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RESUMEN 

1.os objetivos del prcscn1e trabajo de reporte profesional son des

cribir doce 111eses de trabajo como capaci tad or, en el área de educación es

pecial , en la región 4B del Estado de México, anali7.ar cuantitativa y 

cualital ivamente los logros del programa desarrollado y exponer sugerencias 

melodológicas que podrian ser implementadas, en este sector de la pobla-

(,; lllll 

l ~ I psicólogo intervino en forma indire1.:til, entrenando a profesores y 

1rndrcs de familia para ser modilícadores conductullles en ambientes natura

les e in1.:idió en los siguientes seis rubros: proceso de diagnóstico. difusiones. 

rcunioncs dc trahajo, visitas de observación, el de cursos. conferencias y 
ta llt:res y, por iiltimo. el de trabajo administrativo. 

En genera l se detectaron los siguientes resu ltados: la intervención 

indirecta mostró ser eficiente y contempló mayor ampl itud de población en 

atención especializada ; el proceso de capacitación de instrumentos diagnós

ticos en los G A P. P. es alin deficiente; a los alumnos en los grupos especiales 

se les facilitó el proceso de adquisición de lecto-escritura, con métodos sin

té1icos-anali1icos; el Centro es insuficiente para cubrir la demanda de lapo

bla1.:ión, las a<.:ademias de grado fueron estrategia auxiliar en la resolución de 

los problc::mas detectados en los grupos; los cursos y conferencias constitu

ycr()n espacios de actualización para los docentes y los especiali stas ; y el 

programa de enrequecimiento para alumnos con capacidades y aptitudes so

bresalientes, requirió modificaciones en su implementación. 

Finalmente, se estructuraron estrategias metodológicas, susceptibles 

de ser aplicadas en el ámbito educativo en cuestión y se vertieron comenta

rios de la formación profesional del psicólogo en la E.N .E.P. l ztacala. 

--~~---------~----~----. TEiISCON 
FAUADROBJGBN 
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INTRODUCCIÓN 

En d lranscurso de la vida , el ser humano co nstantemente está apren

di endo repertorios conduc tual es cada vez. más complejos , que le permiten 

inte~actuar sati sfactoriamente en sus grupos habituales . Debido a dcterminan-

1cs orgá ni cas. amhicntalcs o psicológicas, este desarrollo condu ct ual puede verse 

alt erad o y producirse una desv.iac ión ; si se trata de un défic it , con respecto a la 

norma esperada 1) deseabl e, se habla de sujetos con retard o; en ca mbi o. si se 

muestra un superávit co nductual , se alude a pe rso nas sobresa li ent es . 

Los suje tos qu e se ubican en una u otra desviación son caso de estudio 

de la Educación Especial , por requerir una instrucción específica acorde a sus 

11cccs i1h1dcs y tene r, así, oportunidad de acceder a repertori os más compli ca

dos, que le permitan alcanzar la fo rmación humana y la preparación necesa ria 

para int egrarse persona l, soc ia l y profesiona lmente a la sociedad a la que perte

necen. De se r posi ble, cont rib uir con 11n<1 obra creati va o innov11c ión, en benefi

cio de la hum<H1idad . 

Un campo de ap li cación de la Ps icología , es prec isamente la Educación 

l ~ s peci al , qu e constituye una faceta ex tremadamente important e en la educación 

plibli c11 ; ya que en cada sal ón de clase enco ntrarnos a lumnos que se rezagan con 

1cspccto a la mt:dia del grupo, o los que ap renden con tal facili<l11d , qu e se pre

cisa enr iqueca el programa regul ar para e l desarrollo de su h11b ilidad sobresa

lienl e . 

El ps icólogo incide en esta área . apoyado en una ciencia experi ment11l 

de la co nducta ; que le permite identifi car las relaciones funcional es que esta

blece e l alumno o un grupo de e llos con su medio ambiente, dentro del proceso 

ense ñan za-aprendi zaj e; así como también la medición de dichas relaciones para 
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~u estudio y eva luación . l.o que permite la derivación de la tecnología - ciencia 

apl icada a es te ~mb ito edu cativo. 

l.a di stinción de qui enes precisan una at ención es pecializada, debe es

ta • pe1 fl.'ctam cnte de limit ada y basada en 1111 diag nós ti co diferencial 

i11tcrd1 sc iplinario, procurando que se desenvuelvan en los ambientes esco lares 

y soc ia le:-. acostumbrados. En e l Estado de México, la instancia que se encarga 

de proporcionar es te servicio a la pob lación esco lar de educación básica, es e l 

Departamento de Educación Especial, a través de los Grupos de Atenc ión 

Ps icopedagógica, Grupos de Capacidades y Aptitudes Sobresa lientes y Cen

tros de Edu cación l·~sp ec i a l y Atención Psicopedagógica. 

El psicó logo, en este campo laboral , suel e intervenir directamente como 

es pec ia lista , dando atención individuali zada al usuario o en pequeños grupos . 

De forma indi rec ta co mo capac itador. desa rro lla actividades de 

dcsprofcsio11a li 1.a<.: ión: ent renando a los profesionales re lacionados con la ed u

ca<.: ión y a los padres de fami li a para que incidan como modifi cadores 

conductuales, en ambientes naturnl es . 

El prese nt e reporte de trabajo profes ional describe la acción del psicó

logo, como ca paci tador en la región 4B del Estado de Méx ico, estrucrurándose 

en las s igui entes secciones: Psico logía aplicada al campo educativo, ámbito 

la boral , acc ión pro fesiona l y produ ctos de és ta , crí ti ca y alternativas 

metodológicas y final mente conclusiones y comentario s. 

