiconeurológicas en niñibs. Literatura de.rehabilitación. 
Nueva York Grune& Stratton, 1964, p. 359, · 
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El término percepción se refiere especialmente a las opera

ciones cerebrales que exigen la interpretación y organización de 

los elementos físicos de los estímulos. 

La sensación o impulso eléctrico tiene lugar en el momento 

en que el estímulo ambiental activa a las células sensoriales r~ 

ceptivas, las cuales se encuentran dispersas por todo el organi~ 

mo. Este impulso se interpreta en el cerebro como sensación aud1 

tiva, visual, olfatoria, gustativa y cutánea (tacto) de acuerdo 

al órgano de los sentidos de que se trate. 

Si tomamos como sinónimos los términos de problemas de dese~ 

dificación y dificultad receptiva al describirse algún desarreglo 

en la percepción, podemos describir conductualmente los trastor

nos perceptuales que sufre un niño como mala descodificeción vi

sual, auditiva, etc. Por ejemplo, la reproducción inadecuada de 

formas geométricas, las confusiones entre figura-fondo, las in-

versiones y rotaciones de letras se aceptan como prueba de que -

existe problema de percepción visual. 

Si un niño no es capaz de reconocer tonos y diferenciar en

tre sonidos, es señal de una mala percepción auditiva. 

Aquel niño que manifieste incapacidad para reconocer los o] 

jetos fa~iliares solo con el tacto, puede tener una dificultad -

perceptiva cutánea. 
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·En relación a los problemas perceptivos olfatorios y tucti

les pe.rece si::r .que éstos no tienen repercusiones en el aprendiz-ª 

je académicci.;r'.a•mayoría de los profesionales coinciden en que ,. '.: .- ,, 

el ajuste pe~;~:~~~iy'(), /es la base sobre la que se estructura la -

formo.ción de concep~oa¡· la capacidad de abstracción y el comport_!l; 
< '.' .·:'·- ·- •• -·· • 

mi en to si~bcSl~cci c·6~~6sci ti vo. Admiten que de no corregirse o -

reducirse losft~astornos en la percepción, en los niños, traerá 

como consecuerigi•a el fracaso académico y las deficiencias idi6má 
. ;.!__()··-- -

ticas (Frostig/ 1963; Harrington, 1965, Getman, 1965). De ahí -

la importancia de que sean detectados oportunamente para encon-

trarles una solución a tiempo. 

Trastornos en la Simbolización 

La simbolización es definida como une. actividad.mental rel_!l; 

cionada con el razoneJ11ien to concreto y abstrac'to ~ 
y, 

Los procesos simbólicos juegan un papel :Í.rÍrpórtante en la a.9, 
.. ,:._. ,:; . .;,:~"'' -··-·---·· -

"~· A,;:"."r;: ~ 

quisición de las destrezas básicas del apreñd'i:zaj e•:·: .Estos proc~ 

f!OS se clasifican en receptivos (descodificac{ón Ó clesciframien-
. "•" . 

to) y expresivos (codificación o cifrado). Los simbólicos rece.12 

ti vos, a su vez se subdividen en subfunciones:;,receptivo-audi ti vas 
.. ·.. .. 

o receptivo-visuales; en tanto que los simbólicos expresivos se 

dividen en subfunciones'expresivo-orales y expresivo-motrices. 

En caso de que estas subfunciones esten alteradas o que exi~ 

ta alguna dificultad, ésta puede traducirse en mal entendimiento 

de los símbolms hablados, ecolalitlJ (área receptivo-auditiva); 
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una incomprensi6n de lo leído (área receptivo-visual), una disf.si, 

sia expresiva o motora o pérdida total o parcial de la capacidad 

de hablar, existe falta de sintaxis y carencia de ideas_ para ex

presarse (área expresivo-vocal), en una disgrafía caracterizada 

por errores de ortografía, omisión de letras, inversi6n de las -

mismas. 

Lo anterior pone de manifiesto que un mal funcionamient.o en 

cualquiera de esas áreas provoca una dificultad en el aprendizaje. 

Trastornos en la atención 

Se afirma que es muy importante el hecho de que un alumno -

pueda ser capaz de concentrarse en la tarea que está haciendo, y 

al mismo tiempo poder cambiar su atenci6n en el tiempo apropiado 

para realizar una nueva tarea, una vez que t.erminó la anterior, 

para obtener éxito escolar. 

Ahora bien, en relación a los desórdenes:·~k;;1aAftención, é!! 

tos suelen dividirse en: Atención insu;ici;·n~~fi~§~¡;~~~~~ exces;i 

va. · '. 'i ,~:\,:~J;, '< 
El nifio que manifiesta una atención insuficiente por lo gen~ 

ral no es capaz de hacer caso omiso a los estímulos extrafios y -

superfluos, es decir, le llaman la atención todos los estímulos 

presentes a su alrededor. Este problema de la falta de atención 

en el nifio para poderse concentrar en una actividad determinada 

ha recibido diferentes nombres: distractibilidad, hiperconcien--
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cia, hiperirritabilidad o capacidad breve de atención. El niño 

que la padece se distrae fáoilmente-iccm cualquier cosa (ruidos; 

personas, luces presentes en el·~~'b:i.~h~e) y no puede realizar a.Q 

tividades complejas o interis~s:s:Í.n de;Jar de sufrir lo que se 11§ 

ma 'momentos de soñar. despiert.o 1 o 'bloqueos mentales' (apago

nes). 

La distractibilidad ha sido observada en la conducta de ni• 

ños con disfunción cerebral por Cruickshank et, al (1961),Klapper 

y Werner ( 1950), Fedio ( 1965) y Strauss y Kephart ( 1965); no Ob.§ 

tanta este síntoma no es exclusivo de este grupo, ya que otros -

estudios han reportado que la distrac·tibilidad es rasgo común 

tanto a niños con disfunción cerebral como a los que padecen re

traso mental familiar, aunque se reconoce que es más frecuente -. 

en el primer grupo. Bee por su parte realizó un estudio en 1964 

con niños normales de cuarto grado y los resultados que obtuvo -

indicaron que existe una. posible conexión entre las relaciones -

de los progenitores con el hijo y este síntoma. 

La atención excesiva. Los niños que manifiestan esta con-

ducta concentran toda su atención en cosas sin importancia, ign~ 

rando otras que son esenciales. Se comenta el cn.so de un niño -

que en vez de fijar su atención en el contenido do la hoja del -

libro, para ver de que trataba, se fijaba en el número de la pá

gina; lo que se interpretó no como una falta de atención 6ino c~ 

mo una fijación extrema o anormal, ya que ésta solo se centraba 

en un detalle tri~ial (Bony, 1955). 
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Desórdenes en la memoria 

Smith y Smith (1966) han definido; la memoria, en base a cr,! 

terios .netamente conductuales, como elconj~~t~·d.~~~spue~tas de 
. ~' < ··'.' ''. :_;~.: .. -..; . •''·'· . _.: 

un tipo esp~cializado, aunque integrado, ;qu~.ke··p'odíanüsar den

tro de. 11n contexto de reglas específica~~'·.:'.,·· ·.1:f1:*:.A~:; . ., 
·. -.\:<·;' ¡·)~::<;-:.•¡·:.:-

La memoria· como proceso no es más que un ~~~·~~~ucto hipoté-
-•.. ; .:<'e": .. ·:.~ 

tico y no algo que se pueda observar directa111e1i.te~···~er ~hí que se 

tenga que elaborar una hipótesis para interpretar algunas condu,2 

tas del ser pensante. 

Apoyándose en la interpretación de respuestas, de lo que se 

cree en qui consiste la memoria, algunos investigadores han pod,! 

do describir características y tipos de memoria. Por ejemplo, Me 

Donal ·(1965) señala que la memoria abarca la capacidad de hacer 

asociaciones signific.:3.tivas y no significativas. Piaget ( 1968) 

por su parte considera a la memoria como un fenómeno evolutivo -

que inc.luye el reconocimiento basado en esquemas perceptivos y -

sensomotores, que supone la reconstrucción, un estadio intermedio 

·que abarca elementos de los otros dos estadios, donde los esque

mas no son adecuados para permitir el recuerdo directo y, además, 

la evocación que requiere imaginación mental o lenguaje. 

Es frecuente, al hablar de la memoria, referirse tanto a la 

memoria a largo plazo como a corto plazo o inmediata. De la pri 

mera dependen actividades mentales como las abstracciones, nece

sarias para leer con comprensión, realizar cálculos ari tmét.icos 

complejos, etc. 
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La memoria a corto plaz.o. se caracteriza por. actividades men

tales que dependen principalmente del aprendizaje d.e eventos que 

acaban de ocurrir. 

No hay que olvidar que la clasificación 'd.~·:la memoria en dos 
_.° •• ~' : : ' ', ,, ~: 

subtipos es en gran medida teórica, ya que lo·s criterios empleados 

son arbitrarios e imprecisos. 

Existen .actividades tan complejas que requieren de elementos 

de ambos tipos de memoria. 

Una vez que hemos hecho este breve repaso de en qué consiste 

la memoria, es conveniente destacar que entre los trastornos de -

ésta están la dificultad de asimilar, almacenar y recuperar la ig 

formación. 

Lo anterior probe.blemente tenga que ver con los procesos vi

suales, auditivos y otros que están relacionados con el aprendizª 

je. Así pues, se puede hablar de trastornos en la memoria, visual, 

auditiva, etc. 

La carencia de una menoria auditiva adecuada puede ori~inar 

una incapacidad en la reproducción de patrones rítmicos de secueg 

cia de números, palabras o frases (esto también ocurre si se car~ 

ce de una percepción auditiva adecuada). 

La incapacidad de visualizar letras, palabras, formas se pu~ 

de deber a una memoria visual insuficiente. Existen otros tras--

tornos que dependen de diversos niveles evolutivos, de la impor--
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tancia que tiene. el material y de· la memoria tanto .ª largo como a 

corto plazo. 

Algunos estudiosos de .la memoria y sus trastornos scin los s,;b 

guientes: Vergason ( 1958) que seftaló la estrech~ ~'~lación de la m~ 
moria con la atención del nifto, con la me~iacló_;i·( o>s~a. el reco

nocimiento de semejanzas y diferencias eri er ~iie~<:Í:'_material o lo 

que ya se sabe; con la importancia que tenga-'e1·'hiie~º material P!l: 

ra el niño, ·con el sobreaprendizaj e, es. decir):~;{~~)ii#.~!},t,lca en la 

que no se cometen errores, la cual facilita· 1á;ifot~ri.ció'r1: y: con la 
--, . 

interferencia que es la mejor explica.ción del oivid.o;'.Jc)hnson y 

Myclebust ( 1967) opinan que la memoria es indisperi~~~i:~~\~~ra el d~ 
sarrollo del lenguaje, al igual que para leer, caléuié.ry escribir; 

Van Riper ( 1954) considera que es fundamental en Éll)l~~~rrollo del 

habla. 
',•',' 

Los ;(:recuentes deterioros que ocurren en la.memoria causan--
._. · .. :::·· .· 

tes de fracasos escolares, deficiencias per6eptuales, trastornos 

simbólicos y otras dificultades en .. el aprendizaje, han motivado a 

muchos autores a su estudio, haciendose én~asis en la influencia 

que tiene la memoria en todo el ámbito del aprendizaje. 

Cabe ao:iLarar que las características que presenta un niño con 

problemas de aprendizaje, no son forzosamente las mismas para otro 

aunque a veces coinciden algunas; lo que si se ha observado por -

algunos autores es que una característica influye en otra establ~ 

ciéndose secuencias, Por ejemplo: 

1) Hiperactividad --- 2) falta de atención --- 3) falta demem_g 
ria --- 4)fracaso escolar --- s)mayor hiperactividad. 
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C A P I T U L O 3 

PAUTAS PARA LA DETECCION DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

"El surgimiento de los grupos integrados en el Estado de 

México" 28 es un artículo que pone de manifiesto una serie de 

problemas en torno a las investigaciones que se han realizado s~ 

bre el área de problemas de aprendizaje. Dentro de éstos se de~ 

taca aquel que se refiere a la capacitación específica del per-

sonal docente.en general y de los especialistas en. esta área de 

la educación especial," 

ficiente. 

Se califica a esta cape.ci tS;ción como de-

La autora de este artículo señala que (a exce:Pc.ión.del Dis

trito Federal, Area l{;etropolitana y el Estado de 'NÜ~~~ L~ón) la 

información sobre problemas de aprendizaje en·. los ¡·e~ás .Estados 

que conforman la República Mexicana es 'pobrei ).o·< .'nula', lo 

que se traduce en una aplicación equivocada:';;~é}ioii •métodos y té_g 
,.i.:::O:,;_~,¡{,·'·,.~.\~' "~ : '" 

nicas para llevar a cabo la detección de nif"ii~~/¿'q~ dHiCul te.des 

en el aprendizaje; asimismo, encuentra como respon~~ble de este 

error aquellos elementos involucrados en el· pro.ceso· de. enseñanza-. . ' 

aprendizaje, los profesores. 
, • - ~ • : : < 

Al referirse a los profesores da la escuela pfi~1~ria:, afirma 

que ·éstos clasifican a los niños de acuerdo a las· tip·c,·l~ogí~s que 

•/••. '}} 
28) Silva o. Ma. Teresa. "El surgimiento de los grup·~~ iht~grados 

en el Este.do de !.léxico", En cuadernos de Investigación No. 6, 
E,N,3,P.A. U.N.A.M., México, 1986, P• 77-93. . 
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han estudiado supe!':f!'ic.ialinente o, en el peor de los casos, que 

conocen solo en el .nivel del rumor. Que los mentores no coope

ran con los especialistas que están siguieridÓ .un tratamiento e.§ 

pacífico con este tipo de niños, y en ocasiones se convierten en 

los principales obstaculizadores. Que desconocen por completo 

los rudimentos de los problemas de aprendizaje y, por tanto, trg 

tan a los niños con dichos desórdenes con calificativos despee-

tivos como •tonto', 'flojos' y 'retrasados mentales', lo cual, 

por lo general, agrava su situación. que se ofrecen a prestar 

ayuda extraescolar a niños con problemas de aprendizaje, igno-

rando la naturaleza real de sus necesidades, ésto da como resu1 

tado, en los casos de buena fe, una lamente~le pérdida de es--

fuerzos, y en aquellos casos en los cuales se actúa por otros 

motivos, se comete una franca extorsión de los progenitores. 

SegÚn el artículo, ni siquiera los directores de les escu~ 

las de nivel primaria poseen une preparación adecuada en este -

sentido. 

Queda pues clero, en lo que respecta al Estado de Michoe.cP..n, 

que éste no queda dentro de la excepción y la afirmación del au

tor acerca de la capacitación pobre o nula que tiene el profesor 

de educación primaria sobre los problemas de aprendizaje y su d~ 

tección oportuna, es aplicable a los profesores y directores de 

las escuelas primarias de la región de Uruapan, Michoacpn y so

bre todo a los que están matriculados en la Unidad U.P.N.-163 de 

laciudad de Uruapan. La observación directa de los hechos asi 
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lo ha. demostrado; más sin embargo, se sugie.re Úl'la investigación 

de campo para precisar la magnitud del problema~· 

Por todo esto consideramos que es conveRf~Jte que el pro:f..§ 

sor posea información espeoí!fica a nivel de ciertas pautas o s_g 

gerencias para que lleve a cabo la detección ~e este tipo de e~ 

colares en los grupos con los que trabaja. 

El profesor de primaria, en el ejercicio de su práctica d~ 

cente cotidiana, puede observar directa y sistemáticamente las 

diversas conductas que presentan sus alumnos con la intención de 

descubrir ciertas alteraciones en su proceso de aprendizaje de 

los contenidos programáticos. 

Cabe hacer la aclaración que no nos preocupan, aqui, aque-

llos alumnos que aprenden correctamente los contenidos a enseña~ 

sino más bien nos preocupan los niños que por alguna razón pre-

sentan problemas o dificultades en su aprendizaje, y que pasan, 

algunas de las veces, desapercibidos para el profesmr; o que 

cuando son detectados superficialmente por éste, no les da la -

importancia debida. 

De ahí pues, que .. nos intere'sa, proporcionar al profesor en 

servicio y matricula.do en la Unidad U.P.N.-163 Uruapan una se--

rie de pautas que le permitan detectar niños con 
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problemas de aprendizaje en el salón de clases, para su ulterior 
:•- ·:-· - -, ,' :. · .. -

canalización a centros especializados o al grupo. integ.I':~do. PªI'ª 

su atención adecuada y oportuna. 
. :~ .. -. ·: ,-. 

Haremos. referencia'.~ dicllos 
'¡ .; - ,·,'):.:_:::·:- .. ~ 1_;··- "·.¡ ''· ,~_.-, ··. '. '. 

centros· en otro apartado de este trabajo~·-,..~: __ - ·-·":i.-~· :-:::~:/~/;~X.~~'./~:-·~·_.. ·, ' -<~~0-... \;{:~·-. _:·/:;):'- .. :.· .. 

Algunoo do los psutss quo ha do soguir)f]!~~~~~~~§~tro 
del salón de clases para detectar defic1ütades¡l·de!rá.pr'E!ndi'zS:je en 

:::.:::º; :::::• T ~·:::~•• .::o:u:::•:u::r:~~ht~J~I~~""º" 
Werner y Hinshelwood, 'las fuentes principales•··:¡·ª las .que hay 

que acudir para recabar información inicial sobr:e dificultades -

de aprendizaje. Ellos "describieron un tipo de.conducta y prác

tica correctiva que puede hoy claramente observarse en las aulas 

especiales destinadas a los niños con dificultades de aprendiza

je". 29 

Apoyándonos en A. Strauss es pues aconsejable que el profe

sor observe con atención a todos y cada uno de los niños que com 

ponen su grupo para ver cuales de ellos: 

1. Se distraen con facilidad ante cualquier sonid·o, ·ruido-, -

movimiento u objeto por insignificante ·qu_e seEie:·. Dicho en 

otros términos, debe observar si presentan una alta 'capg 

cidad de distracción'. 

29) ·Sil vía Farnham-Diggory. 11 Dificul tades de aprendizaje". ¡,,'.adrid, 
Espaíia, Ed. Morata, 1983, p. 62-63. 
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2. Se 9cupa en forma persevere.tiva en, alguna tarea simple que 

requiere para su realización de podo tieinpoy sin embargo 

ellos le. realizan una .y otra vez dur~~te ~ás tiempo ( fijg 

·CiÓn patológica), 

J. Se mueven en forma excesiva, van de un lado a otro· del 

aula sin mostrar fatiga (exceso de actividad motora o hi

peractividad), 

4, Se confunden con facilidad ante un modelo e.l cual no pue- . 

den comprender como un todo, es decir, presentan disocia

ción; solo manejan las partes, o sea, que se pone de man! 

fiesta una desorganización en todo lo que hace este tipo 

de niños. 

5, Presentan dificultades para la lectura; realizan la lect,!! 

ra de derecha a izquierda. (A la incapacidr~d para leer se 

le llama: alexia). 

6, Presentan dificultades para las operaciones e.ritméticas.

(Discalculia). 

7, Presentan dificultades para la escritura. Escriben al r~ 

ves, escritura en espejo. (A la pérdida total o parcial -

de la capacidad para escribir se le llama: agrafía). 

8. Presentan trastornos en la pronunciación de palabras. 

9, Confunden las letras q,p,d,b, con cierta facilidad y fre

cuencia al escribir palabras que las incluyen. 