En el primer capí tul o, se ex pone el marco teórico a partir del cua l inci

de e l psicólngo, Ja revisión de investigaciones que sustentan el trabajo y e l 

análisis de la hi storia de la educac ión especial en nuestro país, enfocándose en 

lo particul ar a la entidad . Posteriormente se describe la organización de la ins

titución donde se labora , ubicándola como una instanc ia ed ucativa del Estado 
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de Méx ico y se desc ribe e l tipo y at enc ión de los se rvicios de educación espe

cial. En lll tercera sección se detalla la intervención y los res ult ados obte nid os 

(.lt.: la mi :.1na ; esta información ~e brinda en cinco rublo s, por cuestiones de or

gan izac ión del trabajo : proceso de diagnóstico, difus iones, reuniones de traba

jo, visi tas de observación, el de cursos, conferencias y tall eres y por último el 

ch.: trahajo ad1111ni!.trativo . 

Fl apartado medular del presente reporte , es el de crítica y altcnrntiv!ls 

me todológicas, donde se rea li za un análi sis retrospectivo de la intervención del 

ps icólogo en la institución , p11ra va lorar ctrnntitativa y cua litati vamente la ac

c ión profesio11al y destacar los defectos y virtudes del trabajo, desde e l punto 

de vista de las neces idades institucionales y de la disciplina psicológica . Lo 

anteri o r necesariamente de rivó en propuesta s metodológicas tendi entes a 

optimizar la actividad laboral. Por último, se exponen las conclusiones a que se 

ll egaron en el trabaj o y se co ntra st an las cxigcnciéls de las ii ctividades reali:t.a

das, con los diversos aspec tos derivados de la formación univ ersi taria en 111 

E.N. E.P. lztac:ila. 

Teniendo la oportunidad de un análi s is al i11terior de l campo labora l, a 

tra v~s del presente reporte; de lrabajo profesional se abre un espacio valioso 

parn la obse rv11ción, análi sis, crític11 y evaluación de la acción profes ional , lo 

que necesariamente de rivará en prácticas educativas más acordes a la realidad y 

la omisión de aq uéllas de míninu1 eficiencia , lo que sin duda beneficiará 11 los 

indi viduos, que por una u otra razón requieren del servicio y qu e. finalmente, 

son e l ce ntro de int erés de todo 11quel especialista o personal relaci onado con la 

educaci ón, que desea apoyarlo en su proceso de desa rrollo human o. 
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CAPÍTllLO UNO 

PSl~OLOG ÍA APLICADA AL CAMPO EDUCATIVO 

La educación desempeña una función muy importante en la transmisión 

dt: la cu ltura entre los integrantes de un grupo social. Se ha definido a ésta como 

"el p1oc1:so que 1i1:nc como ohjclo el dcsllrrnllo de formas de c0mportamicn-

to 1111 cv;1s y m~s complejas" (Keller y Ribes, 1982, p. 16 ), que posibi liten a los 

serc_s humanos dese;:nvolversc en forma individual o social aconk a las norlllas y 

objetivos de la cultura a la que pertenecen. 

Tradicionalmente , la qcuela, entre otras instituciones, ha desempeñado 

la función formal de ed ucar. a través del complejo proceso de enseñanza-apren

di7.aj e. Sin embargo, no todo aprendi zaje ocurre en la escuela. tampoco se ense

ñan en forma intencionada todas las cosas qu e aprenden las perso nas. La edu ca

ción puede se r de liberada como en el aula de clase y la s salas de conferencia o 

no ser int encional , como en la a;t~uisició n de a lgunos repert orios conductuales 

al interior de la familia. 

Para Ribe s ( 1990) el objeto de es tudio de la educación es 

intcrdi sc iplinario; es decir, existe la conve rgencia de di stintas disciplinas en un 

objeto o problema de conocimient o. Su fundamentación teórica y metodológica 

se deriva de las cienc ias: biológica, psicológica y social. El ser humano, en 

cuanto ente en su es tructura y funcionamien to, es es tudiado por la ciencia bio-

lógica . En el salón de clase, donde preferentemente se ll eva a cabo e l proceso 

enseñanza-iiprendi7.aje de la educación, se establecen interacciones de ese ser 

humano con su medio ambiente , a lo cual denominamos conducta y es es1udiado 

por lu cH:11cia psico lógic11 . 
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Pertenecient es, indi scutibl emente. a un grupo soc ial , los hombres 

establecen entre sí complejas relaciones de convivenc ia, organi zación. produ c

ción, por mencionar al gunos, procesos que son es tudiados por la c iencia so-

c ial. 

Desde que nace el ser humano se encuentra inmerso en un constan

lt: prot:l' So educativo. al aprend er con los demás los repertorios conduct ua les 

requ erid os en la cultura de l grupo social. En Méxi co, como en o tros países, la 

esc 111!1<1 es d luga r donde intencionalmente los alumnos adquieren la cultu ra de 

la sociedad ; e ll o suscita escenari os ab iertos al estudi o e investi gac ión de di 

v1.:rsas c ienc ias y "a pesa r de que la educac ión es primordialmente la materi a de 

ped<1gogos y educadores, la psicología tiene mucho que contribuir a la com

prensión de los procesos de enseñanza-aprendi zaje" (Hinojosa y Gal indo, 1984, 

p. 11 ). 

Abocados en es te trabaj o al estudi o de la inse rc ión de l psicólogo en e l 

área educati va, se observa que la ciencia psico lógica, fund amentada en un mar

co teó rico co nducti sta. da las b11 ses para un a c iencia expe rimenta l de la con

du ela , qu e pe rmi ta al psicólogo identifi car las re laciones fun ciona les que esta

blece el alumn o o un grupo de ellos con su medi o ambiente dentro del proceso 

enseñanza-aprendi zaje, así como también la medic ión de dichas re laciones para 

su es tudio y evaluac ión. Lo cual hace posible las deri vaciónes tec nológicas ap li

cadas al campo educat ivo. 
/ 

En este primer capítulo se anali za la aplicaci ón de la c ienc ia psicoló-

gica al campo educati vo denominado edu cac ión especial y la inserción de l psi

có logo en e l mlsmo; se abordan tam bién los conce ptos fund amentales del re-

111 rd o en el desarroll o y e l incipiente trabajo con ni ños sobresalientes. Por últi-
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mo, se realin un breve bosquejo histórico de esta área en nuesrro país y en 

específico en el Esrado dt México en últimas fechas. 

1. La psicología en la educación especial 
Un área de aplicación de la psicología al ámbito educativo lo constituye 

la educación especial, entendida esta como la instrucción que se ha diseñad o 

específicamente para afrontar las necesidades individuales del ser humano (Go

bierno del Estado de México, 1993). La acción del psicólogo va dirigida a aque-

llos seres humanos que por diversas causas no se adaptan a una cnseiian7.a nor

mal. A través del proceso educa tivo , se trata de que dichas personas puedan al

canzar la formación humana y la preparación necesaria para integrarse personal , 

social y profesionalmente a la sociedad a la que pertenecen . 

Los motivos por los qu e una perso na no pueda seguir con normalidad la 

cnsenanza, son muy variados . Sin embargo, ante todo es importanre hacer notar 

que la simple inadaptació n al sistema escolar o las dificultades de aprendizaje 

no son ca usa suficiente para segregar a u:1 indi\·iduo hacia una enseñanza espc

ciali z;,ida. 1.a distinció11 de qu ienes req <ti ercn un!\ educüciéin espec ial debe estar 

pc rfccta111cn11.: d:.:limitada y basada en un diagnóstic<' diferencial · 

i 11 tcrd isci pi i nario. 

Se procura fundamentalmente q1!e los niños y jóvenes se clcscnvucl\'é'ln 

en un ambiente escolar y social normal. derivándolos só lo hacia enseñanzas es-

pecializadas cuando s us habilidHdcs estén muy por debajo de la media de su 

grupo habitual de aprendizaje . 

La educación es pecial constituye una área extremadamente importante 

en lu educación pública, pues en cada sa lón de clase se encuentra el maestro, 

con alumnos que aprenden sin problema algu no, aquellos que se rezagan con 

' . 
. ' 
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respecto al resto o se tiene también a los otros, que aprenden tan rápido y fáci l

mente que requie ren adquirir habilidades a mayor nivel para cubrir sus necesi

dadi::s. Se precis·a una a,tenc ión especial , tant o al que por muy diversas causas es 

'1trasado , como al sobresalien!c que requiere una modifi cación de los progra

mas educativos vigentes, para sacar provecho a sus habilidades actuales. Es hasta 

el in icio de la década de los no venta, cuando en México se le han abie rto espa

cios de csiudio al sobresaliente, en el área de educaci ón especia l. 

En las escuelas públicas, "se han introducido sistemas complejos de cla

sifi cac ión co n la esperanza de, en alguna forma, obtener procedimi entos 

correcti vos" ( i>hillíps. 19 82, p. 97), si n llcgnr a re sultados satisfactorios . Al 

coloca r una "etiqueta" al niño. se le adjudica una situación problemá1ica. En el 

mcj~H Je los casos se le canali za a atención es pec ializada . 

Srnchnik ( 1979 ) comenta . en su gran mayoría los niños "problema" 

1ie11c11 que permanecer en e l grupo y aun cuando los maestros poseen título de 

l .icenciatura. no están preparados para enfrentarse con efectividad a conductas 

problema . De ahí la necesidad de preparar a los profesores en la tecnol ogía que 

les p~n111ta a<lmir.i strar co ntin gencias en forma efecti va, para modifica r con-

ducta~ 

"En el caso de.; !a educaeió 11 espe•;ia l, la psicología con tribuye con con

eeptt1s teóri cos sobre el re1ardo y los sujetos co n alguna incapnc idad , sobre el 

aprcnd11.<1JC. la ~ fallas de la cnsc ilanza , la programación de los contenidos edu

cat ivos y sobre las técni cas pedagógicas en general" (1 linojosa y ()alindo, 1984, 

p. 11) 1-:s te interés de la psicología se centra en los procesos de mod ificación 

co nductua l, tales corno e l de adqu is ición, nrnnt enimient o, redu cc ión o desapa

rici ón de la conducta , desde aquellas simples de discriminación hasta las mu y 

' . 
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comp kjas como el de lec tura de textos o el análisis de situaciones cotidianas. 

Se pasará ahora a anali zar más detenidamente las implicaciones de l dc

sa rro ll t> ps icológico del se r humano, para ex plicar a partir de éste los co ncep

tos de ret ard o y e l re lati vo al sobresali ente. 

l. 1 Oesa rrollo psicológico y desviaciones 

¿Que se en ti ende por desarrollo psico lógico') Es importante dar res

puesta a esta pregunt a, para luego ent ender lo de desv iac ión . 

Pa ra 13ijou ( 1982) este tipo de desarrollo alude a los cambios progresi

vos en las inte racciones entre el individuo y el medi o ambiente. 

l linojosa y Ga l indo ( 1984) definen al desarrollo psicológico como cam

bios progresivos cuantitativos y cualitativos, cada vez más complejos en la con

ducta del sujeto y que se producen en función de factores orgánicos, ambienta

les y ps icológicos. 

A partir de que e l ser humano empie7.a a int eractuar con su entorno, da 

ini c io un proceso de desarro ll o psico lógico que lo acompañará en e l transcurso 

de toda su vida . Estos cambios cond uctuales progres ivos cada ve7. más comple

jos, propician que se desenvuelva sa ti sfacto riamente acorde a las normas desea

bles de s u grupo soc ial. 