83 

1 O, Presentan incap~cidad pare. leer e. pesar de Pc:Jder:- escri"".

bir_ algunos términos. (Ceguera de l~ pabb~Éi~,~~6ri_t~). 

11. Tuvieron un proceso de desarrollo normal,ta~to-antesde 
nacer, como después del parto y basta-antes de llegar a 

la escuela. Esto se puede indagar con los padres de fa-

milia. 

12. Presentan dificultad para leer palabras polisílabas y ha~ 

ta pueden presentar dificultad para reconocer, incluso, 

palabras monosílabas. 

13. Padecieron alguna enfermedad seria o grave antes de entrar 

a la escuela. Meningitis, por ejemplo.(*) 

14. Tienen dificultad para dominar el primer estadio de la -

lectura, el cual implica el aprendizaje de las letras del 

alfabeto según el método tradicional. 

15. Presentan un contraste tan fuert'e entre la capacidad de 

la memoria visual y la memoria auditiva que es reveladora 

de una condición anormal que raya en lo patológico, "No 

son capaces como los nifios normales de proveer a su cen

tro de l!lemoria visual con recuerdos 'l!;isuales de palabras'\.30 

~ La meningitis es la inflamación de las meninges, éstas son tres 
membranas que envuelven el encéfalo y la médula espinel. Las 
tres me~inges son: la duramadre, la aracnoides y la piamadre. 

30)James Hinshelwood, "Congenital Word-Blindness". London, Lewis, 
1917, p. 53. 
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Debido a que no pretendemos hacer un listado de pautas muy 

amplio y complejo, sino algo más rudimentario en lo que pueda b~ 

sar su observación el profesor de primaria para detectar alumnos 

con problemas de aprendizaje, dejamos hasta aqui el apoyo que 

nos proporciona A. Strauss. 31 

Apoyémonos ahora en Samuel T. Orton. 32 

Si revisamos y utilizamos la lista de síndromes que este 8J.l 

tor elaboró sobre los niños con problemas de aprendizaje como 

guía, estamos en la posibilidad de encontrar, detectar o identi

ficar a educandos con este tipo de problemas para su canalización 

a sitios adecuados, donde reciban un tratamiento Psicopedagógico 

correctivo que les ayude a superar su dificultad para el aprendi· 

zaje, con la finalidad de integrarlos a su grupo escolar normal, 

para que se desenvuelvan junto con los otros niños; e&to es muy 

importante ya que no se sentirán relegados. 

Samuel T. Orton denominó tanto a las distorsiones en el ha

bla como en la escritura, a la interferencia en ia conexión de -

símbolos visuales y sonidos y la falla subsiguiente para sociar 

sonidos y significados con el término de Estrefosimbolia, que s~ 

gún las raíces griegas: Strepho y Symbolum, dicho término signi-

fica: Signos Retorcidos. 

31) Si se desea profundizar en las ideas de Strauss consúltese el 
libro: "Psicopatología y Educación del niño con Daño Cerebral". 
Vol. I, Nueva York; Grune & Stratton, 1947. 

32) Para ampliar la información sobre las ideas de s. T. Orton, 
veáse su obra: "Problemas de Lectura, Escritura.y Pronunciación 
en los Niños". Nueva York: Norton, 1937 



Los síndromes descritos por Orton (s~is ~rupos de .conducta 

de :f.ncapacidad) son considerados como el auténtico ~ampo' de los 

problemas de aprendizaje. 

Veamos a continuación cuales son estos síndromes, asi como 
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las pautas que podemos derivar de los mismos para efectuar corre~ 

tamente la detección de nifios con problemas de aprendizajei 

1. El profesor de grupo regular debe observar detenidamente 

a sus alumnos para ver si algunos de ellos presentan di

ficultad para. aprender a leer, aunque no exista evidencia 

de anormalidad física, mental o emocional. Esta dificul-

tad para la lectura recibe el nombre de ALEXIA EVOLUTIVA 

y se traduce en una confusión de letras, inversión de és

tas; confusión e inversión de palabras, graves impedimen

tos de pronunciación y en dificultad para escribir. 

2. El profesor observará también si existe dificultad para 

aprender a escribir. Esta puede coexistir con la incap§ 

cidad para leer o ser independiente. Se observa en el -

alumno una lentitud extrema para formar las letras, o -

bien hacen escritura en espejo. Este síndrome se conoce 

como AGRAFIA EVOLUTIVA • 

. '~• El profesor debe checar si el nifl.o presenta dificultad -

para reconocer la palabra hablada, a pesar de que su au

dición es normal; es decir, distingue perfectamente bien 

los sonidos del medio ambiente (el ruido de un carro, por 
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ejemplo)' .no obstante, puede presentar.; co11fúsión para e,a 

tender pale.bras por falta de ate~ci6~"~:1.~~'-rÍ!ismas, por

que para él tienen poco o nulo .~:l:gri.W~§:~~(. Esto se 11~ 
ma SORD:SRA VERBAL EVOLUTIVA y elcniño:qÜe:la 

. . . ; ·. '.·~·~~\l;:::'.' .. :~·?Jk'·.;~2~:::;-... ;~)' __ ., 
padece hace 

norme.l hace a un lado las palabras, en tanto/'que;un:;.n~ño 

a un la.do los sonidos del am~Ú~~~·/~~;~t~\o :1es encuen-
,: - '., 

tra significado. 

4. El profesor debe obser.var, en la práctica escolar diaria, 

a aquellos niños que por alguna razón presentan un desa

rrollo lento y distorsionado del he.bla o síndrome de AFA 

SIA EVOLUTIVA. Este no implica sordera verbal, pues eXi,!! 

te buena comprensión de la palabra hablada. El niño que 

padece este síndrome suele tener tartamudez. 

5. Otro síndrome que suele presentarse en algunos niños en 

edad escolar es el de VERDADERA TARTAJWDEZ y puede ser -

utilizado por el profesor como una pauta para identifi-

car o detectar problemas de aprendizaje; este tipo de ni 

ños presentan espasmos de la musculatura del habla con -

bloqueo verbal o repeticiones mecánicas (ecolalia). El 

problema puede presentarse cuando comienza a hablar o 

puede aparecer hasta la segunda infancia, que es el mo-

mento en el que el niño aprende a leer y escribir. 

6. El síndrome de APRAXIA EVOLUTIVA debe de preocupar al 

profesor, quien a de observar e indagar a sus alumnos p~ 

ra detectarlo o confirmar su existencia. Se trata de una 
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, torpeza parecida al _tipo .de inbab:i.Íid9.d.mClBtre._cl~ por un 

niño que usa. la rnano clerediia: si~;n,ifé'.bod,1J~~df~ncia a -
!i•':i::·~;.'C~.' :,:._:·~ ·. 11c >. "'.,··_:,· 

la izquierda 

·El niño. apráxico parece· 

pies.izquierdos. . .,.,..' · ... ,, ... ,_ ·.:r:.~·, 
. , .. 

Presenta: un retre.áo. en 

la capac·Ldad·1e desarl'olJ.Ú%ov1m1ento·syp!'opositivos·····.d13. 

una 

pa;á1i~tii.:6.~}~~,· .Y . 
··- - ·'•' ,. ,•., -. :; .. 

-·<tf-: 7.~-~~~~ ;-?~~· --"':t~:i:,;,- ;.y:.:.:· ~;~~?{':. -~(·:~}'~:-· .. -~- ·>,~-. 

Ahora 

de te ce i O.h :• de":·niños'i;:cfon\Cpro blein13.s::de~·aprendi.zaj·~·;:,robede,gi3.::13.·" gu~, 
, '· -; , · ·. :,, ~ .<-?::¿;\:;~;}-~}.~, ~ ·.'.)::~:1r:::-f~·-\~-;;:~-:-~~~ .:~-~~:-~-:~ ~ ;;~;('.:? l?r~:-- :~~-:~-~~;~? ;~:~;:::-~;':;;=:.~ ~:;;::--~~!~~~;~? ;~~,_-,~ :?::: ~ -.'-'.~:·¡;? .. : ~~- _ ,:~:-~ -

"la.ma;:rór~~ 

te.o.i-ias 
.\:,¡'.:',·. 

pr'esentaci6n di:¡ 
'· 

que qUiS-i!n1·q5_:~-4:~;~~t·a·ci:ar ~8. aportación ·_t~-ól;i~¿_~~- h89h-~1~.:·p'o'r ... :cS.da: U:~ci . a 
.. - ·.;.·:::?.:.,"·""' ··:~·,~-~:·. .· .. ,::'····--~>::, .. ,.,..:, .. ~-...'.. _ .. ,.-.'. 

ei área de 1.0,~\6:Poblemas de aprendizaje~ 

33) Silvia Farnhem-Diggory. Op. Cit. p. 62 
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Además, dentro de las pautas que ha de observar eL profesor, 

debemos señalar también algunas variables como son: .la edad, el 

sexo y la clase social. 

Con relación a la edad, se sabe que los pequeños que cursan 

primero y segundo grado pueden ser lentos en su aprendizaje, sin 

presentar por ello deficiencias en su aprendizaje; este hecho h~ 

ce que la detección de niños con problemas de aprendiz:tje se. con 

vierta en un verdadero problema; por lo que en el caso del prof~ 

sor que no cuente con ciertos recursos y/o conocimientos relati

vos a estos niños, encuentra dicho problema casi irresoluble y -

por consiguiente, actuando a la ligera, los etiqueta (tontos',-. 

•torpes', 'niños problema') y los envía a donde él considera que. 

se les puede 'ayudar'; encontrándose, en algunos de loscásos en 

viadas, que no existen los problemas de aprendizaje •:id~nÚÍ'ica:.. 

dos', 

Suele suceder, a menudo, que de 20 niños etiquetados de esa 

manera, solo 2 (10%) realmente presentan diflcuitades para el 

aprendizaje, Esto nos demuestra que es urgente y además necesa

rio que se capacite al profesor de grupo regular para que lleve 

a cabo la detección de una manera más conciente y apoyada en co

nocimientos más científicos. 

En lo que respecta al sexo, cas~ todas las fuentes consultª 

das coinciden en que son los varones los que más padecen estas di 

ficultades para el aprendizaje, en tanto que las niñas los pade-

cen menos. 
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Esto se debe probablemente, a que el varón se desarrolla más 

lentamente, en comparación con la hembra, inclÚsive se dice que 

las nifias al nacer son un mes más maduras que ·los .varo.nea y que 

el ritmo de crecimiento de éstos es inferior en',).m;'20% al .de las 

nifias. De ahí que sería conveniente que el profesor de grupo 

preste más atencj_Ón, en este sentido, a los nifios que a las ni--' 

fias, dentro del salón, ya que pueden ser posibles candidatos a -

presentar problemas de aprendizaje, alguno de ellos. 

Tocante a la clase social, ya hemos sefialado en otra parte 

de este trabajo que los problemas de aprendizaje se pueden pre-

sentar en cualquier tipo de raza, grupo sGJcial o el.ase social; -

sin embargo, existe una tendencia muy marcada a presentarse en -

los grupos sociales más desprotegidos. 

El contexto socio-económico tiene niucho que ver con este t.! 

po de dificnl tades, porque ·en éste, el ~uj :~o .que aprende, puede 

crecer y desarrollarse sin carencias o con ce.r;,ricias alimentarias 

y/o afectivas o de otro tipo. 

Existe un instrumento para detectar niños con problemas de 

aprendizaje. Se trata de la "Prueba de Detec.ción de Problemas -

de Aprendizaje", diseño Monterrey, su autora es la Dra. Marg11ri

ta Gómez Palacios. 

La prueba se fundamenta en las teorías de J. Piaget (suizo), 

E. Ferreiro y A. Teberobsky (argentinas). 
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No obstante, la gran imp.ortancia que reviste el Enfo.que Ps.á, 

cogenético, la validez y confiabilidad de esta prueba, se ha pue~ 

to en tela de juicio por algunos estudiosos del asunto; descon-

fian de· ella porque requiere para su aplicación y evaluación de 

personal bien adiestrado en su manejo y de un lugar específico -

que cubra con ciertos requisitos para obtener resultadoo satis-

factorios, 

Parece ser que quienes han aplicado y evaluado este tipo de 

prueba, en determinados momentos, no han tenido la experiencia, 

ni los conocimientos previos para esta delicada labor. Ante es

te hecho, la pregunte que nos hacemos es la siguiente: ¿ Estarán, 

los profesores matriculados en la Unidad U.P.N.-163 de Uruapan, 

bien adiestrados en el manejo de esta prueba, o al menos la con_2 

cen ?. Consideramos que no y por ello seria conveniente sugerir 

su estudio serio y a fondo a nuestros profesores en servicio, C.2 

mo una pauta muy valiosa para llevar a cabo la detección (prediaE 

nóstico) de niños con problemas de aprendizaje, ya sea para can~ 

lizarlos a los Grupos Integrados, a la Ese. de Educación Especial 

"Margarita Gómez Palr,.cio", al Centro Psicopedagógico, o a cual-

quiera otro de los existentes en la región de Uruapan, Mich. 

La prueba en su versión definitiva analiza el proceso a tr~ 

vés del cual el niño adquiere las Nociones Elementales del Núme

ro Natural y las nociones Elementales de la Lengua Escrita. 

Respecto a el Aree. de Adquisiciones Escolares (lectura, compren

sión, escritura y cálculo) ha dejado de formar parte orgánica de 
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ella, ya que se le utiliza como un instrumento de evalµaC:tóri .pre 

vio a la aplicación de la prueba propiamente dicha,·.~~~ :i:ií Cual-

se evita una aplicación injustificada. 

(VEASE ANEXO 1: Prueba "Monterrey" - Para Grupos - Integrados) 

La propuesta para el profesor de primaria, basicamente debe 

contener entre otros e.spectos, los siguientes: 

1. Elaboración de un Plan Anual de Trabajo. 

2. Evalue.ción Diagnóstica del Grupo. 

J. Realizar observaciones de cada uno de los alumnos y re 

gistrar conductas. 

4. Estimular áreas con dificultades. 

5. Hacer síntesis de las observaciones. 

6. Canalización de los casos de Problemas de Aprendizaje. 



C A P I T U L O 4 

CANALIZACION DE NIÑOS 

CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 



CAPITULO 4 

CANALIZACION DE Niff OS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

La canalización de niños con problemas de aprendizaje, pr~ 

via detección, es una tarea que compete al profesor de:grµr>,o .r~ 

gular. Para que la lleve acaboidebe conoéeraquella~.iii.'s:t'i.tU-

::::::,::: ::::::~i;_?~!~~¡if~iJitlí,!:~:;¡~~B::z~ 
nación social y· academi·cEf; '1,cual'>)'en·J;'c:i.:ertosf·casos ;f,_es ·factor 
de delincuencia j i.i~~~uv,:y-? de;~:di~i~~~g~~~-~;~;W;:~;ti~"~{fiR·,:;~:;fi>,s::;; '.,, .·. 

'""~~· '"'>·" ·~y;';~k;>::,~.'- '".'.~.'-:~~--;, 
- •• ~ • r ~- .··-

~- '. ~il~~~,;:\~}:\\:'.~~';~;._: ·: . ' .- : . 
El objetivo que ¡J;;l:-s'e@:íi;n~;s-~-¡;h,,es _ apar ado __ es la elabora 

ción de un Dire~torl~:f;~~~t-~H:f ·~t~~~r~~~t~,;~:f~\~~~~~~&rrrf~~o-acan) de 
todas aquellas insti tuc7'one's·i(esc_uelái,\ceri't ros·;~: unidades de -

grupos- integrados) de ··:cid~~JI;¿~~f,~~~;eif~if~:;~~~:,{~~-~\~~ problemas 
' "·'.f ·, :1 ,. I '- ·:...,; 

de aprendizaje, con ''especiH;li intef.és ;_S;~fl.s :qu~· corresponden a -

la región Uruapan. 

Todas las instituciones que se enlistan ae encuentran ubi

cadas en las principales ciudadss del Estado y su·núniero .:..má;..

yor o menor - obedece más que nada a las demandas de servicio. 

De ahí que se relacionen por ciudad para establecer cierto or--

den. 

Cabe señalar que todas ellas dependen di.recte.mente del D~ 

partamento de Educación Especial en el Estado (~BE) d~ la Seer~ 

taría de Educación en el Estado (SEE) de la Dirección General -

de 3ducación Eapecial (DGEE) de la SEP. 
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Parece ser~iin .:criterio. ~uy genera.lizado ·el· hecho :de éentr~ 

lizar ed 18.s ~¡JCI.~{~~: más importantes todo tipo ;deÚrís\it~ció:..:- ·. 

:~~:~~:~~~itii!~ ··::::::::,:::::~:::~;i~li~~~~r;: .... 
aprendizaj;; ~-:.,;'ia/.calidad del servicio en .. ella.a ;·,:·se·~n ·iobs:erva 

Silva O. rr.~>~.:I(;~86) dejaba mucho que ~~c~;~-f~~,-·;.t~ff.~i~}~~~'~fb}~~.H 
n:i.cas'' no contaban'con un personal preparado:para atender}:p·ro-

<, 'í·" "< ' ' •. ~:-~:·.· .. ~:;·:;.·:.?:. ::·: "/~~~df;_;:;l~:;;~{~~'.~~!f.!-':~~;<::·::.,~· 
fesionalmente d:Í.chos problemas. No obstante, se recon(í~_e?iqu_e -

existen clínicas particulares donde atienden buenoses~ecÍ~iis
tas, pero en éstas, el inconveniente son las elevadas colegiatJ! 

ras que se cobran. Esto ha traído como consecuencia la elitizg 

ción del tratamiento de los problemas de aprendiz~je y sólo son 

atendidos los casos que están en condiciones de pagar este ser

vicio. 

Por otra parte y como contrapartida a.lo anterior, existen 

las instituciones oficiales (incluídas las del directorio) que 

también dan tratamiento a los problemas ~e aprendizaje. Estas 

son: la Clínica de la Conducta, Clínicas· psicopedagógicas, el -

DIF, etc. 

Aquí también la calidad del servicio está en función de la 

preparación profesional del personal que ahí labora, así como 

de los recursos materiales; de ambos se han reportado carercias. 

Pasamos ahora a enlistar las instituciones~ 

~ La relacion de instituciones que se pr8senta se logró gracias 
a la información proporcione.da por la Secretaría de Educ. en 
el Edo. a través del Depto. de Educ. tsp. 
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EN EL ESTADO DE MICHOACAN POR CIUDAD 

HORELIA, HICH. 

IllSTITUCION OOHICILIO Y TEL. TURNO CLAVE tlOllBl1E DEL Dil1ECTOR 

Ese. de Edue. Esp. Artilleros del 47 Hatutlno 16DHL0001F Profr. Feo.Silva O. 

"luz Alou de Torres". Esq. Harlano Arista SIOF-520216EP6 

fhnfl, Ole. 

Te 1.: 14-79-07. 

Ese. de Edue. Esp. Artilleros del 47 Vespertino 16DHL0002E Profra. Ernestlna López 

"luz Alou de Torres".e Esq. Mariano Arista Plmentel 

Chap. ote. LOPE-570506LK0 

Tel.: 14-79-07. 