Es import ant e hacer notar que este desarro ll o se encuentra en func ión 

de de terminantes orgánicas, ambien tales y ps icó logicas, mencionadas ya en un 

párrafo an terior. Al hablar de los factores de tipo orgán ico, se hace referenc ia 

a aq uéllos dd"ec tos en la anatomía en genera l (de tipo crornosómico, estructura 

y funcionami ento <le los órganos de los sentidos , el sistema rnu scul oesqu1;1ét ico. 

neu rológ ico y endoc ri no, entre otros); los prenata les (nutrición de la madre. 
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ingcs ta de medicamentos, etc.), y los perinatal es (s ufrimiento fetal , hipoxia, 

pl acenta previ a) (Rijou, 1982 y Ribes, 1980). 

l ~ ihcs ( 1 ()80) considera muy important e en este punto, a las deterrni 

nantes biológicas actuales del indi viduo, las cual es ab11rcan una ga ma muy va

riada de fa ctores que van desde los estados de desnutri c ión , la falta de sueílo , 

lu s c11ft:rnH:d11dcs present es, hasta la ingesti ón <le drogas, entre otros; éstos se 

consideran co rn o condiciones transitoria s que pueden afectar la conducta del 

organismo. 

('0 11 respecto a las determinantes ambientales, éstas son las condicio

nes i111pcra11tes durnnt c el desarrollo de la conducta y abarca una multitud de 

estímulos discriminati vos y refo rzadores que guardan relaciones complejas con 

di ve rsas conducta s, tales como: el lugar, personas presentes, sonidos diversos, 

cte. Por último, el factor psicológico implica a todas aquellas interacciones 

producidas entre el organi smo y el medi o (hi storia previa de reforzamiento: 

escasa historia de éste, reforzamiento de conductas indeseables y excesiva uti

li zación de estimulación aversiva; y a las contingencias presentes) ( Ribes, 

o¡u:i l.) . 

Al considerar al individuo como un todo úni co que se comporta, nece

sariamente estos factores anali ;1,a dos no se encuentran ai s lados en la rea lidad, 

sino en estrecha interrelac ión para determina r en forma compleja e l desa rrollo 

ps ico lógico del se r humano. 

Cuando se produce una a lt eración en este desarrollo, existe un a desv ia

ción con respecto a la norma es perada o deseable para la sociedad donde se 

desenvuelve e l sujeto. Luego entonces, e l curso del cambio de la conducta pue

de ~s perarse como sobresaliente o retardad o. Se abre ahora un espacio para 
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analiza r cs lc último concepto. 

Bijou ( 1982) considera a l retardo como una desviación en el desarrollo 

psicológico. Lo anterior crea la neces idad de definir al retardo en el desarrollo. 

como un déficit conductu al del sujeto con respecto a esa norma esperada. 

En el diagnósti co del retardo, desde un punto de vista conductual , se ha 

de olvida r por completo los rótul os . Se procede a reali7.arse en forma funcio

nal , indicando los fa ctores que controlan o producen el fenómeno, un anál isis 

de los repertorios que posee el sujeto, investigar a qué reforzadores responde y 

señalar los repertorios a establecer. "La manipulación de di chos factores per

mite suplir las defic iencias e ir es tableciendo conductas cada vez más comple

jas" (Ribes, 1980, p. 2 1 ). 

l·:n este análisis fun cional hay que determinar la conducta actual del su

je to; es dec ir, determinar qué conductas posee y cuá les no. A esto se le deno

mina repertorio de entrada . También se ha de investi gar a qué se debe la existen- . 

1.:ia dd dé fic i1 ; puede haber darlo orgán ico o no . una hi storia pobre de 

reforza mi ento, un exceso de es timulación aversiva, etc. Por otro lado se ha de 

indagar si e l sujeto rea li za conductas incompatibles con la estimulación acos

tumbrada en su medio, ya que por ello puede ser segregado y no lograr la 

estimulación necesaria que sólo en su relación con la gente puede obtener. Nunca 

estos factores se encuentran aislados, sino en un a est recha in terrelación de un os 

con otros, en el ámbito real. 

Indudablemente. cuando el equipo orgán ico se encuentra dañado, el de

sarrollo psico lógico tiene repercusiones; ya que la persona no posee las par

tes anatómicas y/o el funcionamiento fi siológico necesario para producir la res

pues ta que se requi ere ante las estimulaciones usuales del medio. 

"Cuando las condiciones (higiene, vivienda y ed ucac ión) en que vive el 
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111div1d110 l·n <k :,,a rrollo se aparlan dd 111 íni111 0 cksealilc. pueden produ e.ir tam

hi l:11 1111 1<.:1 ard o c11 d desarroll o" {l li11njo ~a y ( lalindo. 1984 . p. l:l). 

l·:I retardo en e l desarroll o puede considcrárse lc global. si contempla 

form as de conductas diferent es cuantitati va y cua litati va mente de una manera 

ge neral , so bre todo a las formas más complejas; ent onces se habla de retardo 

genera li/.ad o (Ribes, 1980). Cuand o se afecta solo a cie rta s forma s de conduc

ta, se hahl ;i de rctilrdo en áre ;is específi cas, como las defic ienc ias detect;idas 

en e l aparato locomotor, los c iegos y débiles vi sual es, la audi c ión, e l lenguaje, 

en el aprendi/.aje y en lo conductual , a excepción de la de fi cienc ia social deno

minada ddi11 cuencia . que se dej a fuera del ámbito psicológico. 

l lrrn á rea de rec iente estudi o (ubi cándose en la última década), para la 

edu cación es pec ial en nuestro país. es el del sobresali ente. Para realizar e l di ag-

11 óst i1.:o y d¡u atenc ión se ha tenid o que hace r acopio de modelos extranj eros. 

ya qu e la in vestigac ión en Méx ico aún es inc ipiente. Se reportan datos de la 

apli cación en un estudio piloto, de l modelo de enrequ ecirniento de Renzull i 

(1 977) : en ocho esc ue las de ni vel preesco lar de l Estado de Méx ico, se identi

fi ca ron a los niños potencialmente sobresali entes. La atencíón di ó ini c ió al 

co locar a los pequ eños en di versas situaciones y en contacto con ternas de es

tudi o qu e pudieran interesarl e o despertar su int e rés: y se ent renaron talen tos 

c:. pcc íri 1.:os ((lobic rn o de l l·:stad o de Méx ico, 1991 ). 

1·: 11 el model o de cnrcqucc i111i c11t o propues to por Rcnzulli ( 1977) . e l 

niñ o 1rabaja co n llcti vidadcs diferent es a las programadas en el currí cul o regu

lar. tomando en 1.: 11c 11t a su intcr\:s. estilo ele preferenc ia de estud io y dand o opor

lunidad de prnr1111d izar en el tema de int erés, prop iciando su función in ves ti ga

dora y 1.: rcati va. 
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lln argumento va lioso para que el sobresa liente reciba un a edu cé'lción 

es pec ial . es que esta s personas requiere n de di stintos servicios. dependiendo 

del tipo y grado en que su superávit de ha bilidades difieren del promedio. Estos 

sujetos present:rn diferencias muy marcadas en contraste con el común de sus 

contemporáneos en uno o varios aspectos. 

¡,Qué papel juega el ps icó logo dentro del área de educación es pecial? 

Resulta int eresa nt e aborda r esta pregunta. 

-/ 1.2 Intervención del 1>sicólogo. 

Sl..i nner ( 198 1) rnen<.:ionaba que los psicó logos educativos deberian de

di ca rse a la investi gación básica de los procesos implicados en la ense!lanza. Al 

respecto R ibes ( 1990), alude que el psicó logo debe abocarse a la investigación 

cdu 1.:ati va en el renglón de la dcsprofcsiona li zación, entendiendo a ésta como la 

ca pacitación a los profes ionél lcs vincu lados a la educación, paraprofesionales y 

amp lios sec tores de la pob lación de la investigación básica y tecnología educa

tiva ge nerada por la ciencia psico lógica. 

U psicó logo, en e l área de educación especial , rea liza dos formas de 

intervención prcforcnrcmcnte. La primera de ellas la ll amaremos directa , ya que 

trabaja personalmente con el caso o los casos asignados por espacios de 60 

min111 us s1.7 111 analcs para cada usuario: diagnostica, da tratamiento y ap li ca el sc

g11imic n1 0 respecti vo. 1-: n este tipo de intervenc ión el psicólogo recibe la deno

minación de es peciali sta . Es común observarlos atendiendo casos. en donde las 

condiciones orgánicas no son previs ibles o médicamente remediabl es; su tarea 

consiste en e la borar técni cas especia les de entrenamiento y de preparar am

bi en1 cs ps ico lógicos especiales para aprovechar al máximo los remanentes fi-
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siológicos y anatómicos . 

l .a segunda forma de int ervención es la llamada indirecta, donde el psi

có logo e ntrena a los maestros y padres de familia en la aplicación de l anális is 

C\HHlw . .: lual . 

('on respecto al trabajo con maestros, Allma n y Linton ( 1979) mene io-

111111 qnt· s1111 lll'" las ra101H:s para que los maestros y los snl o11es de c lase sea n 

hlancos idcalc.:s para e l psicó logo : el aula es el siti o tradi c ional donde se modi 

fi ca la condue la soc ial y acadé111ica de los niíi o; la sociedad ha asignado a los 

11111cs1rns el ca111hio o modil'icnc ión tk la co 11d11c 111 de los alumn os puc:-. l<h a su 

cuidadi> varia s horas al día; y por iiltimo, en su trabajo 1.lié1rio el mal' sl ro es un 

;id111i ni s1radm de contin ge nc ia , es deci r. lo se pa o no. refu erza co11duc tas . Con 

d 1i c111p11 y co n la cxpcrit' tH.: ia gran part e de los 111acs trns ll ega n a determinar 

qu i'.: 1 (· c 11i \.: a~ resultan 111{1s efrc livas para man ejar IA condu ela en clase. pt•ro ese 

ap1t·11d 1t.i1Jl' p o i r 11 say11 y et ro1 1111 só lo es i11neces111 io , sino t11111 hi(11 po\.:o d '1-

c11z y muy a me nud o con escaso éx ito . La tecnología de la ingeniería conductual 

proporc iona modelos de apre ndi zaje más efectivos y científicos a usarse en las 

escue la s públicas. 

Una muestra de lo anterior lo constituye e l sigui ente estudi o. Maestros 

de educación espec ial de preescolar y primaria recibieron entrenami ento en un 

se min ari o sobre el uso de los princ ipios condu ctuales ( re forzam iento positivo 

y negativo. extinción , castigo, moldeamiento, con trpl de estímulos y progra

mas) e n situaciones edu ca tivas y tambié n entre namiento durant e el propio tra

bajo: esto último tuvo resultados mucho más e fectivos con respecto al semina

rio. Los profesores reportan que una vez qu e parti ciparon y recibieron e l ent re

nami ento. las conducta s académicas de los niños y el manej o del sa lón de cla se 

mej oraron notablemente (Phillips, 1982). 
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l·:n e l mi smo tlñ o, el tlutor antes referido detectó que ctrnndo una maestra 

apli có un sistema de puntos en un sa lón de clases de educación especial. se 

presentó un incremento en conductas académicas. Los puntos fueron propor

c ionados continge ntes a la rea li 7.ac ión del trabajo asignado. 1 lubo necesidad de 

la indi viduali 7.ac ión de la tarea ; se les enseñó aquellas habilidades específi cas 

en el qu e e l niño tenía difi cultad o c ie rta s condu cttl s previas en las que el niño 

se mostraba de fi c ient e y le impedían progresar. También se utilizaron gráficas 

de progreso, en la qu e se pudiera identifi car a aquellos estud iantes que requie

ran ayuda. 