Ese. Anexa al Albergue Km. 6 Carr. l'brella Hlxto 16DC00001W Psle. Benigna Tenorio 

Tute 1 ar Juven 11 la Huerta Canelno 

Tel.: 16-76-76. TECB-460917SC2 

Ese. de Trastornos Pino Hlehoacano Matutino 16DHL0009Y Dr. Jorge Rangel c. 
Neuromotores No. 251 RACJ-490729156 

Fraee. los Pinos 

Ese. de Ciegos y Débl- Pino Hlehoaeano Hatutlno 16DVI0001 Z Profra. Ha. Auxlllo 

les visuales No. 251 Alejandra Ortega 

Fraec. los Pinos AEAU-600611610 

Centro Psfcopedagógleo Calzada Juárez S/n Matutino 16FPP0002W Profra. Beatriz T. 

Tel.: 16-76-46. Carr 11 1 o Gahona 

CAGB-520616A94 

Centro Pslcopedag6gleo Calzada Juárez Sin Vespertino 16f'PP0003V Profra. Teresa Alennlar 

Tel .1 16-76-46. Cornejo 

AACT-500620AWA 
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INSTITUCION DOMICILIO V TEL. TURlll CLAVE NOHBRE DEL DIRECTOR 

Unidad No. 01 Artllleros del 47 Hatutlno 16DG~0001H Profra. Ha. Dolores 

de Grupos Integrados. Esq, Mariano Arista Jasso H. 

Chap. ote. JAHD-55090100 

Tel.: 14-79-07. 

Unidad No, 02 Artllleros del 47 Vespertino 16DGI0002G Profr. Francisco Silva 

de Grupos Integrados. Esq. Harl111'0 Arista Uda 

Chap. ote. Sia=-5B021Ef16 

Tel.: 14-79-07. 

Unidad No. 13 Artilleros del 47 Vespertino 16DGI0013M Profra. Ha. Leonor Tel lo 

de Grupos Integrados. Esq. Mariano Arista Padl 1 la 

Chap. ote, 1EPL-621009743 

Tel.: 14-79-07, 

Unidad No. 17 Artllleros del 47 Matutino 16DGI00171 Profr-a. Ha. E 1 ena 

de Grupos Integrados. Esq. Mariano Arista Gonzál ez Nielo 

Chap. Ote, GONE-540131P24 

Tel ,: 14-79-07. 

Unidad No. 17 Calzada Juárez Sin Matutino 16DG10021V Profra. Ha. del Rocfo 

de Grupos Integrados. Tel.: 16-76-46. Guzmán Hernández 

GUHR-6007264H9 

Unidad No. 17 Artilleros del 47 Vespert lno 16DGI0022U Profra. Ha. Socorro 

de Grupos Integrados. Esq, Harlar'O Arista Aldaza Hunguía 

Chap. Ote. ALHS-5501142W2 

Tel.: 14-79-07. 

Centro de Capacitación Paseo de 1 Cedro Matutino 16DBT0081K Profra. Juana C. H. Ortlz 

de Educación Especial Fracc. Prados Ver- MIOJ-470921 131 

des. Tel.: 16-61-87 
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URUAPAN, HICH. 

INSTllUCiotl DOMICILIO V TEL. TURNO CLAVE NOl1BRE DEL DIRECTOR 

Ese. de Educ. Esp. Agull 111 a S/n Matutino 16DML0004C Profra. E 1 sy 11a. del S. 

"Margarita G6mez P." Fracc. Cupatltzlo Carrl 1 lo Gahona 

Tel.: 4-44-53. CAGE-460115U69 

('r11l1t1 l'nlrt'f'"'tnu(\glo1 fu 1 O)'Cl ""' 1 rArA""1 11 .. tul lrM> IC>í1'1'01l011! l'tuflA. fh111lirwA ll11:utt1r.lo 

Sin. Fracc. Arroyo l IUtlH-5110/'l 1 UJO 

del P. 

Tel.: 4-49-56. 

Centro Pslcopedagóglco Arroyo del Páramo Vespertino 16FPP0004U Profra. Teresa Treja 

S/n. Fracc. Arroyo Esplnoza 

del P. TRET-500106266 

Tel.: 4-49-56. 

Unidad No. 04 Galeana No. 54 Matutino 16DG00004E Profra. Ha. Lourdes 

de Grupos Integrados Col. Magdalena Gal Indo Salís 

Tel.: 2-34-57. 

Unidad No. 08 Honduras.No. 19 Vespertino 160GI0006A Profra. Justlna Rodríguez 

de Grupos Integrados Col. Colorín. Rosas 

RORJ-520313W29 

Unidad No. 12 A 1 varo Obregón Vespertino 160GI0012N Profra. Hartha E. 

de Grupos Integrados No. 41 Saavedra Bejarano 
SABM-460104LJ6 

Centro de Capacltac~6n Agul 111 la 5/n Matutino 16DBT00631 Profr. Pedro Castro 

de Educación Especial Fracc. Residencial Ve lasco 

< CECAOEE ) Cupatltzlo CAVP-5205162P4 

Tel.: 4-44-53. 
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ZAt«lRA, HICH. 

INSTITUCia~ DOHICILIO V lEL. TURNO CLAVE NOMBRE DEL OIREClOR --------·- ----- ----- ----
Ese. de Educ. Esp. Cerrada Paseos del Hatutlno 160HL0005B Profra. Al lela Corl6s 

"Alfonso García R." bosque S/n Fajardo 

Fracc. P/B COFA-530301126 

Tel.: 5-15-41. 

Centro Pslcopedagóglco Cerrada Paseos del Vespertino 16FPP0005T Profra. Hlreya Jaime 

Bosque Sin Crespo 

Fracc. Las Fuentes JACH-560623CH6 

Tel.: 2-70-15. 

Unidad No. 07 Paseos del Bosque Vespertino 16DGI0007B Profr. Roberto Hunoz Acuna 

de Grupos Integrados Sin. Fracc. Fuentes HUAR-600207LC3 

Unidad No. 19 Paseos del Bosque Matutino 16DGI0019G Profra. Yolanda Hernández 

de Grupos Integrados Sin. Fracc. Fuentes García 

HEGV-56111B1llO 

Centro de Capacitación Cerrada Paseos del Discontl- 16DBT0062J Ps le. llora Álda VI 1 legas 

de Educación Especial Bosque Sin nuo Poza• 

( CECADEE ) Fracc. Las Fuentes VIPN-630613NDI 
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PATZCUARO, HICH. 

INSTITUCIOO DOHICILIO V TEL. TURtlO CLAVE NOMORE DEL DIRECTOR 

Centro de Atención Guty Cárdenas Hatutlno 16DHL0003D Profr. Enrique García 

Hu 1tip1 e "Lázaro Esq Lerdo de Tejada Olgufn 

C:\r ti"'"',.. .. Co 1 Juw111 l lrlCI Rosas GAUI:·· 540'Jl!j~,1,4 

Centro Pslcopedag6glco Gut y Cárdenas Vespertino 16FPP0001X Profra. Ha. Eréndlra 

Esq lerdo de Tejada Reyes Corral 

Col Juventlno Rosas RECE-560602AE6 

Unidad No. 03 Guty Cárdenas Matutino 16DGI0003F Profra. Ana Haría Reyes 

de Grupos Integrados Esq Lerdo de Tejada Corral 

Col Juventlno Rosas RECA-60013015A 

LA PIEDAD, HICH. 

INSTITUCIOO DOHICILIO V TEL. TURNO CLAVE NOMBRE DEL DIRECTOR 

Centro de Atención Km. 4.5 Carr. Matutino 16DHL0006Z Profra. Margarita Hendoza 

Hultlple La Piedad - Numaran L6pez 

HELH-43017CJ5 

Centro Pslcopedagóglco Km. 4.5 Carr. Vespertino 16FPP00080 Profr. Salvador Landa 

Numeran Zepeda 

Tel.: 2-96-54. LAZS-600412NR3 

Unidad lt!i. 15 K111. 4.5 Carr. Vespertino 16DGI0010P Profra. Beatriz E. 
de Grupos Integrados La Piedad - Nu~aran Alatorre Alejandre 

ALAB-500307833 
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SAHUAVO, HICH. 
INSTITUCION OOHICILIO V TEL. TURNO CLAVE NOMBRE DEL DIRECTOR 
Centro de Atención Km. 5 Carr. Matutino 16DHL0011M Profr. J. Trinidad 

a 
Hui tiple Sahuayo-La Barc Olvera Beas 

CX:BT-520902IPB 

Unidad No. 15 Blv. L. C~rdenas Vespertino 160Gl0015K Profr. J. Trinidad 
de Grupos Integrados No. 1921 altos Olven1 ª""~ 

OEBT-5209021P 

ZACAPU, HICH. 
INSTITUCION DOllICILIO V TEL. TURNO CLAVE NOMBRE DEL DIRECTOR 

Centro de Atención Harlano e. No. 117 Hatutlno 16DHL0007Z Profra. Hatha Rosa 

Hultlple Tel.: 3-01-64. Haya Flores 

HAFH-560523011 

Unidad No. 09 V. Guerrero No. 10 Vespertino 16DGI0009Z Profra. Ma. Guadalupe 

de Grupos Integrados Hernández R. 
f1ERG-570204TIA 

CD. HIDALGO, HICH. 

INSTITUCION DOMICILIO V TEL. TURNO CLAVE NOMBRE DEL DIRECTOR 

Unidad No. 11 Rayón No. 5. Hatutlno 16DGI00110 Profra. Haría Gpe. Qulroz 
de Grupos Integrados Rodríguez 

QURr.-590212327 

Unidad No. 16 Rayón No. 5. Vespertino 16DGI0016J Blanca Estela X. L6pez 

de Grupos Integrados Urqulza 
LOUB-510115HQ4 
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ZITACUARO, HICH. 

INSTITUCION DOHICILIO V TEL. TUíltJO CLAVE IKJMBílE DEL DIRECTOR 

Centro de Atención la Carol lna Sin. Hatutlno 16Dt1L0006A Pro fra. Mar 1so1 G6mez 

Hultlple Pérez 

GOPH-62010B3E7 

Centro Pslcopedag6glco Fracc. la Carol lna Vespertino 16FPP0006S Profr. Alfredo Hedina 

Sin. García 

11EGA-510 l l :W65C16 

Unidad No. 06 Horelos Sur No. 20 Hatutlno 16DGI0006C Profra. Leticla Coritreras 

de Grupos Integrados Tel.: 3-06-44. Esplnoza 

COEL-610721KU7 

Unidad t.Jo. 20 Horelos Sur No. 20 Vespert lno 16DGl0020W Profra. Llduvlna 
de Grupos Integrados 

Tel.: 3-19-14. Palomares 11eJ ía 
PAHL-441009HV4 

Ce11tro de Capacitación Crecencio Horaies Disconti- 16DBT00B4H Profr. José luis Avi les 

de Educación Especial Esq. Benito Juárez nuo Estrada 

CCECADEEJ AIEL-520923EJB 

CD. LAZARO CARDENAS, HICH. 

INSTITUCION DOHICILIO V TEL. TURNO CLAVE NOMBRE DEL DiílECTOR 

Centro de Atención Agua Harina No. 205 Hatut lno 16Dt1L0013K Pr-ofro. Hn. Gloria 
Hultlpie La Orilla Aleman de la Pena 

AEPG-560409 

Unidad No. 05 Av. Río Balsas y Vespertino 16DGI0005D Profr. Jose Luis 

de Grupos Integrados Queretaro Sin. Hernández V. 

Tel.: 2-16-90. HEVJ-560211LX3 
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HARAVATIO, HICH. 
INSTilUCIOO OOliICllIO V TEL, lURNO CLAVE NOMBRE DEL DIRECTOO 
-··----------·---- ·-- -·-·---- -----··----·-·-----
Centro de Atención Noche Buona S/n, Hatullno 16DHL0012L 11rofra, 11a. ler-e!la 
Hui tiple Tel.: 4-09-26. Lozano García 

LOGT-63046U5A 

PURUANDIRO, HICH. 

Unidad No. 16 Galeana No. 115 Vespertino 16DGI0016H Profr. Jose Luis Chavez 

de Grupos Integrados Morales 

CAHL-661031Q84 



103 

Se hace la aclara.ción que las instituciones qúe corz:espon

den a la región Uruapan, .q~e ~~tá!i márcS,das con ~n;!Ís~ÉJJ:'.ÍScó, -

::::::~::::::::::::::~:!il~illilf lilli~~:r.,:·:: 
sar de que se intento obtener.·inf.ormácion:· de .. ellas ,•.·con base en 

':, ~e:~' :j ," >: ,· ':~:. ,.' '.' ' .. : ', ·:':: 

una guía de observación, ~o:i~e· ioiró ya· kuci n~/s~ pudo contMtar 

a sus respectivos responsables~·: Eill algunos casos, se negr1.ron a 

proporcionar le. información solicitada, argumentando que se les 

tenía prohibido dar información. 

Y aprovechando que estarnos hablando de lt:s instituciones a 

las cuales se pueden canalizar niJ1os con dificulte.a.es en el aprel! 

dizaje, cabe recordc.r como un .dato curioso ia inauguracióride.la 

5)scuela para Niños con Problemas de Aprendizaje, ·en CórcJ.()~;,:, V§. 

re.cruz, en el año de 1963. 

Queremos destacar, también, que a partir. ~ei) 970. y con el 

cambio de actitud del Gobierno Federal haciá ú: ate!lción de es

te tipo de niños, que el número de insti tu cienes .dedicadas a 

dar diagnóstico y tratamiento a aquellos educandos que requie-

ren de educación especial, ha ido en aumento. Inclusive, las -

estadí~ticas que reporta la Dirección General de Educ. Especial 

en este sentido, nos permiten apreciar un considerable incremen 

to en el número de instituciones de educación especial, así co

mo el incremento de la demanda de este tipo de servicio·, Véase 

anexo 5, 
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Por lo que respecta a el área de:-problemas·: d~- ap~endizaje 
<i, ,.,,.· :<-'_:;., _,,-,>: 

el número de instituciones creadas oc~pa'el pri~er lugar y por 

consiguiente , también t:Í.~!l'e <~2 ~a,pac:Í.d~d de atención mayor. -

Véase 'ANEXOS: 6 y 7, 

Si bien estos datos se manejan a nivel global por la DGEE; 

no obstante, nosotros los utilizamos corno un indicador de la 

presencia del grave problema que representan.los niños con difl, 
...... :··:···· 

cul taues en el aprendizaje en los grupos regttla#.e~" de>1h escue-

la primaria y probablemente en otros niveles;~JU~~~Í'~ó~ (secun

daria, preparatoria y nivel superior). 
...... ·.,:-:-~;~; · ~f{.~-~r~?:/.'.. ,; , 

tos: 

Tan sólo en la región Uruapan reportaron los siguientes dg 

ALUMNOS QUE RECIBEN ATENCION EM EL AREA 

DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

SERVICIO 

Centros Psicopedagógico 

Grupos Integrados 

HOMBRES ~ MUJERES 

617 

1477 

v. 418 

1039 

De acuerdo con estos datos, se puede apreciar una moyor-i~ 

cidencia de los problemas de aprendizaje en los varones y una -

menor incidencia de los mismos en las niñas. 



105 

4.2 Personal que: en elfos labora 
: .:>< ;·-~¡. ,/· .. ' 

-

En .• e.::f/·~~~~1;;~~;~\~.1cº.· nos• ocup~re~~s '.~e~ p,~,r,-~·.º~;1 -~::~ }ªb.Q 
ra en 'los Grup~s:. ~iltegrados y• en.- los . c~ritros Psicop~<lagógic()s "" . 

:::,:::,;i~d¡:~!l':~:,~::r:::::::::~~.~~Pii~~~frJ~ii~~~~f ~·:~~ 
versas. irísti~uciones. •· ... --·. . •. : .. ~;,~.;:. }?\: ,,)~ "'"'''""' ···.''.iC!{'-; .. 

'<~'': :: ; ·.~..-'.~':· ,;·~-~·( ~:~~f_~:.:-~:-~f· ._;:·:·~ \ '",:-·' 

· En el d~' .16s 
asisten _son .en una 

cuela 

. ;.~:~··i ~~~i:i?··· :~ ·.j:: ~ 
--·.:·:,~·( ' >::..O,:<·-~~~~',:··,· .. ··; -,:-~.: 

de 20, 

~· -· 

laafo-es-

·e.· 1a es

-~J:: •;;ofesor es 

'En al,gunos :casos}~mu~;í!•poco~~;Pºr/ciertoT· los. :grupos son ate_g · 

:::~;;;~¡i}~!f f_l_f_f l_l_,_If~!i.~]f~;i~~;~:~f r~~,~:~º:fü: .. ::: 
-. '';.. . ······ - . ·· -~~L·;~;;;;:~IÜ~-~~;~~~i-1fj:f;'.~f.;c0-J 
··A,h~:~~~~~~:~K~'.Z~~~~~~:s que la forma~ió~--:~~:~1j~~i;\~1~;~~:-i:·:f~~í~f~~~ E)n· 

problemi.~ d.W·-~pf:~n<lizaje dura 4 años, y es/cuando:,;n_os>surge la. 

::::r:::c::::~::~::·~u::·::::.::P::~:1~i~tf i!~~~[ :r= 
:;·;:'.''·'·--··:--'·:,_; ,';,·:,. 

satisfacer las necesidades de educación espéc~Úde ~stosriiños? 
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Por lo qúe toca a los centros psicopedagógicos, los casos 

de los niñ()s Con probJ:emas de ,apre~d.iz\lj e, '.s()#·.~~;~n~'i~~~i P~Í''. ~.! 
versos .pro.;e~;fºf:f~~~sj:\.~['.~;f.7:~~j:e~'.!~S,f;i{[".tM~;t;~;f~;:~;~t.~fu%;ºy>~spe-· 
cialistas •. ·tra.bajii.Cl.ores ;s06iá1es ,;\'p'si cóJ:ogos',:y: :P<idagogos¡·. ·qui e-

- . ' . . :'.~;~::. ~ ::/}.~.~·. ~-:.;~·.i ·; -(~ .fr'..~~~1~{):\:,1··:::.~~·.;_.~,:f~·':{:'.~·:,:~¡·,~ .. :;~:.· .. ··, ··::. -. ;·:' . ·.<~·-~. ., 
nea la.boran en equif>;o:0 pj3.ra:_dar.Jdiagnostico y t.l:'atáríi:l.ento multi-

. . · ·. ··:<~-~:- ,: ::::-':\:2~;~:~~B~i-~¡,~¡J:~/:;·;{(i\:·~;~~~?~:~};: .;;··-.~-·~;·'.:·?~:::·:::~:<~f.·:~·::;---.-~:_· ~ ~-: : , -; _ 
disciplinariq ·a .. <:lb.dé,:uno:''de!''/~s:t.os::ríiños ~ '·. 

:·--. · .-_::!:!~\-~ :~:i}~-~~!·z:~-~(;~~?K;~;~f~·:;',_.-~.:~:~·~~,'.~ ~/~ ::- -:>. ~--º~-~ -~-.. - · .,_ 

-~· : .'. :..- _·::>(, ;~·~ .. :-.' ;'.;:~e .. ,/··> - '::.:. 