Stachnik ( 1979), a través de conferencias y di scusiones entrenó a maes

tros de educac ión primaria en los principios de modifi cación condu ctual y so

li c it ó a cada 11H1cstro 1111 proyecto de modifi cación de conducta en clase . Las 

líneas del proyecto fu ero n claras: identifi ca r conducta blanco, medir objcti va

me n1c y registrar 1<1 conducta del niño o de toda un a c l<1se y des pués modi fi ca r

la , dándole una di rección <1dec uada. Los maestros mostraron considerabl e hab i

lidad para apl icar los princ ipios en c lase . Este es tudio comprueba que e l maes

lro puede 111il izar con efecti vidad la s técni cas de modificación con un mínimo 

de adiestramiento y sin vigilancia diaria . 

01rn forma de intervención indirecta del psicólogo, es la coordinación 

de proyectos para capacitac ión a padres de familia . "Puede decirse qu e el en1re

narniento de padres es el proceso mediante el cual éstos adquieren una seri e de 

conoc imientos y habilidades espec ífi cas, que le permitan abordar cie rtos pro

blemas conductuales qu e presentan sus hij os, para participar de esta manera en 

su correcc ión" (Mares y Hick, 1984, p. 66). 

En los entrenamientos a padres han sido aplicadas técni cas como: con

ferencia s, instrucciones, lecturas, presentaciones audiovi sual es, modclamicn to 



:w 

y 1'l: prc sc11 la ciún de papeks entre o tros . l In padre de familia puede parri ci par 

e n el 111a11te11i1111 c1110 y la gcncrali1.aciú11 de la s conducta s e n cuc stiú11 . cs lc en 

trcna111ic1110 consiste en cnse1)ark la forma <.a11no estú n siend o tratadas ciert as 

co nducta s dentro del sal ó n de clases. co n la fina lidad di; que és tl>s realii.:cn 

tal es ac ti vid ad es en s u hogar y logre 11 así e l mantenimi ento y la generali zación 

de did1as co11d11clas. 

l·:n a núli s is al punto a nt e rior. se detecta que e l ps icó logo, al proceder a 

través de un a int ervención ind irecta, posee un radio de inte rvenc ión profesio

nal much o más ampli o: ya que cada maestro ca pacitado e n técnicas de mod ifi

cac ión conductual pos ibi lita s u ap li cación al alumnado en c lase. A s u vez. e l 

trabajo con los padres beneficia en un ahorro co ns iderable de ti empo en e l tra

ta mi ento, así corno la gran oportuni dad de estable cer un mantenimi ento y ge

ne ralizac ió n de los repe rt or ios conductuales e n e l hogar. 

Por o tro lado, la int ervención directa propicia el estudi o de casos. Existe 

una mayor invers ión de tiempo, pero e l usuario se ve beneficiado por un a a ten

c ió n indi vidua li zada o en pequeños g rupos. 

Fs muy importante adentra rse en la hi storia de la educación especia l en 

nu estro país . Esto propiciará un análi s is de la evolución de este servic io. para 

da r cobe rtu ra a un cada vez mayor núm ero de pob lac ión infantil con requeri

mi ent os espec ia les. Ade más es impresci ndible su ubicació n actual dentro de la 

educació n públi ca , ya que en estos espacios es donde se conce ntra la mayoría 

de la poblac ió n con déficit o superávit de repertori os conductua les. 

- "? 1.3 l lis toria de la educación especial en México. 

l.os c uadernos de la S. E. P. ( 198 1) hacen re ferencia que a partir de l 

gobi e rn o de lknito Ju árez surge la inquiet ud de atender a la poblac ión con re-
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queriinientos de educación especial, ya que entre 1867 y 1870 se fu ndan las 

pri111 cras l·:scuclas Nat.: ionalcs <le Sordos y de Ciegos. 

La atención a los defic ientes mentales, denominados en este traba_i o 

como retardo generali zado, se gesta entre 1914 a 1927. En este período la Uni 

versidad Au tónoma de México crea grupos de capacitación y experimentación 

pedagógica para atender estos casos y tanto en León, Guana_iuato. como en la 

ciudad de Guadala_iara se fundan escuelas para débiles mental es. 

En 1935 se institucionali zó la educac ión especial en nuestro país, in

cluyéndose en la Ley Orgáni ca de Educación. un apartado referente a la protec

ción a las personas con este tipo de requerimientos por parte del Estado . A par

tir de lo ante rior. se crea e l Instituto Médi co Pedagógico y la Clínica de la Con

du cta y Ortoln li a en el Distrito Federal. Casi por un período de veinte años fun

cionan en el país so lamente estas instituciones de carácter oficial. 

Un hecho im portante a considerar es e l establ ecimiento de fa primera 

Escuela de fo rmación docente para maestros en Educación Especial en 1943, 

incluyendo las carreras de maestro espec ialista en educación de defi cientes 

mentales y de menores infractores, dos años después se agregan la educación de 

ciegos y de sordomudos .-

Es hasta 1958 cuando se funda en Oaxaca una escuela de Ed ucac ión Es-

pecial. 

l Jn a1'10 después se instaura la Coordi nación de Educación 1-:special. de

pendient e dc la Dirección de Educación Superi or e Investigaciones Cient ífica·s. 

dando co mo resultado escuelas primari a.s de perfeccionamiento. 