Requi~f~o.~;:<{~3 ¡gi~~~º~' .::· 
-:'. .:, : - ~·.:. -

·- ~:"·--

El ingreso a los cen;t~L p~;tc~pedagógicos y a los>grupos in 
1 '-·····.· • ·-,. -

tegrados depende,· en parte, de 18.' f;fií.a°if:Ccaéióri que hace>~ la. Direc 
·;·:_ :·~.' '.~:~.:~.:~i.<J:::c::'.~·'--~-> .. :·~~-:.;/_.-':: .. _,:' _ _:.,::.:· ... <.:". :.'.;,··'.:.:.''·" :··.-' .- ., --. 

ción General de Educ. Espee:la1,.i~úcual clásiffca.a''.los aspire.no-

:::~:: :'::,:o:u:•:::~~:::~.:~{f !t~:!~tlt~1~T~:xto 
togra::'. :::·::•u: u:,:;8~i~f~¡',~'~f; ':,~&~~~fr;~~~~¡~"~";,:n~. 
segundos ingresaran a iuJ'.l·; .. ceri.tró psi.cópedagógiéo: .. 

:., . ·-. j' ;', .. : '~. . . .:~ -~ 
:/~:~'-_ .... : .,,. 

Otros requisitcis{Ae;_<ingre~o son: 

Estar inscritoieriüna escuela regular. 

- Comprobar qüe''~l'· niño presenta problemas de aprendizaje, 

previa val~r~cióri psicopedagógica para evitar falsas ala,! 

mas. 

Solicitarla atención para el niño. 

- Cumplir con el reglamento de la institución a donde sea 

canalizado el niño. 
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En pocas palabras'; 
.·.:,-· .":·;, . . ·· :_,, 

- Cubrir -el pel':-fil~de Ingre~o que .. solicHa le insti t\ición 
·ª· dohd~ :~k'i'cia:J~].¡~ad6 :i ~~~c~n~6 

-- {\~~~? .;~\~~- '.,'·:·-~(·~Ah_~;~~~~· ·:.::,,; J'.~·;_ -~ }:.i-.:... .:~·¡·~~(· 

En l~ ~;~~~f~~}~i~~-e~'.~~;~~~-~~i;~~~:;J:áf.~,.~\~jº{eso~ qu1,~n obsel: 
va las e onduc tas' de: ~~da''Un~·;d.6: los :;educand?s y ' encu-~1ltra.' .. que -

: .:::::::·:· ~:"[;~!;iiif if f i~ií~f í~~~~~~iá~~t~~:~::: 
::::::~:d:a:: :: t :1e~~~~~~~~~~f g~J;~:,~~~~~~~~I~~i~R~~~~~t~f :~~~I~[_·' 
:::::::: ::::::r'.:.'1•a:.·_e .• e·;·:.'_:_;_~ss·· .• _ .. ':···.~--.· .. 

13
c·_·,; ___ ·_._;u·,:.·.·.,_-...• _._:_._·····eº.·.·.:_· .. _ .••. _.i:_~.-_ •. •.·.'._.·,ªª•.-.•_·.·.-.~-~:_:_;·~·F1.·.1··.·_:_._';._:···._·· •• ·:·-·:·º.:·.•··_'_:.;:·-·_::••-..• ·.·.·.-:_·._.·.·· .. -.• ;b':··-·_·.'_._.••._·1.·.·.:···.· .. · ... e·., .. _,_.·:n·.·.·.· .. ·.·.·._.·._.:·_ .. · .• · .. ,·.:.•,··.·.· ·.·:····:-~····-:l~~¿}~f ·-··· ;~~f~~.~IT&~r~-~~-·-. 

regular los cita a . · .-.. · · .. . . ·. ·,.· · .;$~~nr~.~_:,·.· .. _lºe_._~.-.·.·.·_··.ª·'.,:_:.···.·.·.·.·.·.~.:e,_ .. ·.·:_:,;_r.-

1
.; __ ·_r.1··_:.~.:.·.:··.'· •• ·_:_._._._.aº_º:_.~.:~~):;_r[ .. ·.•_'._._:º;··.·.'.··.·v·.~-·-:_ •. _.;_~,_.~.

1

e·_,_·~.:.··.·i.·?:.•_1,'.i_"h~_·_._:_:_··.~--ª·,;····.·.:~m-~_:.·.:_ •. :_ .. : .. ~.:~·--~.:_;_ .. ºe;._ ... _ .. ,·n:_ .. :.,· .. ·~-s .. t•_:~:•_.·t·º·.··-····.: •. _'.~·ds ..•. -e•· 
para comunicarles ,~1?~~~,~.~~~~~;t~~:~~fff _ .... , .... 
su hijo. Les Ú~~:;~ii'~;f,~~· . :};~~,&~ip~¡$, :~it7ciif:'hrJ'.liiJ.~~g1%'.~~J.i~ co-

:::,::. ·:x~:,.~~:~~!h1:~~!~~;~f ~r~'}J1iíiiii~~~~'i;'..º-
obra más por sentido •comun·í·•,mas¿rio ·poi"' qüe'''se'•'cüei1te'"cow•·los · con.Q 

.:--"~-- ··-"·'.:.e~·":'_~;·,.,:._~·-~--;;.:,•, -'-:·:~:~;::~~-'.,;~?·:~:::2~:~~,;::~~l<~i~::-..,_~~-;;~_':f;~~~-~~;.·. _:,. ,,~_,., -":.;:!.~ i~---~· . :.- ~: :~.-. " .. -

cimientos Pf!iéop~d~g6~fd~~. ihÚSp~hs~~leS )>ara tS:i :'fií{.····.··. 
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e o N e L u s I o N E s 

Consideramos que mientras no se concientice al profesor de 

educación primaria sobre el papel tan determinante que juega en 

la detección de niños con dificultades para el aprendizaje y 

que para ello se le de una capacitación teórico-metodológica 

adecuada, los problemas que esto acarrea seguirán presentándose 

y su incremento será mayor; provocándose con esto una pérdida -

de recursos y esfuerzos de todo tipo (humanos, financi~ros, ac.§: 

démicos, etc.) por la falta de información psicopedagógica res

pecto a como se deben de manejar este tipo de educandos. 

Corresponde a las autoridades educativas, en general, brin 

dar todos los apoyos necesarios al profesor de primaria para que 

se capacite en esta área de la educación especial, para que sea 

el primero en estar habilitado teórica y metodológicamente para 

participar en la detección de niños con desórdenes en el aprend1 

zaje. Es el profesor el que más tiempo pasa con sus alumnos den 

tro del aula. 

No debemos pasar por alto que la motivación es uno de los 

factores más importantes del aprendizaje, hay que tenerla siem

pre presente para despertar un .mayor interés en el profesor de 

educación primaria hacia los conocimientos fundamentales sobre 

e.l áreá de problemas de aprendizaje (clasificación, causas y ID.!!: 

nifestaciones) para su manejo, ya que al ser utilizados correc

tamente permiten al docente coadyuvar en la atención interdisc1 



pl i.naria que, se debe.:.dar a los educandos .con -desordenes· en el -

aprendizaje> 

, ,'.' >· .· . ,·;{,. ·~>;:'.;' r:· .. ., 

P.on~~::-á.l'aÍca.nce<,del· profesor .de. ed'1c~ci6n primaria informa 

:~::. ~1~:~~~i~!~f f,fr~f~:·.:'::~i't~t!l~~~~;f~~:~;!:-1::r:~:: 
pos torn;ai~s .cionde. desarrolla su labor~;.6otid1a1ú1yes· necesario y 

:::::::::::· .,"::. •:i::::::~!i}~tt~i!~lit~~~~{l!i:::o: • 
También es necesario¡ ·que;;el':'fiírcifeso .vubique>en -el Estado, 

• · • _ · - · ·::~ ·. ·.<: :. --~·-;:·;i(~:;.;:1~,;~;;;:·~~i~;~;-~~1~~!¡\::~.fj.:.;~,~;~~-~':c~~J~~~;-_::. ::··::· ··:i 
a todas aquellas insti tuc1ones{de~1·c.a(;láE!{\a>e·dar1;fd1agnostico y tr_!! 

tamiento a niños con problelllas\d~:'~:P~¡h~i~1·~·~, ya que estará en 
• - ••• ' ••• - _, •• C• • -~--~~t ,::~·,cr: '· 

posibilide.des de canalizar a.-eil'as.los:.ca's.os que-se le presenten; 

y si no lo hiciere estaría ma:rginando ~ii>6i~l y aca.démicamente a 

estos escolares. 
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ALTERNA T I:V A .S 

: ' ' 

Un buen plan de estudio para f~rmt{r doc:ent6o. del -nivel bási-

co en el áre~;.de P,f?~,i"e~ffs.;;~~-:~pr~~~+-~-~~.eÚ_d:~~r~~.· inc~uir_.ls13si~ 

:~~:::·· .. ,;~::;i,W~¡lt~¡~·~.l~f i~~f ;:~rr~~~;.;;;~:~;.~:~. ; i . 
,'..- ::.-- _ .. , ,: ,::~··· 

é.Qué· 

':"·~:.;_. ~~'.:;· :~·~:,.::i 
,.~-·· ~--,-"' -'~~·<- _}.~~ .r-· ·::-·--·:· .. ·.:.: ___ -_-. . -

¿qué ~nsfrunicntos''{o)i¡ietodos'jsé~.~e :~~l;e;{: ériEJeflflr ~~":pf.o::esor 

••r• q~··.i~t!~t~~~~l~~t~±JZ~~~ " ; · •... 
- ¿qué,}{f%s~~~é~~'.~~~~-~:~lj~~~~j·Nit~Y:~';:fti/tl~-f~1~J.or .. 9i\n~~nzacj_ón 

a centros ps1cqpecl13.gogi:cqs;;;para -,~-~ ·truta.miento? · . · 

Una R?Ci~~i~~r ;¡~1¡~~~111~t\i¡J~~~; ~~r~f z~;i[¿~::i~1~>1ind1 
::::1:~ii~~iii,~~1~~~~·~¿¡r;::~~:~~'f ::•:¡~~:·~:~~!!:::.~-

Sug~r:~~~:\fü~-;~~&:;~;¡J~de·~ edudá ti~as en el Esfad_o, el establ~ 
._,__,-·.' ·,-: .. ,, ,._.,,' 

:::i::':.::.:t~~;!~~¡;:t~l~!~;~t~~1r~r!~;.'¡:;!~if °';)º~:~¡:;;:~ 
me al profesór.· an:: 'se±-.v:1cio ·,~~ i!ta~~~i:;· X~< ~¿!l~~~~l~~üi:J:r cy· pub1i 

cae iones espec:i.~{¡i~d.~~ ···en 'esta t~;ná'.ti.c1 ·revistas, 
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folletos) que respondan a las inquietudes particulares del prof~ 

sorado respecto a este t6pibo. 

Elaboraci6n e impartici~n, -~~'".~~f :~;°'~:~s~fip,~~h@~:';~~~le,',~,~~bie~., 
mas de aprendizaje a profesores·.de -'..Sr~po,,ré~ula~,:en~· servicio .de 

la regi6n Estos': 

generales 

pautas para·su 

viarnente convocadós:} (c,6rítratados por'. el Depaflaiiíe'ii. 
Especial en el Es-~a~o'. .. :-{~},~jy, >~";:¡;: te 

dteeü:'::::::::'~:·l:á;n:::~:i::•:::;~:~ili!lf l~ffi~¡··• 
Aj usco, en México; ]) ~ F ~) que. in te~ren' en\léfri;,~p:iah'éi~p:a_' " , ;• : dio 

· · .. : :_ ·: . ~ ~ __ :: ; -.::~'.-:r1;:' Vii)~~~ii;~:~\~=~·~:r~:::~~~tfi1~~~1~·:_:~f~f;~ ,~i. ~:<:-.: 
de las licenciaturas que se impar.ten\ en:'la::.Uni'dádi,UPN:..; 

Uruapan, una materia que se lla~¿:':i~'.;;~~¡~~\f~~gB~fd~~~~~~ifas Pr_g 

blemas de ~prendizaje, porque dichos' pfa~·~·a:~iid~"~·ifi2i~~~i'~ii cont11 

nidos de aprendizaje sobre esta área tan,iJ:lpo:rffl.!l.te.' <y~r Anexos 

8 y 9) 

Se pretende reproducir el presente trabajo para hacerlo 11~ 

gar a las zonas escolares de la región para que a través de sus 

responsables sea distribuido entre los directores y éstos a su -

vez lo entreguen a los profesores. La\dnalidad es acercarlos a 
_,.,_-' ~·-- ,.,;_-.;.·-. ·: '.< :·:· . -

estos contenidos para que tomen concienci~··dÜ, papel tan im¡itir::.-
·,.;,\',¡-

tante que jueguen en la detección de 'ni'Íio~'.~8ri ~''.rci,1:i1emas de apr_fil'.! 

dizaje y su canalizaci6n para el diagn6stico'y t~~ta~iento adecug 
dos. 
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INTRUCTIVO PARA LA PRUEBA DE ADQUISICIONES ESCOLARES 

Introducci6n: 

La prueba de Adquisiciones Escolares tiene como finalidad deteE_ 
tar a aquellos ninos reportados por los maestros de los arupos 
regulares y que no presenten dificultades sianificativas en Les. 
to-escritura y Cálculo. 
El detectar tales nitios en este momento del proceso evi tarA a- -
plicarles injustificadaaente la prueba 11Monterrey". 

CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA: 

La prueba consta de cuatro Areas: Lectura, Co11.prensi6n, Escritu
ra y CAlculo: 

LECTURA: 

Esta Area esta constituida por 3 enunciados e integra un total -
de 15 palabras, (15 acierto• posible$). 

COMPRENSION: 

Hay tres posibilidades de indagar la comprensi6n de la lectura¡ 
una por cada enunciado, (3 aciertos posibles). 

ESCRITURA: 

Esta Area consta de 6 palabras y un enunciado con 4 palabras, ... 
(10 aciertos po5ibles). 
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CALCULO: 

Esta 4rea consta de 3 sumas y 3 rest$s, (6 aciertos posibles). 

ADMIN!STRACION DE LA PRUEBA: 

La aplicaciGn de la prueba presenta dos momentos: 

MOMENTO 1: 

Aplicaci6n COLECTIVA de las Areas de ESCRITURA Y CALCULO: 

Al calificar los lo¡ros del nU\o despuEs de este momento puede .. 
suceder que: 

a.) El nin.o obtenga en: Escritura~ 8 o mfi.s aciertos. 
C4lculo; 5 o m4s aciertos. 

En tal caso al nin.o &B LB DEBE APLICAR las 4reas de Lectura y Co!!. 
prensi6n. 

b.) El nifio obtenga una puntuaci6n inferior en UNA o EN LAS oos-
4reas (Escritura y/o Clilculo). 

En tal caso la prueba SE DESCONTIHUA y el nin.o RESULTA CANDIDATO 

para la aplicaci6n de la prueba Monterrey. 

MOMENTO 2: 

f. 

Aplicaci6n INDIVIDUAL de las 4reas de LECTURA Y COMPRENS!ON a los 

nif\os que hayan lo¡rado los aciertos requeridos en Escritura y C4!. 
culo (ver a.·) 

Luego de calificar este segundo momento (2) puede suceder que: 

~.) El nifto obtenga en: Lectura; 12 o mAs aciertos. 
Comprensi6n; 2 o 1:1tis aciertos. 
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En tal caso el nifto wo ES CAHDJ:DATO para la aplicaci6n de la pru!_ 
ba "Monterrey11 • 

d.) El nifto obtenga una puntuaci6n inferior en UNA o EM LAS pos -
lreas (Lectura y/o Compronsi6n). 

En tal caso el nU\o ES CANDIDATO a la prueba de uMonterrey" .... 

INSTRUCCIONES Y CONSIGNAS 

Para el momento colectivo de la prueba es conveniente no trabajar 
con un ntímero mayor de 1 O nit\os. 

Momento 1 : (COLECTIVO) 

Consigna: (Dictado de Palabras) 

Aho.ta t•• voy a d.icta11. uncu pa.tab.\cu, ~ttdu dtbtn uc.\.ib.i.\ta• -
•obllt u.tu Unta. • • • (Se .. ffatal. 

Las palabras deben dic¡arse en forma clara, es posible hacer
lo en dos oportunidades y por ninguna rai6n deben ser re cor- -
tedas. 

Es necesario verificar• antes de proceder al dictado de cada 
nueva palabra, que la mayor1a de los niftos he.yen terminado -
de escribir la anterior. 

Consiana: (Dictado do Enunciado) 

Aho.ta tu voy a dicta.\ un tnunc.iado, ~t•du dtbtn ·ucll.ib.1:11.to •o
b ... u.e .. Unoa ••• (S.S.) 

Se dictali ·el enunciado (s111 RECORTARLO) y luego se 1olicita a 

los nillos que repitan lo que deben escribir (el enunciado). 

Si al¡Gn nillo olvid6 la parte final dol enunciado, se le PU!!. 

de repetir pero siempre dictando TODO el enunciado. 
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Una vez que los niftos hayan terminado de escribir, tubi6n 

en fonia COLECTIVA se les propone la realizaci6n de las ~ 
CANIZACIONES. 

Consigna: (Hecani zaciones) 

Ahou uu a hacu. uto• p.\obltH• ••• ¡s.s. J 
Los de este lado (S.S.) son de sumar (o de poner), el que est4 !. 
quf (S.S.) es para que vean cO•o se hace (modelo) 1 ustedes deben 
continuar con los que si¡uen. 
Cuando tenainon van a seauir con los de este lado, (s,s.) estos 
son de restar (o de quitar), tambiln el primero es para que se-
pan c6ao se hacen. 

Es necesario verificar si la consigna ha sido entendida, es per
tinente repetirla (individual o colectivamente) si no ha sido -
comprendida. 

Una vez que los niftos hayan finalizado esta actividad, se les S!?, 

licita la hoja de trabajo y se procede a calificarlas; a partir 
de los resu~tados puede ocurrir que: 

A.) La prueba se DESCONTINUA, (ver • I.B.) 
B.) Se continua aplicando INDIVIDUALMENTE Lectura y Comprensi6n 

(uer. I.B.) 

Momento 2; (Individual) 

Consigna: (Lectura) 

Va.6 a ltt.\ u.te. tnunc..úz.do (Se sen.ala de corrido). 

Si el nif\o logra leerlo se indaga la COHPRENSIOll en forma inm.edi!. 
ta, y se continua lueeo con el siguiente, procediendo de igual m!. 
nera para la coaprensi6n. 

Si el nifto no logra leerlo 110 se le cuestiona sobre la comprensi6n 
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y se le solicita que lea el seaundo enunciado, si tampoco logra 
leerlo la prueba se descontinua. 

Una vez concluida esta actividad se califica su producci6n y se 
procede segGn los incisos c. y d •• 

EVALUACION DE LA PRUEBA 

SerAn DESCART•ADOS como CANDIDATOS a la prueba "Monterrey" s6lo 
aquellos niftos que obtengan la si¡uiente puntauci6n general; 

LECTURA; 
COMPRENSION: 

ESCRITURA: 

CALCULO: 

12 o mls aciertos. 
o mis aciertos. 

o mlis aciertos. 
o mAs aciertos. 

Si en UNA o mis lireas el nifto obtiene una puntuaci6n inferior a .. 
la establecida, SERA CONSIDERADO CANDIDATO a la aplicaci6n de la 
prueba de Preselecci6n. 

NOTA: En este caso se le informari al maestro que el nin.o 
no presenta los problemas en lecto .. escritura y c41· 
culo. que 61 supone y por los que reporta al nifto. 
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ADQUISICIONES ESCOLARES 1981 

ESCRITURA 

Palabras: SOPA LODO 

ROPA BLUSA 

Enunciado: LALO PINTA LA CASA 

PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION 

QUIEN MORDIO LA PELOTA 

QUE HIZO LA MAMA 

PELOTA 

MOSCA 

COMO ERA LA PINATA QUE ROMPIO EL NIRO 



PRUEBA DE ADQU!SICIONES ESCOLARES 

NOMBRE: -----ESCUELA: ___ _ 

E 1 perro mordió \o pe\o\a. 

Mamá preparó un pastel. 

~s~RI~~ ño rompe la piñoia morada. 

MECANIZACIONES 

LI + 3==0 
6+¿¡:[] 

7 + 2 =l.] 

B-3= D 
<q -5= o 
9-9= o~ 
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OOU. P.ARA. 1.13 VlSITAS .l I::STITtJCIOllES 

1,- DATOS O!:l:i:R.\l.ES SOB!G LA I!l3TIT!ICIOll, 

1.1. Eso1.1ela l.e Educación Eapooial "l.IA.RQ.UUTA ao:.::::z PALJ.CI011 

1.2. Otioial Federal. 
1,3, A¡;uililla a/n. Fraco, R, CUPAti tzio o.p. 50070 
2.4. 4-14-53 i.s. 8100 • 24100 hrs. 
~.6. Prom.. Ele.Y :a.rrillo Oah•na, Lic. en Eduo::ci&n d.e Defioientea Menta.lee. 

2 ,- O!lOAJllZ/.cllOli OZ!rclll.L DE LA IllSTITIJCIC!1, 
2.1. Intervenoi&n Temprana, Pre escolar, Primaria. 
2.2. :~~=O:~aºi~~~oll• psioomotor, I 111:cr%noión ;lumprana 30 4!o.a a 4.6 añce 

P:re esoelar1 4,6 a 7,6 aJ1oe 
Primaria 7,6 a 11 aii.oe 
Trastornos do J.Udioién 
Intervenoi6n Te:ip:rena 30 días 4,4 añoa 
Pre Escolar 4,5 a 8,0 años 
Primaria 7 a 15 a.fice 
J.preetaz:U.ento ler .• Ni val 7 a 9 a.ñoo 

2o, Hivel 10 a 13 años 
3or. 111 ..,1 14 a 15 años 

2.3. :e~on~1:0~os i"inee establecidos en el J.rtíoulo Jo. d.e la. Constitución P.l:Ct.!, 

2,4, Reside en la Dirección de la Escuela la orsar.izccién, ooordinr..oión y oporaaién 
4el pro¿;ra.ma de atención ;¡ cada mie:nbro del personal. tiene eeñaladae en un ma
nual. de ciperaci6n sus tt.moianee. 
No e:tiete re3la:Jento general que riján lao Eoouelae de Educación :Sop&ciale ED. -
eete Centro do Trabaje ee ha elaborad.o un resla:nont• interno que se pondrá en -
1'unohnea a partir del oiol• 90-91. 

2.5. Para los alumnos hn,r normas do i.ns'reao eetableoiW.a por la lXlE:::, eocún el A.rea 
(Dc:fioienoia r.:ental, Audioik) y el nivel educativo, el alucno debe cubrir el -
port'il para eu ir4;reso. En el oaeo del pereona.l ee oonti>ata por el Depto. de -
Ecluc. Esp., ee re;:uiero que la p.re¡iarc.o16n profesional dol aspirante sea. a.f'ÍD -
al puesto • en su dofeoto, que eea. semejante. 

2.6 6 .Aulas para el área ie D.?.:? l l:1ni ho.snr, 2 Cooperativas, 3 Mleree (Cooina,
C&r,Pinter!a, Costura). l Sala de Uaoe v.úl.tiplee, J.rea .&.dminietrativa, 3 A.ulas -
para el área de Auaición, 2 Aulas p.:i.ra. intcl"'ronoi ón teoprana1 2 Cúarae Gessoll 
.&.rea de diacn6etico, oon cubículos para A.udiometrína, T.s, Peio. Terapia de -
Lencuajs, 3 patios, vnri111J áreas verdee. 

2.7. La relación oor. loe padreo ee o.través de entrevlctae y Reunionct: de Gpo. • ce
nere.les, con el objetivo principal do intcrca.::biar in!'or::w.oión o prcporcion.:u- -
ei.1,:e>roncit.s sobre ln ctcnción a loe elu-:i:1oc. 

2.B. lla aido báeiCa.:.Jente de ini'ora:ioión sobre el servicio, o en el !reo de AUdición 
para. solicitar inflcripción pa.ra a.lUlllnOB que ac conoidera pooitivo para elloo la 
doble eeoolcridad, en o:;te caso la. trabajadora. oooial se entrevista las veoes -
que sean necesc.rio, crm el r:tro. de G!JO• para conocer la evoluci&n del alu:::ino -
en el ais~o. 

2.9. r.o ee cobra ooleaiatura el personal recibe sueldo de la S.:::P, !.os padres pueden 
cU!r coolabo~oionoc voluntarias menc~lec, pc.ra ma.ntenicic!lto y t1::i.tcrinlos di
dácticos poro por lo roeula.r e .. n mín.it:as ésta.e. 

2,10 S!:P 
lXJEt: 

D...:Ta.rtQDonto do ¡;dUc:..ci &1 .i:op. en el Estndo 
R¡itante. dt- Serv!cioc en Uru.::.p:;..'l. 

Dirección I:ooUcla 
Personal ::iooeuto 

6 J.:troa 
l In tcrvcnoió:1 Ter..:'rana 
l .lUdioi6n 
4 De:f. l~ent::i.l 

3.- ro:mc::.u.. 

D:;¡ uipo d!J Apoyo 
l !'de. 
2 T.S, 
l l:tr"• Len,;uaje 

Pers..::.nnl .libón. 
l Sr!a. 
l Intendente 
l VI¡;ilonte 

J.l. Dtora. ~B~! i;errillo Oc.bona. Lio. en E.duo. De!'. ;:anta.lee 8100 a 12130 hrEh 21 
&i•= d9 e.ntilJllCdaC.. 
!t'.$ooial J.:a. Toreen Espfnoza :.r~nder:, Pasante Ici. T.S. 8100 a lJiOO bre 10 -
a.:1o::: de o.r.ticüedad. 
T.Sooial Dolores llerod.ia López, Técnica. T.S. 8100 a 13100 hrs. 3 a:ios de anti
¡;iiedad. 
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Pciooloi:;n P.utb Sa.~11:. i:. Fa.sa.nte on Psic. Clínioa ·B1o:i n ·1310?.brc; 1 a."":C' de;· anticüt:

dad. 
J.:tra. de Lencu:.je An,:élioa Abarca s. 3er. Crédito en la L o. da 'Problo~c de Aut!icHin 
y Lclli:WlJe 8100 •. a 12130 hrc. 6 aiioo de antióleda.d. ' ·;. 
J~tro. 0¡10. de I t::rvcnci6n Te~rrena. ):iriam ?.cd.ino. B. Lio. Eduo. -Der. l·:C:ital 8100 a -
12130 hrs. 10 afioo de n.nti,:Üodad. 
l~trc. O_po. J..~ioi61i. (I.T. Pre Escolar y Prime.ria) .A.loo Silvia A.barca, lJaeante Pe~o.
Eduo. Varios oursos OIRJ.. en J.'.éxico 8100 a 12130 hre. 6 a:ios do ontiL'U.edad., 

J.!!i.ectros del A.rea de Dofioionoia J:er.tal. 

la~ Ete.pa (lo y 2o Pre :ii:~ccla.r) Profro.. J.:a. de la Luz Mena. 'l'itW.ndo. Peic. Educativa,.. 
8 aO:> o. 12130 brs. 9 s.:ios de anti¡;Uedad. 
2a. Etapa. (lo y 2o Prili.a,ria) Profra. J.~. de JoeÚE KénieZ a. L1c• Proble1tas de aprondi 
za.je 8100 a 12130 hrs. 10 a?ios de o.nti&Üedad• -
3a.. Etapa {3o y 40 Primaria) Profra.. Letioiu l·!oreloe E. J.:tra. Educ. Prim::.ri.:i. 8100 a -
12130 hrs. 9 BJ°':os de onti¡;uodad. 
4a· Etapa. {So y 6c.. Prilll.llria) Prof'r. Ruperto Auohi c. J.:tro. Educ. Pricnria 8100 o. 
12130 hre. 9 o.fice de anticuedad. 

t.!n.eetroo de Taller del Aren de Deficiencia. ?·:ental. 

Carpintor!a. Arturo Córdobe V. Eetudioc Prcparc.toria 1010J a 14100 hrc. 4 a?;oo de an
ti¡;\ledad, 
Cocina. Carmen Avilés P. 4o Crédito Eduo. Prim. 12100 a 14100 bre. l o.:°'::o de antiéüe
dad, 

3.2 Loo cursos de aotw.lizo.ci6n son ori;:anizcdoe por Asesores de cada área (Dof. J.'.ontal, -
.Audici!Sn, I.T., Psiooloc;ía, T.S. Lon..,-u.:ije, a los cu:.ilos oc inforoe. sobre necesida.deo
de aeesori'.a). 
P0r parte de la InetituoiÓ!l cada 15 días so realizan reunionei: tóonico.fl.ei: la.e que se 
trntan teI:La!: rclc.cion:..~os cor. el servicio y el interés del mio.TJo pcrr:onal. 

3.3 Loe eusldoo ecn pro¡1C1roionc.1os por la SEF, con lc.s preetaoionoe propias de loe tro.ba
j111c.res al servicio del :.:sto.d.o. 

3.4 Ior lo G.?r.oral la re:l:.ci6n ea con ?'.édicoc ccno:ralos o eor:oialiE'tac, Oltndo alcún a
lumno requiero atenciÓJ: (I:ouróloco, Oftalr.iólveo 1 Dentista, Padie.tr~, J..ud.iélogo, etc}
a través de T.S. 

4• l:::::.jCIO:: Y EV/.Lll.'.".:IOl:. 
4.1. Realizan evaluación ir.icial r.:tros. de Gpo. y equipo, quienec conjunta:..onto into~"I'DJl

un dia.:,n6stioo q:.io deten:dne si :raquierc ntenoión el alucno en la ~so. pooteriormente 
evalu:..ción 1:1edia en Enero y f'inal en Junio. 

4.2 Psio. AplioE.ción ~tería Wisc RJ.;, Teman J.:orril, Ficuera Eiu,t:lnl'la (Xappitz) Oeitáltioo
Vi eo;:otor (B!!nder ). 
?:tru. Len{:;Ua.je, Eor-lucció;·, del deec.rrollo del len{;l.Ulje de acuerdo a loe aspectos1 Fo
noló.:;ir.c r:;intáe:tico, oc:r .• faticc t. rira._.-::i:!tico. 
T. S.· oetudio socia~ i'a::i li.::..r 
Li:.:· rictlioicncs de; loe !t'trcf. d"..> .:z:ur·o 00:1 dE' n~U'~rC!(I e.1 <'Zr\.:?. qu-:- ati~ndan y elc.,-uicndo 
lo~. line~entoe de le. :oo.w::. En Intorvcnci6n Tcc-prana y Der. J.:onto.l so lleva un dia
groma del i'unoionarniento y rros-reso de cndn alumno en lns cuatro principales úreas -
del deee.rrollo eooial y en vnríos aspectos del deoo.rrollo personal (Ir:dopcnlenoia pc.r, 
eonal, Socializa.c16n, Co::.\Ulíca.ci én, C'ioup;.:.oión) S'? hace U.'18. .interprotz:;.ción cuantitati
va y ou&.li tativu de lo.~ observaoioncb rec..liza.nllL. 
En .A.ulioiór. se ree.lizc. e"\--c.luo.ción do a.ou!lrdo a r.ivel Peda:;ÓC]oo y deasrrollo del len 
c-..mJe (Fonoló,:ico, cint::ctico, Ee::últicC', Frn~tico). -

4.3 Lno ev ... lu::.cion~c e:- rc:.lize.r. c:i e:l lior;.,,!'iC· ettir~~dc t.nt·.,,rior::cr:te: de 810:::> a 12 •30 -
4.4 J:curóloeci, Audio::ietristaCI, of.tulmblo,30• 
4.5 Se mencionó en el punto 4.2. 
4.6. Paro. la cvclmción eo!1tinun se lleva una carpeta de ovoluoión que cc.ntiene hojE..S do

obecrwcicmer CtOn treo t..l'~ri::.dG&I Fcchc.1 C'hocrv;;.ción y nornbrc de 11uicn le. realiza, O!, 
te Cl!r¡.et:::. et. utili:t.d:..: pc-r 1 tros. y e~U::r-o dt. (:¡ic.yo. 

4. 7 FL.TU lr.. CV"i;1,lll!:.ci6n ter=.inal ec actu:.li~a el eh;ram y ec analizan le-s obecrvc.cioneo
dc la. O!l::--~·ctc. de ev-~li::..ci6n. 

4,B !lo 
4,9 1:0 

5. TR.'i.'.~.:'..:"! ...!":TO. 
5.1. ? 
5.2 El etat•lo::ido 
!i·.3 no 
5.4 J:troo ;; e~trlpc., ya. oe: ha. rc.iial&do eu pre¡·Ol'~ión; en cU!lllto a st.:¡lcr-:::i ón, bny un o.¡ui.

rio de asoao!'E!s por ércr.: que atiende ectc s.~¡ieato, m.:diw:tc visita.o, rcU!lioneE' :Nt,:. y
curaoo. 
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5 .. 5. Para atender ol n.J.·rendi::ajc ndccuado do la leoto escrituri.. y el cálculo so toca en 
cuento. el nivel de oonce;•tualizaci&n del alumno, acarea de cstoD siote::iu y se trs 
bo.ja de acuerdo con lnr-: .Propuestas de aprendizaje de la DJ.EZ1 cuyo ll:.:l.rco teórico -
ea le. 11cicolosía cvolutivn (Piacet). 

!j.6. J:S.terial do conotru.cción, jioicteo olasi:ticables, o par.'.l coric.r, núm:?ros y letras
móviloe utcnoilioo de cocina. 

5• 7. l·~t~ric.l de desecho, objeto~ de u.coa JIE'ireor.a.1 (cepillo de dientes, toallQ, ja.bón,
papcl e~:.tc.rio) Coloree, etc. 

5.8. A.otividarle2 intcc:radoras. 
5•9• Desde dE:l caÜdado pcrsc..nal, aotividQdec del becar, beata tareao sencillan de inves-

ticación. 
5.10 15 o 20 minutos, dependiendo dol interáe de loa alUI:lnos, Jm:,• f'leJ:ibilid.:.d. 
5.11 La aeietcncia ee diaria o en el caso de I.T., ee do 2 o 3 veces a la eomana. con -
5.12 prosrama para el hogar. 

Lo. rara. de leng\Uje da tcraria individual o cnJilo pe~ueño eecún las oaraoteríeti
oae de los alUJ:ll1oo. 

5.13 Cor:! po.dros de 1'miilia h4,I seaionee crupe.lee do orientación o scsionoe imliVidUJ.les 
principlc.conte 'l'.S. y PeioÓlo¡;a, consistiendo en intcroa.c:bio de purJtoo de Vista y
suceronoias. 

6.Pnn:cu·.-.1.?;; FROr.t=::::.J QUE Al':-H:·?::'l. u. D:!JTITU.'.:IOr.. 
6.1. 1;0 . 
6.2. El tiempo asil,"llado al personal no ba.cta. p.:..ra cubrir la.a acti vidadec de pro,,-ama.- -

oión a.ruS:liaia y actividades del pro~rw:lB.. 
6.3. Inoonsta.."lOia en asietc.••cio por problemas :familiares y econó::licos. DU'iculta.d para

aoeptar el problema del chico. Ing,uietud exac;erada JlOr los t..¡.rcnc!iz.:..joe de leoto -
esori ture. y oiílculo. 

6.4. Loe cor:nmos de las instituciones eduor.tivae. 

7 .r:.:rz:u :::.cus r ..::r:.c.:::.i.:~ .... ·J;;:, ~::: r.:.::a~: i:; RZLACio:: cm: te.:; P:tcm.s. ".J.S °"tr.:. Til..1.TE u n:sTr:--
Tlr:lIO?:. 

La experiencia no: ha demostrado qua la ocnata.:,cia y tenc.cid.ad ci.e loa alumnos, ací 
oomo ol a.poyo í'i..::iliar ser. 1'Wl:ln!JC!1tales ¡:!1rú. que ec lo.;I'<.: en le. n:~dida da laa ro
eibilidades de cad.Zl uno, su intccración eocit.1. 

s.cn:;'.!.1v:.orc~83 r_:wo~::.L33, s~J.:.n:::::JIAS, cc:::Lu:rc.:1::3 so3::t:: L..\. r.:sTIT~:aci: Y LCJ s=:avr- -
eros ·.".tJE .:=Ji'A PR:..'37A. 

Unn iniuietud que prevalece en le cscUQla C$ sobre la podbilida; de que los eon2_ 
oioe de eduo.:.oión eopeoinl de oa.rd.oter pormanente. cor.io esta Escuela se labore horA, 
rio de tjc1.•po oocpleto p~ra dar un apoyo tuítr eí'icaz. 
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C!t::t ,z,;., ~lC~-C/Íkff t'ft'-CA! 
f/htz-rn-'r2 ..- -

GU11\ P1\H1\ L1ú; VlSJ'l'l\S 1\ lNf,'J'l'l'llCl(JJ. j, 

An\.cu <.le viuilnr una J11!llitui.;j611 ;:;1-c cull~l·nii:.·i~Lc clf'
borar una guia qut• pcrmitn apr0vcchar;~.ro·-r:l5i:; !•osit.l<,_. úifaue -
se observe. Por ejemplo: ·;::;· • •y,':, ,., . . . ,;;;-. ·::;-;': -. é · 

1. V/o-.TOS GENERALES SOBRE LA' IN~
0

i1+~cio~··· :'{: _,-; .·<.;.; ' ' 

i: ~ ~~~r~e 0~~~~~~ú~~6~~ · ~~~~~~~gi-~~~l~·h~i:;;;~~~'.ionat~; -
por cooperaci6n, etc. ( ei~·ecificai •. \én;¡casoúieCes'aiio ;-

1. 3 ~j ~~~~~6~ª(c~~i~~11 ~~~~i~;/t~~7.c:;¡~;,~~-~~B:i1?:íf~~-:,J.j~-¿¡j:,~n · -· 
tra, colonia, código postal)·.;_:.c.:~·:·#~.-.:.¡· ;~3/·' · 

2 
• :R:A¡¡¡¡~~¡;~¡¡~;~~;;~:~~~;~¡~lf liltlllf :;~ ª' 

. 2. 3 Objetivos generales de Ta ·fost'.itúcióri'ci L·. ;} 
2.4 PoU.ticas y reqlamentos3•);':\;;-;\:r,::ú y• .... · ... 
2.5 Requisitos para la admisi6n;:~ianto·:;de. los;.niñoscomo -

del personal que quieia''\láoorar: ah1'; ,, : .•... _ .. ··, : <. 
2.6 Descripci6n de las 'insfa'lácio'nes:•(salones';cCln tjue·cuen 

ta, patio y/o jard1n,_ cliinara de\Gesell; etc:). <· ' -

2. 7 Relación que establece/con' •los padres,:·:,", ·;,:~;· :> · · 
2. ll Relaci6n que establece; con: la.escuela ire,í;ul_af •.... ,. 
2. 9 Colegiaturas: *'inscripCi6n ;:, d_iagn6stic?) ~!:r~rj.ii;'~ etc~·-
2 .10 Organigrama. · · •.: ' ' · . /·-'.: :<:_;:.}:.:':,';\~·~f;;;/i ... ·; .. 