En el estado de Ycracruz. se detecta hasta 1962 la apertura de la primera 

cscuela para ni ilos con prol>lcmas de aprendiznjc . 

l ~ n los siete a i\os sigu icnl cs se logró la apertura de die/. cst.: uclas en el 
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Distrito Federal y doce en e l inte rior de l país en los siguientes lugares: 

Monterrey. /\guasca lient cs, Puebla . Tampico, Córdoba. Saltillo. Cu liacán. 

Mérida. Co lima, Hennosillo. Ch ihuahua y San Luis Potosí. 

La conso lidación de un sistema ed ucativo para las personas con reque

rimientos de educac ión especia l se logró en 1970 con la creación de la Direc

ción Ge neral de Educación Especial. La importancia de este hecho deri va en la 

apertura de un camino institucional para sistematiLar y coord inar acciones has

ta ant es di spersas y fragmentarias. También en estas fechas México se incorpo

ra a l grupo de los países que por lineamientos de la U.N.E.S.C.O., reconocen la 

necesidad de ed ucación especial dentro del marco de educac ión genera l. 

Bajo la anterior organizac ión de 1970 a 1976 dan inicio los primeros 

Grupos Experi mentales Integrados en e l Distrito Federal y Monterrey; apare

c ieron también los primeros Centros de Rehabilitación y Educación Especia l 

(C.R . E. t:), así como las primeras coordinaciones de educación especial en los 

estados . Ya para 1978 se consolidan los grupos integrados y los C.R.E.E. en la 

Replibl ica Mcx icana. creánd ose en 1979 la última coordinación en el estado de 

More los . 

t:n 1980 de acuerdo a las políticas de la Secretaría de Educación Públi

ca. se desconcentra en s ubdelegaciones genera les la operac ión de los servi

cios; las coordi naciones de educac ión especial se reestructuran convirt iéndose 

en jefaturas de departamentos. 

Es en 1983. cuand o se c rea e l Departamento de Educación Espec ial en 

el Es tado de México por la Secretaría de Ed ucación, Cultura y Bienestar So

c ial : independiente del sistema federal ya ex istente: con e l objeto de que exis

tiera dentro del Subs istema Educativo t:stata l un organi smo que atendiese los 

casos que requi eren dicho servicio. 
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1-:11 1 t)8,_j este l)epartamcnl(l desarro ll ó un trabajo ex pe rimcnla l Clll) 19 

grupos del n ivel preesco lar, arroja ndo buenos res ultado s: antecedente que da 

lu gar a la c reació n, e n 1985, de 95 Grupos de Atención Ps icopedagógica 

( G . /\ .P.P.) di se minados e n toda la entidad . 

Para 1987 se c rean con o rgani7.ac ió n estatal las Escuelas de Educa

i;ió n E~pccin l (F.E.E). los Cen tros de Ate nción Psicopedagóg ica (C ./\ .P. ) y los 

Co ns ultorios de Ori entación Ps icopedagógic él (C.0 .P. P.), co n el propósito de 

dar cobe rtu ra de ate nc ió n a toda s l11 s á rea s d e ed ucación especial. 

En 1990 de acue rdo al progrnma de Moderni zac ión Educa ti va Nac ional. 

se cons idera primordial atender a los niños con req ue rimi e ntos de ed ucac ión 

es pec ia l, estab lec ie nd o nuevos mod e los d e atenció n cons id e rando los recursos 

mate rial es necesarios, a s i com o e l di seño de nuevos rec ursos me todol ógicos y 

didác ti cos . A partir de lo a nte ri o r se pone n e n funciorrnmi c nt o los Cen tros de 

Edu cai; ió n Es peci al y A te nc ión Psicopedagógica (C.E .E. Y./\ . P. P.), en toda 

la entidad e n sus litm:ió n de las E.E.E., C.A.P. y C .O.P.P. 

Em pieza a o pe rar e n e l Estad o de Méx ico e n 1993, un proyecto de aten

c ió n a ni11os con capac idades y aptitudes sobresali entes, pilo teá ndose en oc ho 

escue las , d e l ni ve l preescolar, e n los muni c ipios de To luca , Atlacomulco, 

Eca te pec y Nauca lpa n . En e l transcurso de 1994 a 1995 se estab lecen en todas 

la s regiones de la entidad , tra bajándose a ni vel preescola r y prime r gra do de 

primaria . 

U prese nte trabajo cons tituye un re porte de trabajo pro fesional de l ps i

có logo inserto e n un área de a pl ii;ación de la c ie nc iit ps ico lóg ica . denom ina da 

educac ión es peci al y posee com o directri z los s ig ui entes objeti vos : 

1 1 Describir do ce meses de trabajo como ca pac itad or téc ni co de e duc a

c ión es pecial. e n la Región 4-B del Esrndo de Méx ico, durante un c i-
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clo esco lar. 

11 Ana lizar c uantitativa y c ualitativamente los logros del programa de

sa rrollad o . 

11 Expo ne r algunas sugerencias m etodológi c as que podrían se r 

im ple mentadas en este secto r de la población. 

En e l s ig ui ente ca pítulo se describe la organ ización d e la in s titución 

donde se efectuó la acción profesional. 
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La dc pc11dc111.: ia que se abot:a al reng ló n de la i::duca c ión c 11 e l 1· stado de 

Méx ico es la Secretaria de Ed ucac ión, Cultura y Bienestar Social , que a través 

de la Subdirección de /\ poyo a la Ed ucación organi za a la s instancias auxi lia res 

de l proceso edut:ati vo ; una de ellas es e l Departamento de Educac ión Especial 

que ti ene a su cargo la planeación, organ ización, coordinación, asesoría técni

ca y eva luación del funcionamiento de los se rvicios de educación espec ial. Di

cha instan cia coordina las acti vidades en las trece regiones escola res en que se 

ha divid ido el Estado de México a través de Coordinaciones. estas últimas pue

den poseer una o dos Supervisiones de Apoyo a la Educación, según la exten

sión de la pob lación atendida . Obsérvese la figura No. 1. 