' . ,_\ ·:'.__: ''.;' ~ "'' ::..::.~·-"~~~~~~---~:::·~~~~=;::~~~~.:;.~:;¡:;;·;:· ; -.,_-;_--_. -

'. i~:s~~ib;~~~:r~'.t:~:~~!.~~:f !~f t~~~~¡~:~¡¡~~~[~· . 
3. 2 Cursos de superaci6n que promueva 'la _instituci6n:para-

su personal. :, . . .. ::.· ;:; :.J'.\c~} ;; · ··. 
3. 3 Sueldos que se les asigna, prestaciones1·: .. etc\ 
3. 4 Conexión con otros profesionistas .. ::·: : :.:::.-_·;~·:~:·. · 
3.5 Intervenci6n del pedagogo. 

4. MEVIC10N Y EVALUAC10N. > .. <· :. , ., .. 
4.1 Personal aue la efect6a dentro de la _instituci6n. 
4. 2 Tipos de mediciones y evaluaciones qu'e:.se''.hace11' 

::¡ ~~~~~!~~nistas que apoyan en el dia~n6s~~cb/f~~~a-de lá 
instituci6n. . 

4.5 Pruebas que se emplean en el diagn6stico (tanto estanda 
rizadas como no estandarizadas, adem§s de otros procedI 
mientes). 
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4.6 Pruebas y/u otras formas para la evaluaci6n cont1nua. 
4.7 Pruebas y/u otras formas para la evaluaci6n terminal -

de una etapa o del tratamiento. 
4.8 Costo de las evaluaciones y/o diagn6stico. 
4.9 Otras formas o tipos de medici6n y/o evaluaci6ri que -

utilicen. 

5. TRATAMIENTO. 
5.1 Tipos de servicios que ofrecen en relación al trata --

miento. 
5.2 Horario. 
5.3 Precios (global, por sesi6n, etc.) 
5.4 Personal encargado de administrar las terapias (prepa

raci61., superación, horario, etc.). 
5.5 Principales m~todos que utilizan (para corregir la lec 

tura, escritura, c~lculo, etc.). 
5.6 Tipo_ de material con que cuenta la institución. 
5.7 Tipo de material que se le pide a los niños. 
5.e Tipo de trabajo que se lleva a cabo en la instituci6n

con los niños. 
5.9 Tipo de trabajo que se asigna para la casa. 
5.10 Duraci6n de cada sesión (especificar más o menos los

critcrios que se siguen para asignar el ti.l!rnpo)¡'. ... · 
5 .J.l Cuántas veces debe acudir el niño a terapia ;Y por .qu!L 

Especificar los criterios que se siguen para:asignar ;.::. 
·las · ;-:,.• .... · J·· 

5 .12 Ti.~o de ndmini r.trnci.6n ele l n!J scsj nní'n~·. c:í'ncfi\t-i dt~¡:ij>. o.: 
por grupo) y por qut!. . '~.))'~(::~:¿{{,c'.'~f:;}d;J'/ . 

5 .13 Tj.po de tcr.ripin que se proporc ionc\n '. Jos·:i~tfa'.drcs\,)'/u -
otron f:amiliar.cn, en ctrno <ll: ··11uc··_·i;u,i.:Y•r"dnLe)ft/H.l6:Yfier~d-

6 • ·11~,~~;f ~;:~~i~~;~. :::::i~~~W~llt0-~'···· ····· 
'· ;~;:;i;;;;~i1m~~·w,s~i~W/f:!Ii~f,¡~~~1-'.·~16~ "" LOS • 

7 .1 Posible seguimiento de. uno'io':•Y:ilrió's:U:asOs ::. 
. · ··~-;~~.'.'·-~? '.?~·; ~I:ji;~~~-:1 ;~~c~·:1~:--:;~;;;·--~~~::;;?_:::~"; · '.. 0 ~ ··"~''.'_· 

8. OBSERVACIONES PERSONALES, SUGERENCJ"As;-:;:cONCLUSIONES SOBRE -
LA INSTITUC10N Y LOS SERVICIOS Q.UE}ESTA:,cPRESJA'; .. 

. . .. ~ 
9. ANEXOS (folletos, fotL~qraffas, material~s1'etc .• y .. · 

NOTA Il-'.PORTANTE: 
Al estar efectuando la vj.si ta, es necesario ha.cer las 

anotacjones inmediatamente a fin de que no se .olvü:en datos 

importantes. 
' r 



~ uÍCL fºra. La.s 

es 11u;io.s: · 

Uí.silir.5 a. 111.s l-1 !-1.JC..io/le.-.5 
. . . a cl7 );; J};c'o)~~i{?m 

.. ·. : ; ~e[;~1f:th1 : > ... · · · 

/. ..3 -

1.1 

).S 

·~~~'·'.:~: >;, ~-·:: /.:· --j ~; 
:-(J,.::·:-';;_i'-·J''.-:":_ o'. :•:1• 

/. &, · J{o. {v ~·110 \ 

1/:es/~t:f/no .~ 

11 •. I 
;( .- ¡,·f~O/)lf<ac;t!/l 

2. J lf1en e/o~ 

~f~l~li~~f li~J:~~~~if~i~S,j~.,;,;t-e"'( 
Jjrí/ldoÍ:·:¡dz¡_~~)bfi;:y¡/ó~~1': Q<i;~~~'~{q;. "'a)u~/MS de. /o 
q ·rr, D ·: '..t ')7'?/fú ?); 'cf';;/~'cM/~?·~"S·~ Vez"¿¡·. ;:~hmá~/k,, .. ' ::j._;;~ ;¿ ff' Se~ 
la/) .6JY~r.}/i¿_~~?··:·.··(s~i~/f!#;::: ~':'-:. ~/ ;;¡;¡/r/h'.cJ1~vé -

J:.:.Jd~!if ~1~IJ~$~~~~sB//Jr: E*°
0

-

,ll/umrzrJ.s _ ii/~; /1n~t;~~ : en. zj/')Ci ,Pri/l?(/14. /'~v!Pr k 
. _ /¡ / ha ce.ne /J;_ ¡,o)pmut>ÍJ Pe.da.>ttf 9 /LA { o;'}¡Óf7J '/ •. I 

5<11'. p /. mífD Dru,u17ó nrnJ,J,.l,.nr, rfA íf>J oPtenol;~",Je JVt. 

;(. 3 
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le'(JcJile. 

Hf.SDllPÍ. 

;2.. fo -
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€M -focftJ Co~ .·. /a ·. e;so. •. ve,~ · g '(&.º(' ... ··•.·//¡-.s. /ÁT .... ci!."rcc?b./J?e,,,r 
o"el 

Ce/c/o/'ll:.. 
ohn do . 

J//J){) .de . . 

J~.s /J/i'io..S. 

en 
a fi,i-lo/e s ~ fr ,,P ~.·. e/l'?b c/Ó /'X:I¿ . 

.:<_. 1 {J_b le0 ia/v!"a.5 . 

Se. C::-á-fe.¿kce; Vr1_f:;! c..t.1t1cq /1'?e1"7.Sua(. de.. ofltlefdo 

a- La_s /".s1'.ó//J oJq ci''f#·:./d~,, _.,¿.s f1:C'L-t'c!s . A: /l!J /:5. 
/Jerat e.~ v//CI • c.uo14,c . .}.;:;:?,1(•;l:)(J'!.1<ia.. ./ de.. cua_~7u1er ~(.. 
ma. ~o .soc1a.I., . .(~~/f:~flq, La ...silv_o.vori ..SOc;o-ec" 

t:?:~~:~~j"f~{~~~-~¡::;:~~· 
hJYJ'().:5 J;Ue, ¡-e. o/o/) e¡.en.J.o:s · i:!e/:'.'é~~r: CutJ-tq frJer¡_ . 
.sua.l - ·¡ ··· : 

¡¿ / cÍl!Je/ZJ /e Cf:l.bado 0e 

y 
uhh~°'. /a:ril 
de. :qseó · 
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.:::; . ? c. r...sor)a (_ . 
_}) / l'eCftJ } 
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.3. / -die.s!-m..s k~~;áhm.s. P.s1C.6lo~ (5) )J¿d)c.a 71.a..-

~l1ilr.,) A;.'o/').S~ de.. i..e1/(Jupe .J .Ste/etor'/4 e 
J~lc~c/C/lft:. .. [k J>l'e.jJCll'aC/D/I. (efe.11& ,/>,q/q Cao: 
?_ve~h e..s. ){!/Ca4c./t¿ qe¡-uetla... ye. c'vUa... el 
¡er./i/ 

1 
//Dle.sh;;?a/ CtJ/'/~/)cvk,,r& .. j, 

3, 2 - _/JrJ .5l>/l /flJj1Jt11YJUJie cur..sos
7 

¿e/2J ~ clo.s /o..s 
11?téíctJ le .s ~ll.. c.k._ Jlll!~ 7éc/.ldtl. · tL/Jl S.e.. 
ferJ¡...SoA, CCJ..StJ5 ~..s ec//lco.s .. a(e. o)v,,j/Jo"" fé¿'1-..Sllill -~ o/. . .L. ~ A .. · • · . • .._, _/ • / 

4''. i!c<f enr&1..S_¡e.c./J/e:-t:Js ¡ expo..s1C/óll. 

~Ji e~;~ i,-/~l/t~~l~~·~i~eJ;o~ ~':~, 

j¿_'~-t.Koc/&V 

¡¿_.specht - ~.se?- 1/é).;_ c.0;.:..1J_ ·:.·;c:;J_.··• ·-~- .p/D/TJveve, 
/_ . I . . . ') / . 

cc:Ast:J.$, ele. -.Svt_afaciol'/.., ij(¡l~~ :;4¡ oá~ )a..S 
q~e 4.5 .1 Q/J1J·1:7-t .1??t!/J~ e--1! eZ 1??e.s a? ~/,~ 
.S)el'ljJ/o /o..s íe..s¡an.¿,q.1;/c.s cl-l'.'.. ~ CtJ/J c:Vucc¡

0

0'/: 
0/e esfe.s tLUr.stJ.s n ~.s co_~yct.1f e1J.J. a-~·/lcd, 
e¡/ .°lJep-h . ele. r~/Y)Cl CIDí\. .Aco o1é.d?1c,a:_ 
de la .Ji 9 E'E ...J 
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1.31 
4.- r.mlJlClüN y ;:VJ..J,Uf:CION 

4.1 

4 .• 2 

4.8 

" , .. 

Il'.eestro de :8pi'rndil":at'.'' ,pr:ic6l()e;o, tr<.~:tjE.dor.1wc:i~·; y J.·~c1ico. 

EvPluaciÓne~(¿~~~,~~~~:~~-i>: y '.:. <cL'· 

, Bej~ ~r 40~r~,:~:o;;, 
2o. nivei'; 

Qt;."2. ml:.éstro 
tre o cur: ::.6 .. o 

:~::,;: ~~g,¡~:t~~f ~í0~~rtif~t:i~k · '1

· 

:;tfrmi!io c1e c::.de. bims.:;; 
':·:<; 

No. se cóhti:?.;{" 1~ ; '.!::_;;. .'·.. , , 

~~t~~~i t'~~~ff~~f ii~~i~1:1f~f~~'.·'' ~ 0 

' '• '
1 "º ( º' , . ., "' '' r 

· .. ~;1~~[f jJi~.!~~:~1',;;· · .•···. r 
r;~~~~~~?t~ltiJ~~f ~1mi,~;.~~;~¡:.~;~: '" "ª' ton .,, 

De e:cu'm~d.·~:''.fy;~1-.9~:ib{~t~~~::~~-;i.e pjr: unr• cuotr vol1L'1i"t ~·i~:. 
l~1E'.~~t.roe" o e 'fl ::r~~·::.if.'._~ .. ·j~ :,y. m~·e,~~-:i'(~~.·a·e ~:·1~·f.1_ci.:r<j e·~ 



5.6 

5.8 

Guír u o l: l(.n,r1ir• eir cri tfl. 
I1ropv08t~.~ ~1 e Jr!é'1:te::1é.t.i cr $ 

Fich r 0.e rnr ~(lm(.t:! om; . ·.·· .. ·.. . ... ·.. • 
Fir.h· G Cie, ooneept.nE,liz.ocf6n'. d.é. len '.'.l.C e¡.cri 1.-Et~. 
Propue<•tr:• .óc .pre:icliv.~.j n de· lr-: .:hn:'.DÍ:i Pf"rri·t:.~·.; 
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Bibliotecr. con )natcriÍ:'.l. inffntil; 

\1e .f.\ocia-

.• , ·~ ·- .- : < ·.- • . . , . ' :,;.:'.-' -

ciqn: ~::·:pr..·?.~·e:~_··.' \."'.::::.·'_: ~.~:-:_;·_··;~;;;~:~~~·~;)·.:.·_:~-;~;(' ,;~-:' >r:.' 

:;:~:~¡~f ?0i~~~i;~iJ:f ~i1JÉÍ!~ff f 0.·¡~;'it;E~~lIF''''''~'· 

:.~:º l!;~J2l~íl liíliltf~¡,~;;;~it;rieüc;,, .. (. niv:: 
conce1J~.•ur.l en ;,ue ·s·e 'éncu.ent'rf;ri~·ae 5 '.·o:.6 nii'tos ,-o~' .!:rti~-o. 

5.12 ~=~~~ .. ~;~j¡;~Ml~t.i~~~Il~~if iJi!f I~1I~t:·~#·ci•n. 
5 .13, Tr6.bE" jo con pu:oree:: ~fi~J1fr,~ i6h ~< e~·;erend.f..s; 
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Juanito es un nifio muy listo, pero • • •• 

Su lectura, escritura y matemáticas son deficientes para el gra

do que cursa. 

" EL CENTRO PSICOPEDAGOGICO " le ayudará a superar su problema, 

¿ QUE ES UN CENTRO PSICOPEDAGOGICO ? 

Son unidades Educativas en las cuales Maestros Especialistas, -
Psic6logo, M6dico y Trabajador Social; laborando en equipo reali 
zan detecci6n, diagn6etico individual y tratamiento interdie)'ci= 
plinario. 

¿ CUAL ES SU OBJETIVO ? 

Brindar atención psicopedag6gica a los alumnos de lo. a 60. gra
do de la Escuela Primaria, que presentan dificultades espec!fi-
cas en el aprendizaje y/o lenguaje. 

¿ COlfiO IMPARTE SUS TERAPIAS ? 

En fonna individual y grupal segi!n la problemática del nifio. 

¿ CUALES SON LAS NOID11AS DE INGRESO ? 

l.- Estar inscrito en la Escuela Primaria y ser alumno regular. 
2.- Presentar algi!n problema de lenguaje o aprendizaje. 
3·- Cumplir los requisitos de inscripci6n. 

I N· P O R M A C I O N: 

- DPTO. DE SERVICIOS REGIONALES DE URUAPAN, MICH. 
PLAZA PUREPECHAS :OOCAL "C"-308. 

- EDIFICIO DEL CENTRO 
ARROYO DEL E.AR,MiiO Y CUBA 
PRACCIONAMIENTO ARROYO DEL PAR.AMO 
URUAPAN, lfiICH. 
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CENTRO DE CAPACITACION 
DE EDUCJ\ClON-E5PECIAL' 
CLAVE: 16DBT0083I 

1.- DATOS GENER/1LES SOBRE LA WSTITUCION 
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1.1.- CEN'rnO DE CAPllCI1'1\CIOll DI!: EDUCACION ESPE:CIAL(sin nombre de personaje 
~lguno o n6mero._A nivel estatal es conocido como CECAUEE Uruapan). 

1.2.- OFlClAL(Con depentlencii1 del Departamento de E:ducaci6n Bnpecl•l en 
Mureli¡¡ y de la D1recci6n General de Educación Especial de M2xico). 

1.3.- Aguililla s/n, Fracc. Residencial cUpatitzio, Uruapah, Micho 
C.P. 60070(El CECADEE funciona en instalaclones que son propiamente 
d" la E:scuel• de l::ducaci6n E;s¡>ecial "Matg;¡r.ita G6rnez Palacio"). 

1.4.- Tel. 4-44-53( también a nombre de la Encuela de Erl1l<:aci6n E:spccial). 
1.5.- llnrario_ para el alumnndo y parte del personal: A.OO A.M. a 111.00 h!l. 

para Director y parte riel personal de 8.00 a 1.6.00 ha. 

1.6.- Director: Profr. Pedro Castro Velasco, Licenciado en Pedagogía reco
nocido por UNJ\M. 

2.- ORG,\NIZ/IClON Gi:;NEHl\l, Dí:: LA lNSTITUCION. 

2.1.- La lnstituci6n ofrece b~sicamente capacitaci6n laboral. Paralelo a 
et:to SP. trubaja con alumnos en las Ar .. as de I

11
ck,pend•!ncia p.,i.:-norlill 1 

Comunicaci6n, S0 cializaci6n y OcupAci6n. 
2.2.- El CECADEE contempla la atenci6n en c::uatro tipos de problem¡¡s; 

Deficiencia mental, audici6n, trastornos visuales y problemas motri- -
ces. En la pr'ctica la mayorfa de los alumnos son deficientes en dis
tinto grado. cruatro presentan problemas ele audici6n(dns de ello!I are. 
rejado con deficiencia). Algunos apareja· ·o a la de~iciencia presen-

tan también problemas de distinto grado de coordinaci6n psicomotriz. 
Por norma la~enci6n para loR j6venes ea;de admioi6n d~ 111 a 20 
aiios, pudiendo estar hasl:a los 24 ya que se contempla Unil permanen
cia de cuatro años. En la pr~ctica se reciben j6vcnes mayores de 
20 anos y lon hay quienes ya rebasan loo 24~ La raz6n de ccto et: 
que, considerando la nula o escasa oportunidad de escolaridad espe
cial para eslos j6venes, hn pr.,valecido el criterio de darles at~n
ci6n aun sal tnndo sobt·e 1 a norma. 

2.3.- El objetivo general, segón dicen textualmente los manuales, es 
"Capacitar laborahnente a Joz j6venes que,' por sus c<tr«:icterír.tican, 
no tienen acceso a instttuciones regulares". Se persigue pues, la 
1ntegraci6n social y laboral de los j6venes. 
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2.4.- Políticas y Heglamentos. 
Existe en el manual d0 organizaci6n un listado de las normas y reglamentos 
para el CECADEE. Se han extract¡¡do las mlis importantes en crit.,.rio de l¡¡ 
Direcci6n para dar a los padres de familia.lse •nexan) 

2.5.- Requisistos de admisi6n. 

P¡¡r-a el alumnado. Los padres de familia acuden ¡¡ solicit•r la atencion. 
El Dircc~or r-caliza un entrevista inicial que de entr-ada permite apre
ciar si el joven puede corresponder a la instltuci6n. Si se prevee la 

corresptndencia el joven es admitido en plan de obseL-vaci6n con la pr-e
tenci6n que se integre al 9rupo durante un periodo de un mes. En e!lte 
periodo el joven pasa por- los taller-es que se tienen a la par que se le 
realizan los estudios de Trabajo S0 cial y Psicología. 
En r sumen para que el joven sea admitido se requiere bfi:;lcamenle que 
se inte•Jre al grupo y que su perfil correspond¡¡. Par¡¡ efectos de con
trol escolar tiene que pr:-esentar el acta de nacimiento, cuatro fotogra
fías tamaño infantil y el expediente ser validado por. el Departamento 
de Educaci6n Espccial(El expediente deb contener la entrevista inici•l, 
las fotos, las vuloracioncs de Trubajo :;oczial, Valorr.ic16n pedü<JÓ<Jica, 
valoract6n psicol6gica: c.r. y de Orlentaci6n Vocacional). 

- Par-a el personal de pide un perfil que ··st6. contempl,.do en el :nanual de. 
_organizaci6n pdra cada puesto(vcr m's adelante). Las dos v~s !lOn la 
ofici•l(SEP) y la sindical. 

2.G.- Instalaciones. 
Como ya se mencionó el CECADEE funciona actualmente en lnstalacion~s que 

pertenecen ¡¡ la E;scuela de Educaci6n Especia.!. Dispone, si·n embargo·, en 
exclusi viciad de Ulld of iclna p<.1r¡¡ o1 recci6n, de cuatro cubículos ··a.e upados 
por- Tarabajo social, psicoloyl'.a y ¡¡poyo pcdag6gico~ dos tallcrea. Com~bc
lc ~~ ... n lo. ¡..-i.n.,ria do!> tal len•:::, "erv.lcios hl<]i6nicos, sal6n de usos múl-
1·iplef.l, servicios higi,!;nJ.cos, pn t:ios y &.reas vc.ordes. La pr-lm11r L.1 c•.icn l• 
con .c&mara de Gessell(3) susceptible de uso tambi•n. 

Se podría considerar en gep('r~l que lils 1nstalaci6nes son adecuadils y se 
dispone de mobiliario suficiente y tambi6n adecuado. 
Si bien se comparten instalaciones con primar!• especial, fle puede consi
derar que en "'ste momento <!'S posible dicha convivencia. El único problema 
lo repreeenta el compartir el taller de carpintería ya que los j6venes no 
pue.oden ocupar dicho taller en la jornada marcada.• 
Es dcs('¡¡ble contar en futuro próximo con inst:alaciones propias. 
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2.7. ílnlaci6n con los padres. 
Con los padres de familia se reclama una relación muy .estrecha pura garan
tizar la superaci6n de los j6venes. 

Se requi~re su presencia para las distintas valoracioves(Psicolog!a, Tra
bajo social y Pedagógica). se trabaja con ellos tanto a nivel personal 

como grupal(Programa de Padres). Hay plena dispo~ici~n del personal para 
at~ndcrlos pr~cticamcnte a cualquilbtJ'. hora. 

2.B. Relación con escuela regular. 
E:s escasa a este nivel ya que la mayoría de los alumnos deben proce<lcr de 
la prirnrtria Especial. EL CECADEE: se coneempl;¡ como continuaci6n de la pri
maria especial y nivel terminAl de la Educaci6n Especial. 

2.9.- L;i atención es gr;ituita. N0 existe cobro ni de inscripción, ni cúle

giaturas, ni pago alguno por estudios. Se establecen de común acuerdo con 
los padres de familia "Cuotas de cooperación voluntaria" per·o ~stas no 
tienen ni cadícter obligatorio ni son causa de restricci6n alguna. En la 
pr~ctica son pocos los padres que cubren todas las mens~alidades. En este 
momento estln fijadas en $ 2 500.00(DO~ MIL QUINIENTOS) mensuales. Veinti
cinco mil anuales. 
P

0
r estos pagos se extienden recibos oficiales bajo conr.rol de Recursos 

F~nnncieros de la SEP. 
2.10.- OJlG1\NTGRhMA 

1 
DIHI::CCION 

1 

1 1 

Personal Eiuipo de apoyo 
Instrucdlor T cnico 

(un maestro por ,.. Psicólogo. 
cada taller) 

3.- PEllSONAL ( •) 
3.1.- a.- Director 

b.- Instructor 

- T. Social -Maestro especia 
lista -

1 

Intendencia 
1 

Escolaridad 
Título de maestro espe
cialista en D.M. o psi
cólogo.(+) 
Certific~do de entudlos 
tt>cn!cos en la especia
l !dad del taller. 
Recibir capacitación 
t~cnico-pedag6gica para 

.el puesto. 

Experi.,,ncia 
Mfnimo: nj~rcer tres aílos 
funciones docentes en 
CECADE:ES o E: E E 
~n{nlrno¡ tras anon de ej~r
cer la especialidRd y pre
ferentemente expericnci~ 
docente. 



3.1.(Continúa) 

c.- Maestro especia,... 
lint¡¡ 

d •. - Psic61ogo 

·~.-·T.· Social 

·Título de ~aestro espc
.. :.cl.alista en el ~rca(D.M. 
. a11d lci6n, '1'.• visuales, 
T~ ·motores) 

':,:>, 

:~Ilf~~o- a nivel licencia-
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M!nimo: tres oños;. de 
eJet·clcin :de funcionen 
docentr.ü;. 

M!niní.;~c?t;J~ :~riº~'de·· 
ejeré:'icfof"en 'Ed~·~espe-'. 
Cia1;·' : :: 

. T{ folo. a niv.Íl ÜcenciiJ;_ l~frilinn: ··t'r~!':. ,;f;..;,, rlr> 
turn. · · - _éJ,.,rc'l<.'.io :en. Bd. e::pc-

cial ~ · · 

(+) Par.·el Director también se pide la acreditaci6n de un ·70 % de los cur

nos impartihos por la Direcci6n General de Educaci6n L::special en el 

año nnter~or al nombramiento. 

( ") El perfil corresponde a los lineamien ton marcados por la D1rP.cci6n 

Gen~iral de Educaci6n Especial. 

En el CECADEE: Urua.pan en la prlictica la mayor:!" rlel pnr:nonñl no cont;"

ha en el momento del nornbraml.ento con dic\?.o perfil. 

3.2. C·'1·sos de promoci6n. 
" La Dirccci6n Gener«l de E:ducaci6n EspP.cial promueve cursos ele vcano en l« 

ciudad de México pura todo el personal. En la pr~ctica el personal aniste 

a muy pocos por el costo que representa( traslado, alimentac16n, hospedaje). 

El Departamento de Educaci6n Especial también debe promover curaos p<•r•' 

Directores y por 'reas •. Dichos cursos rcgul;irmente se celbran en M"reliil 

a nivel estatal. Excepcionalmente se llevan a cabo por regiones o en lo$ 

propios centros de trabajo. En la pr~ctica hace tiempo que no se rcalizun 

de manera sistemlt!ca. 

3.3 .• - sueldos. 

Laa claves de sueldos para Dlrectór, pslc6logo y mJcstro esp~clullato 

cubr::m veinte horas de trabajo y la percepci6n es uri poco superior a lan 

d<i un maestro de primaria• DJrec:tor y pslc6logó cuentan con doble plaza. 

lla:¡ dos mM~s tros especial! r-; tus. 
La percepci6n de la Trabajadora social es similar a la de un maestro de 
pri111nria aunque debiera( in.j us tamen te) cubrir ocho horas ·dJar'l.i'.i!H 

Los maestros de taller tiene claves.correspondientes a maestros de taller 

sen secundarias con nombramientos de treinta horas semanales. 

Séilo hasta este ailo~ se hah16 de cubrir pasajes para Dlr.ecto1·es cuando se 

reclame de Mvtelia su presencia. Hubo también una pequeña dotaci6n de ma

terial de oficina. 
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n nivel institucional se tiene un acuerdo con el Instituto u iv~rsit~rlo 
"Don Vasco". Desde el curso anterior dos estudiantes de los :rnmcotres 

séptimo y octovo realizan simultáneamente prácticas y su servicio sóc:lal 

·en el Cl::CADE:I::. Cubren veinte horas semanales durante un año. Dichas. estu

diantes colaboran en el área de Trabajo social. 

S<'> contempla la posibilidad de establecer convenio simllur con la Unfvcic
~1icluJa M4 chouc<111u p..iru .ipoyo e11 {on~.i médica. 

3.s.~ Intervenci6n del pedogogo. 

La lntcrvenci6n de este pr.o!esionista se pudiera contemplar ~n el ;üpoyo 

tan to a instructores como a padres de familia y los propios alu ·inos. 
A lon instructores en la elaboraci6n de programas modula.res ·/:(!ll ·E?r· pro

pio prof¡rama de capaci taci6n con el alurnnaoflo. Igualmente en: Íu>:eva 1 uaci6n 

de dichos· programas y en el seguioniento de alunnos. 

Tambi6n el apoyo a lrrntructores y padres de familia en programas de trubajo 

para los alumnos en las afeas de independencia personal, comunicuci6n, so
clalizaci6n y ocupaci6n. Seguimlento y evaluaci6n de dichos· programas. 

E:l trabajo de este profesionista debiera ser como el d··• los dem~s inster-. 

disciplinario. 

4 .- ME:DIClotJ 'f EVALUACION • 

4 .1.- Todo el personal participa en dos tipos de evaluaci6n:· uno al aluonnu<I 
do y otro al propio trobajo.· ·.·. '"·:.. ' ... 
A los .:ilumnos cada elemento del pr.rsonal realiza e·vJfuacloncs .rlesdr: Sil prot'

pio ca·npo. .... ~·:·:.:.::, 
·- .. ',.·.:· ... ·.·,,::¡:;·.::.:·e.-: .. ::.·.·,:,...·-:-:.- ··- .. · 

4. 2.- E:n los programas nladularcs participa en instructor·;:;J>,1!ic~lo<Jo'. y,ma~s-' 

tro especialista prioritariamente. También se '.corislderi.i~'~la pÜrtfcipa-

ci6n del Director y Trabajo social. \ .·._'::' 

E:n los programas sociodapta ti vos C independnncia, éomuniC:a¿
0

Í:61l so~i aU

zaci6n y ocupaci6n) todo el personal pero prioritariamel"lt~·e1 ins-• . -.. · •_,· 

tructor y maestro especialista. 

En urrn evnlu .. ci6n de pernonalldad el psic6lo;;o e in':Jtru·C.:.tor. 
E:n pruebas psicométricas el pnic6logo. 

EN lo relatlvo a orientaci6n vocacional el instructor Y' psic:'>logo. 
E:n lo relativo a Trabajo nocial(dinámiau farnlli~r,, i:~ndiciones so

cioecon6mlcasl la trabajadora social. 
La evaluaci6n al trabajo del personal la realiza el mi~m¿cpernonal y el 

director. 
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'1. 3 • Las evaluaciones se realizan .duran te la jornada .Cie·: trabajo.:~del pe:r-

sonal y del alurnn;ido. En caso de pruebao de>c. l:. 'Pr.~{~!"eriternente en 
primeras horas. 

4.4.- Profesionistas que apoyag. 

M6dicos generales, neurólo1os y en un caso psiquiatra(no partlc.tpan direc

tamente en la lntegraci6n del diagn6stico) 

4.5.- Pt·uebas crnpleadan en diagn6stico 

PSICOLOGIA: 

WISC-R(Con reservas por la edad en cuanto r:.sultados) 

- Figura humana(Koppitz) 

TEST GUEST/ILTICO VISOHOTOR l:E 13ENDEH 

- RAVE:N 
• LA aplicaci6n de pr"ebas par.- j6venes de CECADE:E no está tnt.:ilmente nor-

matizada. El ps icc'il 090 aplica su criterio resp!'!cto a la aplicaclón · d~ 

determinadon instrumentos. 
Por lo 11ue respP.cta a orientación vdlcncional se realizan entrevl.stas.con 

padres de familia y con el alumno, observaciones de diver:;oil tinp.ectos··e.n 

l"l trabajo mi:;mo y la aplicaci6n de una muestra de trabajo t'!n 11uc· se va

lor" tanto -.,1 tiempo en r¡ue la real• za como la cali<lad de ejecuci6n. 

TRA13A,TO SOCIAL: 
E:st.,clio social de primer n:l.vel. A través de ln entrevista y obsrrvaci6n 

permite detrctar las condicion<'!s so~loecon6mlcas de la farn1 lia, <'!l nlvel 

cultural, la clin6rnic<i famU lar, ele. 

OHIENTACION VOCACIONAL: 

Para la ubicaci6n del alu11no en algón taller de la in~tituci6n o incluso 

para buscar su ubicaci6n en algón taller fuera de la misma el psic6logo 

realiza entrevistas tanto con los padres como con el alu111no. Estas entre

vistas pretenden detectar las expectativas de los padres, los antecedentes 

ocupacionales del alu ·•no, sus gustos 1 inquietudes y la dinámica en torno 

al alumno. Se conjunta con lo anterior observaciones que sobre distintos 

aspectos hace el mismo psic6logo y los inst~Jctores de los distintos talle

res en donde debe el alum~o rotar. Se aplican igualmente de inicio mues

tras d(· trauajo que pretenden <teLec~ar la hal1ilidad del alumno para deter

minadas actividades. 

PEDAGOGIA: 

Paralelo al trabajo de capacitaci6n laboral se siguen trabajando con los 

alumnos aspectos socioadaptativos(Independencia, comunicaci6n, socializa

ci6n y ocupaci6n) por lo que pasado un tiempo razonable de observaci6n al 
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alumno y con la informaci6n proporcionada por los padres se realiza una 

primera evaluación que permite establecer un programa de trabajo. Esta 

evaluaci6n corresponde a las formas conocidas por las siglas PAC 1 o 2 

seg6n se considere. 

Las formas PAC consideran cuatro grandes !ireas program~ticas: Independencia 

comunicaci6n, sociliaaci6n y ocupaci6n. Dentro de cada !rea se consideran 

dlntlnl.oii apnrtmdos ns! por eo1c-mplo en Independencia iie considP.ran: Hábi

tos en la mesa, limpieza, cuidado del vestido, 111ovllldad y uu.Lutl. l;;n c.;wnu

nicaci6n: lenguaje, dinero, tiempos y medidas, escritura y lectura• En So

cializaci6n: tiendas, aspectos sociales, colabornci6n en casa, cueationes 

económicas e inici.ativa social. En Ocupaci6n: Acti vicades manuales, ocupa

ci6n del 'tiempo libre, aplicación y calidad, rapidez e iniciativa, puntua

lidad y cuidado de 111ateri
0

al y herr·amientas. Cada aspecto a su vez cons:i,

dera distintintos logros que van de los mlls f!ciles a los mlls complejos. 

4.6. La evaluación continua. 

Dicha evaluación se contempla en el CE:CADEE. Tanto el in~tructor como los 

elementios del equipo de apoyo deben realizar esta evaluación prioritaria

men te en base a la observación y el asentamiento por escrito de las mis

mas. e:n caso de que se c .. nsidere necesario y en cualquier momento del 

curso escolar puede reunirse todo el personal para analizar un caso espe

cifico. 

4.7. E:valuaci6n ter111inal, de etapa o tratamiento. 

La evaluaci6n a trav~a de los formatos Pl\C est~ contemplada en tres 

periodos al año(al inicio, a medio curso y al final) 

E:n el llrea de Trabajo Social se contemplan revaloraciones cada doa años. 

Se elaboran distintos reportes cuai;do se considere necesario: conductas 

anormales del al1mmo, inasistencias frecuentes, a:isentismo prolongado. 

Igualmente cuando el alumno ha egresado de la institución y/o se ha iu 
corporado al medio laboral se le debe hacer un segui•nien to y evaluacio-

n.!0\i éllvM .... ~ ..k ·~,h~•l'ilC.• ~.,,i: ~ VC<l'. . .,e a_,..,. -.e cal~~rniA 1} 'd'('"'-..-l"s. 
En e.l 6.rea de Psicología tan1bién se contero1plan revaloracloncs carla dos 

áños o antes si por alguna causa as! se considera. 

En lo relativo al trabajo con programas modulares si bien la evaluación 

es con tínua también est§ con te111plada cuando se considera que el alumno 

ha concluido algún módulo o se le considera ~pto para su in tegraci6n al 

medio laboral en el taller que s~ le capacita. 

4.7. costo de evaluaci nes y/ o diagnóstico. 

No hay couro alguno. 



5.- THA'AM.'E:N'l'O 

S.t. Servicios 
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El objetivo del CE:CAD'.E es la capacitaci6n laboral. Si bien a algunos 

alumnos se brindan orientaciones respecto a problemas espec!.ficos(psico

motrices por ejemplo) no es ~sta propiamente la finalidad de la institu

ci6n ni cuenta con personal capacitado para el tratamiento de j6venes 

con problem~s de audlci6n, lenguaje o visuales. 

Los maestros especialistas en D.M. brindan apoyo a alu1111100 ..,11 .,rupos pr.
queilos en aspectos como la lecto-escritura, el clilculo elemental, manejo 

de dinero, medidas etc. pero como apoyo a los progré1mas de capacitaci6n 

laboral'. 

En psicolog!.a también· se implementan programas específicos ya sea indivi.

duales o en pequeños gtupos pero también como apoyo al objetivo de capaci

tación y de integraci6n sociolaboral. 

E:xiste un programa de trabajo con padres de familia que tambi.én persigue 

el orientar a los padres para 1ue puedan ayudar a sus hijos a de~envolver

se mejor e integrarse al medio social y laboral. 
o 

11 rarios. 

A lo largo de la jornada laboral(8.00 a 14.00 HS) 

S.3. Precios. 

Gratuito. 

S.4. Personal encargado de pro~rcionar terapias. 

Psicólogo, maestros especidlistas. 

L v s horarios se es l a!Jlecen segt'tn los qrupo y süs necesidades a lo largo de 

la jornada laboral. 

S.S. Principales métodos que utili~an. 

La teor!.a que prevalece para tvatamientos es la piagetiana. 

5.6. Material con que se cuenta. 

Psicolog{a; formatos par" a~icaci6n y evaluaci6n y reportes. 

Formatos para la aplicaci6n, evaluaci6n y reportes de los PAC. 

F,.,rmatos para r:eportes de estudios de T,.ahajo Social. 
F0 rmatos para la integración de los estudios de Orientaci6n vocacional 

Los talleres disponen de mobiliario y m.ftiinaria apropiados así como he

r:ramienta propia. 

~.7.- Material que se solicita. 

E:l propio para la capacitaci6n(rnadera, lijas, clavos, llarniz, rafia, malla 1 

agujas, etc). 

s.s. Tipo de trabajo que se lleva. 
Capaci taci6n laboral (carpinter !.a, manualidades, cocina) y trabajo con 

aspectos socioadaptativos. 
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5.9. Trabajo en casa. 

El CECADEE al igual que la escuela regular es s6lo un apoyo. El tra

bajo de form~ci6n y desarrollo de los j6venes se realiza primordial

mente en casa, en la comunidad circundante y en el medio social en 

general. La instituci6n, en este sentido, brinda orlentaci6n a los 

padres y a .los propios alumnos teniendo corno guia los diagramas de 

evaluacl6n personal y lo,; aspectos contempl11dor: en las forma:; l'AC. 

t::n lu propl a capacl tuci6n lalloral es tambl¡ én de d•~scur r.1ue lou J6-

venes continúen las actividades, que en los talleres realizan, en la 

propia casa. 

Ste, 5 .1d y 5.12. Como ya se mencion6 el CE;CADEE no brinda propl•unen

te terapias. El trabajo es propiamente de ca~acitaci6n laboral y en 

lo relativo a aspectos socioadaptayivos para peLseguir la integraci6n 

social y laboral de los j6venes. En el caso de algunos j6venes se pre

tende implementar programas qu«' propicien por ejemplo el des<>rrollo de 

la a tenc ii)n. 

Las sesiones de apoyo que se brindan a los j6venes se realizan en 

pequeños grupos y lo forman aquellos que tienen características afines 

respecto a su c. I., a sus antecedentes formativos o al gr<>do de con

ceptualizaci6n que han adquirido respecto a aspectos especificos(lec

to~escritura, cálcul · elemental, manejo de dinero, etc). 

5.13. Terapia a padres. 

Alas padres se les brinda prioritariamente orientaci6n respecto a las 

conductas que en los diversos aspectos de las cuatro áreas deben tra

bajar con sus hijos. 

Se realizan pláticas grupales o individuales tendientes a propiciar 

una mejor aceptaci6n de sus hijos o a "inyectarles ánimo" para que 

no dnsmayen en el trabajo de formaci6n. 

6.- PRINCIPALES PRODLEMAS 
6.1. Este servidor considera que hace falta una legislaci6n que no s6lo 

proteja al deficiente o disminuido sino que propicie su integración al 

medio social y laboral. La mera enunciaci6n de principios ha resultado 

insuficiente. 

Hace falta, por ejemplo, una legislaci6n que obligue a las empresas n 

aceptar j6venes con alguna disminuci6n en trabajos que si pueden de

sempeñar. 

Hace falta tambi~n una legislaci6n que prohiba a los medios de comuni

caci~1 (T.V.) ridiculizar a niños y j6venes con características espe

ciales. 
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6.2.- Con el personal. 

La instituci6n lamentablemente no está ajena ni a los problemas polí

ticos ni a los vicios del sistema. Particularmente la coyuntura poli

tice sindical que se está vivl.endo en el estado ha afectado. 

Han existido presiones por ejemplo para paros o para que el personal 

participe en distintas actividades que lo distraen del ejercicio de 

sus funciones y de la atenci6n al servicio. 

Dichos paros, ya sea de un dia o no se diga m&s rrolongado!l afectan 

seriamente el trabajo con los j6venes pues impiden que éstos se acos

tumbren a un ritmo de trabajo que garantice al futuro una buena inte

gración laboral. 

6.3.- Con los padres. 

Muchos de ellos no han tornado cabal conciencia de su responsabilidad 

y de manera particular ante un hijo en estas condiciones. 

Los hay quienes con sien ten m· ·cho al hijo e impiden u desarrollo. No 

propician por ejemplo su asistencia puntual y constante. No llevan a 

cabo los programas que se les proponen. 

Los hay(afortunadamente cadz vez menos gracias al trabajo de concient! 

zaci6n) que consid~ran a la institución más como guardería que como 

un centro de capacitación. Los hay quienes desearían que la cu~todia 

de los hijos fuera permanente(internado) y vitalicia. 

Hay padres(sobre todo los de mayor edad) quco parecen sentirse ya can

sados y su participación con la institución es corno de mero compro:niso 

Los hay que, con un amor ·nal en tendido o por eF,l,et+-l;ae,J,aAea comcon tarios 

un ta11to aventurados de divcorsos especialistas(neurólogos sobre todo) 

mantienen expectativas deb>rminadas sobre sus hijos("puede aprender 

a leer y a escribir") y sufren de frustraciones achacando al perso

n~l o a la institución l~ incompetencia. 

6.4. Con los jóvenes. 

Se dan los propios de la edad y las condiciones: apatía, incoealmcia, 

falta rle ate11ci6n. lle manera excepcional agresiv.ldad con su compañeros 

y el personal. 

7.- EXPEIHENCI/\S. 

El trabajo en la instituci6n ha resultado interesante y ha sido una 

experiencia distinta y agradable. Este servidor había trabaado con 

j6venes con un nivel intelectual y c•1ltural '"?dio y alto. El trabajar 

con j6venes diumlnuidos mental u org6nicarnente lu ha dado una mayor 

sensibilidad. Le ha permitldo detiletar muy de cerca que hay muchos 

j6venes a los cut.les lllos, la na· uraleza o como se le quicora llainat" 
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no ~a de ciertas cualidades y a l~s cuales hay que ayudar a que se 

desarrollen. J'venes que hay que tn•tar con su dimensión humana sin 

caer con ellos en extremos de sobreprotección o abandono. Uue es ne

cesario educar mucho a la sociedad para lograr su aceptación plena. 

Que hay que trabajar mucho para que lo propios padres, la familia y la 

sociedad en general no los minimice~ 

Huy que trahnjar también mucho para qu,, i.l P"ninnul que l.rnlHJjll r.:on ,.n
tos niños y jóvenes no sólo tenga una formación profesionalespec!fica 

sino sobre todo la disposición al trabajo. Que se tome conciencia de 

que como intitutuciones i'inlcas r,-n su tipo cleben brindar •in :nejor servi

cio ya que los asistentes a las mismas no ttenen otra,; opciones de clec

c16n. 

8.- OBSl!;RVACIONl'.:S PEH.SOlML"S, SUGE:l~ENCIAS. 

Es deseable que los \l'tllestros en general y particularmente los que tie

nen alguna autoridad o r~presentación(directores, supervisores) conoz-. 

can mejor el trabajo de las instituciones para que puedan canalizat 

oportunamente y de manera decuada a los niños y j6venes sujetos de la 

educaci6n especial y que propicien en sus niños y la comunidad circun

dan te la cabal aceptación e in te,1raci6n de niños y jóvenes con carac te

r!s ticas especiales. 

Es deseable que esta i11form11ción y la que se ,,ueda brindar sirva de 

manera inmediata al solicitante de la misma pero que rebase este mero 

objetivo inmediato y en un pinzo no muy largo se revinrta en provecho 

de qui~es necesitan la educación especial 

Información proporcionada por 

Profr. Pedro Castro Velasco 

Director del CECADEE-Uruapan. 

mqyo clel 90. 
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INSTITUCIONES DE 
EDUCACION ESPECIAL 

Y ALUMNOS ATENDIDOS 

TOTAL 

Escuelas 

Unidades de Grupo Integrado 

Centros Psicopedagógicos 

Centros de Capacitación de 
Educación Especial 

Centros de Diagnóstico 
y Canalización'~ 

111 R~ultados preliminares. 

Aµe.xa 
1981-1982 

INSTIT ALUMNOS 

ns 110 958 

403 35468 

275 52250 

82 20564 

19 2676 

S' 

1982-1983 1983-1984111 

INSTIT ALUMNOS INSTIT ALUMNOS 

907 123 352 .1 002 135 739 

421 .37 122 

389 71 066 

123 22068 138 24 254 

34 2842 45 3 297 

9 

""' 121 A partir del ciclo escala~ 1983-84 se ofrece el servicio de Diagnóstico y Canalización.· La poblaciOn atendida en los Centros de 
U1 Diagnóstico vCanalizaciO:i se encuentra registrada en Ja Institución a Ja que fue canalizada. 
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Pu-;ntc: Dir: cción Gene.rol de Educ. Esp·irni¿l, ln Er.luc: c:i.on Especial 
en ~~xico; Ll~x1co, ~rupo Edit. Mexicano, 1)35, ~· 25, 
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INSTITUCIONES DE EDUCACION 
CICLO ESCOLAR 

ESPECIAL POR AREA AREA DE ATENCION ··-· 
1981-1982 1982-1983 1983-1984" 

TOTAL 779 907 1 002 

Deficiencia Mental 194 216 239 

Trastornos de audición 
V Longuajo 47 63 68 

Impedimentos Motores 11 11 12 
---

Trastornos visuales 14 16 19 

Problemas de Aprendizaje 275 338 389 

Problemas de Aprendiz~je 
y·Lenguaje 78 123 136 

Problemas de Conducta 32 23 23 

Alteraciones M~ltiples 128 127 126 

,F.uen te: Dirección General de Educ. Es.pec~sl, lo 'Educeción Espe
cial en México; México, grup~ 3d'it. Mex:tc1-:no, 19()'..;, p. 26. 
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ALUMNOS ATENDIDOS CICLO ESCOLAR 

POR AREA AREA DE ATENCION 
1981-1982 1982-1983 1983-1984111 

TOTAL 110 958 123 352 135 739 

Deficiencia Mental 24 022 26 266 28 398 

Trastornos de audición 
y lenguaje 6 608 6962 6 098 

Impedimentos Motores 1068 1212 1 334 

Trastornos visuales 927 1 032 1 136 

Problemas de Aprendizaje 64 932 78623 88466 

Problemas de Lenguaje 6 171 5 194 6 102 

Problemas de Conducta B 230 5 063 4 205 

Fuente: Direcci6n General de Educ. Especial, la EducRci6n Especial 
en M6xico; ~~xico, grupo Edit. Mexicano, 1935, p. 27. 
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'f''(Qt_:~iif\O~t=;ORES ·EN SERVICIO, EGRESADOS DE LA NORMAL 
A QUE INICIEN. LOS ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN 

EDUCACION BASICA PLAN '79. 

PLAN DE ESTUDIOS 79 

AREA DE FORMACION BASICA 

HISTORIA DE 
LAS IDEAS 1 

HISTORIA DE 
LAS IDEAS 11 

REDACCIOOE 
INVESTIGACION 
DOCUMENTAL 1 

RF.DACCIONE 
INVESTIGACION 
DOCUMENTAL 11 

SOCIEDAD 
MEXICANA! 

SOCIEDAD 
MEXICANA U 

AREA DE INTEGRACION VERTICAL AREA DE CONCENTRACION 
PROFESIONAL 

POLITICA METODOLOOIA 
EDUCATIVA DELA 15 
ENMEXICO INVESTIGAClON 1 

PROBLEMAS DE t.AETOCX)LOO!A 
EDUC. VSOC. DE LA 15 
ENMEXICO INVESTIGACION U 

PROBLEMA• DE GRUPOS V 
EDUC.VSOC. OESARRW.O 
ENMEXICOll 

EXPRESKJNV 
OPTATIVA COMUNICACION 

SEMINARIO 13 O 1 

REQUISITOS DE INSCRIPCION 

1.· ORIGINAL V UNA COPIA DE: 
A) CEDULA, TITULO O ACTA DE EXAMEN 

C) ACTA DE NACIMIENTO 

MROOUCCION PEDAGOGIA: 
A LOS MéTODOS 15 LA PRACTICA 
EST ADISl reos CXXfNfE 

CRITERIOS DE PEOAOOGIA 
EVALUACION BASES 

PS!COI OG!CAS 

CONTENl(X)S DE ANALISIS 
APRENDIZAJE PEDAGOGICO 

APRENDIZAJE ENSAYOS 
Y OESARRC>..LO DIDACTICOS 
DELMliú 

B) . CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE 
NORMAL 

D) TALON ULTIMO CHEQUE 

2.• DOS FOTOGRAFIAS TAMAÑO INFANTIL DE FRENTE 

3.• PAGO DE $200.0D POR INSCRIPCION 
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La UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL convoca a los profesoros' 
en servicio det fas escucfas primarias a cursar ra: 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PLAN DE ESTUDIOS 
1985 

PROYECTO ESTRATÉGICO No.1 
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OBJETIVOS DE.LA LICENCIATURA EN EOUCACION 
PRIMARIA UPN, PLAN 1985 ,• ,_' ., . 

C:::.r111nuar la lormdción prolesional de los maestros de educación pri· 
mar.a en !:ieí\lic10. 

Favorecer la organización) l.l s1~1i!matizac1on de la reflexión del E:Stu· 
d1<i.ry1e sobre su praclic:. dv.;en1e, cor. 1ou elementos teóricos y práctica 
de la 111ves1igaci611. Eiernen1os que posibiliten la adopción y el de· 
SJ.'rollo de propuestas paUagógica:. irn1ovadoras. 

:; Conti'ihuir a que el estudiante vnlore el papel que jucg<s1a salud fisica y 
·mental en el de!:arrollo ind1v1dua1 y social para que du1ante sus estu· 
dios y sa ejercicio profesional Grn.:·nt~ sus acciones. 

4 ~onsolidar en el estudian le 1a comprcns1on de los fines 'l valore~ t.J<? la 
eaucach:in nacional y de la respon~abilldad social del profesor en In E:S· 
cuela y en la comunidad, para dar rf:!sp1..1estas adecuadas a las neces1..:ia· 
des y asoiraciones de los ind1\•1auos y de la sociedad. 

/· ,- . 5 Proµiciur en ol cs1udian1~ actitudes rell~xivas, c1lticas 'I crealivas de 
clara orhrntac16n hurna11i.:::11ca ante la labor docento, mediante el zinéli· 
sis Je.la educactOn Clln su scnl1du ú~ tormnciC.n cullural, cleritiflca y 
técnic:~t. y cor. ~..i carácleraemor.rático y oe solidaridad naci(•nal e ínter· 
nacionc.·I en el :::onto:..to histbricosocial dtl Mé.<ico. 

Favorecer :a convicción nacionalista del estudiant" mediante el ana.ll
s1s, J¡. sisleniatizf'dón y la ~roy¡:cc16n 10 la e:<perie11cia históricü de la 
práctica decente an la escu¡;\a mex!cana. 

1 Favorecer la comprens10n, aJopc.16n, ~labcrac10n y desarrollo de pro· 
puestas pedagógicas, asi t.:omo la toma dt! aec1siones frunte .i los 
problemas Que se prcseritan e:r: el aula y t!n Ja comunidad, mec.l/anle Ja 
rnvlsión critica oe los actu..tle!i conccunicntos rs1copedagOgicos y de 
::::u experiencia dOcE";nte. 

Fortalecer en el estudianle su c:apacidad de parucipación en la genera· 
ción de Ja cultura y en partlcular de la cultura pedagógica, estimulando 
au Interés por la actualización perm3nenle de ~us conocimientos ante 
los avances de la cultura, la ciencia y la tecnlllogia, y tas nuevas necesi· 
nac1es. de los Individuos y de la sociedad. 

. 
1 



PLA J DE ESTUDIOS 

-------:-;~;-,~~.SICA 

,· ,i ~A; l..-. PRACTICA G~i!COWt·---.-,.,,.,-._..-,-"""""'°"'-.---.~.-,-"'""""'--,.R-,-..,-..,,.-~ 
11: lt1~1\GACIONI . 

1 

c:Olbl'~ OEAi'o4El•OIVJl DE~PllOc.U) DEL N•hO 1 Fonw.i.:!GiHS<lciAL TfCNICM.'I Ato.«.u6 oe 
APl~ti!ZAJE ESCOL>R MtNC-;h.i. 1 IH\IE.S~OO 11 

Ui PJJ¡¡r¡CACJOu :>e U.S MUll0$ PAAoti l.A Í-OHMAC1Vll &ocw. l'ECH1~ 'ffüCl:RSOS Ot: 
IA.cn\i:;A.OE.SDOCEN1[$ E~.v.V. Mr.~1~ ..... 11 INv~sna.~ 

IV t!v ... l..J...C!\)ritiEl.A Soam.D,P0<s.ui1EH10 Po..mc.:.EOU.:...IJ"lt, TECN~1Rf.~OC: 

1 

Pf,.t.ell~DocENff. vEoo~I ll<Vl-<i..:;,,.c¡(JNfi 

V ~~-;-~1.AP!'""~"l!CA 

1 
Soeta;AO,PfH9o.,.1i:Nlü Pflobl..C•lkl.XECAJC~ Tt:h!~ rAco..t,..>USt.E 

0.XLrlTE • YEOIJC,M;.ION1l CON15oow.ADE"' lt.v!OSt1UAc;.GNV 

-·----'---------'-~M~~o.="----"·-----~ 

VI 

Vh 

VIU 

AREA TERMINAL 

NATURALEZA SOCIEDAD 'I TRABAJO LENGUAJES 

JLP C 1 O N E S n P C 1 O N E S O p C 1 O •• e e 1 

--~ ~_:__::L-_1 _~e[;)'_º -'-j~~ ~ ,_±j 
_ e~~ ~~!:___J c¡u RjS o :__ e u R so 2 11 

CU R S~u ¿¡u R!S O 3 c¡u R SO 3 

La licenciJ.lura en EducaciOn Prlmarja UPN. plan 19SS, fundamenta su 
rnelodoloJia en al destinatario -un docante con preparacibn esp1..ci11ca y 
con pré.ctica en e\ teneno profcs\or.al- y en una cuncepcibn iicerc<1 del 
aprendiwje que se plantea la elaborac\On lndi.vidual úe los conocimientos, 
el inlercamblo con airas para esa elaboración y la vinculaclOn teorla·practi· 
ca. La modalldiid semtescolarizada de: la licenciatura. ~01 lo tanto, plantea 
tres situaciones de ap1endlzaje: trabajo Individual, trabajo grupal por curso 
y trabajo grupal y multidisciplinario en el taller integrador. que posibilitan 
et proceso de aprendizaje en el estudiante. 



1é~onJu!ltO do P.x:>erlen-:i&sdv::arrolic.··\>sen la UPN constituyo la base que 
ha permitido P.rtrllcl'.·r:"tr est.:-~ :icen"laturas, las cuales favorecer e:-- el 
profesor on servicio un rnayc1 escl:uecimlenio de s\1 funcl6n y do S'J 
partlclpoclon comprometida en el preces~ educativo, de tal manera qu<:? 
puecfa vtn•;u1ar armónicamente las llr.r?amlentos d3: la pollllcn educ.:ttiva 
nac!onal, las dlné..11lcas propia~ de la ci:imunldarl y la 2.ctlvldad coti,;lan l c(o 
la escueta. 

REQUISITOS L'E INGRESO 

P.Jra obtener la ooU.citud los intereoados deberán prcscnt.i\r 
la Si9uientes docurncnt.lt":16n: 

t Oriqinal (para fines de cotejo) y 2 copia~ Cel certifica
do ~~ cstmHos y t:~dula profesional o título o <'eta de -
exr,men profesional de la carrera ñc profesor do t?ducar.ióu 
primaria~ 

2 Original (para finl!s dt! cotejo) y 2 copias dP.l acta de "!. 
cimiento. 

3 Con"staY"Jcia de scrvir.ic."I en 111 J.~•·uc\.1 Prt1n.J\·ia. 
4 Tres fotoqraftas t.'l1Mño i nfan•·i l . 
S Sul.lcituti pernonal de i.14re:Jo d lb lir.enclalur-1. 

INSCRIPCIONES 

Registro de inscri,,ción, los aspi.ranles presentartin los Cb
cunen"tos aolic:it.ados corrn n.'t1ufr.itos, incluyendo la solici
tud de inscripci6n, d1chot=: doc~1Jtrt?ntos se enb:egarán de mar
te• a viP.rtles de las 9:00 a lo\t'i 12:00 horas en las Unidades 
OPN. 
1.0~ estudiantes entregarán la coota semestral de. $200 (dos
cientos pe:JOs) en a1. rromento de re9istrar su inscripei6n. 

jlNFORMES: HlLANDF.ROS NIDI. 20 
TEL. >-61-27 
COL. "ENTRO 
~00001 1l\l:.~Pf!l, MlCHOACAN 
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I N V I T A-

A los Profesores del Subsistema de Educación -
Indigena co"n estudios de Normal Básica o Nor-
mal Preescolar y Bachillertato a que inicien -
los estudios de la 

LICOCIATIEA EN 8lDCillf IMJIGENA 

PREESCOLAR Y PRDWUA 

INICIO DE CURSOS: 4 de Septiembre de 1993. 
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