La Coordinación Regional No. 4 cuenta con dos Supervi siones de Apo

yo a la Educac ión. El arnb ito labora l del prese nt e trabajo lo consti tuye la Su

pervisión de Apoyo 48, que es la dependencia que se encarga de coordinar los 

se rvicios de ed ucación espec ial er1 las escuelas estat ales de educación básica y 

rnyo radi o de acción comprende los municipios de Cuautitlán lzca ll i. Tult itl án 

y Tultcpec. 

El personal que trabaja en las ofic inas de esta instancia. se encuent ra 

constituido por un supervisor. un auxiliar admi ni strativo y un capacitador técni 

co. En forma general esta Supervisión cuenta con los siguientes servicios: qu ince 

G./\ .P.P., 1111 C./\ .S. y un C.E.E.Y./\.P.P .. di stribuidos en el área geográfica antes 

mencionada ; éstos trabajan al inte rior de las escuelas oficia les. pero su aspecto 

téc ni co se ri ge por los lineamientos del Departamento de Educación Especial. 

Es el superv isor quien los coo rdina en el área de su responsabilidad, en el 
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1r1:1bajo administrativo es apoyado por un profesor auxiliar y en el técn ico por un 

ps icólogo, denominado capacitador, quien entrena y da asesoría al persona l y 

reali za observa ciones peri ódi cas a los servicios. para det.ectar avances, proble

máti cas. necesidades de cana lizat:iones, entre otras actividades. 

En el transcurso de este capí tul o se analizan las áreas en que se ha divi

dido la cd11 cació11 especial y se describe la or~anizaci ón de cada uno de los ser

vic ios y el tipo uc personal que los a1ic ndc. 

1. Áreas de educación especial 

Cuando e l psicólogo se encuentra inserlo en una Instituc ión, el trabajo 

que realiza s1.· rige a panir de los lineamientos que de e lla emanan. El Dcpana

mento rector ha adoptado desde 1992 la siguiente división en áreas de la edu ca

c ión es pecia l. por cuestiones de estudio . 

()eficiencia mental 

Aquí se ubi can los sujetos que presentan una disminución signifi cativa y 

permanente en e l proceso cognoscitivo. acompañada de alteraciones de la con

ducta ada plativa. Se ha adoptado así mismo la siguiente clasifi cación en término 

de coefic iente intelectua l: leve (50-70), moderado (35-50), severo (20 - .15) y 

proíundo (0-20). Cuando se tratan casos de grado leve, sólo se diagnóstica defi

ciencia mental cuando existen ev idencias de compromiso orgánico . 

/\ los deficientes moderados y leves se les introduce en un programa de 

estimulación temprana y un tratamiento para desarrollar cuatro áreas básicas: 

independencia personal y protecc ión de la salud. comunicación, sociali 7.ac ión e 

información del entorn o físi co y soc ial , también comprende el desarrollo de 

una ocupación laboral. Es importante en el transcurso del tratamiento el dcsa-
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rrollo de hal>ilid<tdcs manuales y de 1rabajo. 

El proceso escolar const<t de cuatro etapas: dependiendo del avance del 

sujeto. cada etapa puede tener una duración de hasta cuatro años . l .a primera de 

ell as corresponde al nivel preescolar y las restantes a los grados de primero a 

cuarto del ni ve l básico de educac ión primaria. Las dos primeras etapas son co-

111111H:s a todos los 11l 11111n os y sú lo ascenckrún a la tercera etapa aquellos que 

prospe ren en aprendizaj es más complejos: los restantes irán directamente a la 

cuarta etapa para intensificar su entrenamiento prelabora l, reafírmación del pro

ceso de lec to-escritura y aritmética a nivel socioutilitario; lo cual posibilitará 

en un futuro su incorporación a una fuente laboral. 

( ' iel!,os y d é biles visuales 

Son personas que tienen severas restricciones en la agudeza y/o campo 

visual y que ks es difí ci l o imposible aprender con las técni cas de una escucl :i 

COlll llll . 

Sobresalientes 

Las personas que presentan una habilidad arriba del promedio. compro

miso con la tarea y altos ni veles de creatividad, en suficiente magnitud para que 

des taquen de manera especia l de la mayoría de sus contemporáneos. son consi

derados en esta área . Estos individuos tienen la posibilidad de contribuir con un 

valor único a la soc iedad. 

Deficiencias en el aparato locomotor 

En esta área se incluyen personas con alteraciones del sistema nervioso 

central, que comprometen de manera general o específica la motricidad vo lun

taria y dificulta las acti vidades co tidianas, el aprendizaje escolar y su adapta-
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c ión socia l. 

Los planes y programas comprenden cuatro áreas: estimulac ión tempra

na, que abarca e l período comprendido entre la detección o aparici ón de la alte

rac ió n y d ing reso a l jardín de niñ os; la segunda área es la educación preesco

lar, segu ida de ed ucación básica y po r último el de capacitación laboral. 

Los programas abarcan dos úreas funci onales: el área de desarroll o. que 

comp rend e a l11 s fun ciones qu e se mantienen intacta s y pueden alcanzar un dcsa

rro l lo normal : y e l área ree du ca tiva. qu e corre sponde a las funcione s 

di sto rs ionadas o di sminuidas qu e alteran el aprendizaje y debe n ser mod ifica

da s; estas áreas e ngloban los procesos de coordinación moto ra gruesa y fina, 

desde los primeros reflejos condi cionados ha sta las praxias más complejas vin

culadas a los procesos intelectual es . 

De fici e ncias en la audición 

La presentan los indi viduos cuyos oídos no funcio nan adecuadamente 

para propós itos e ducativos y soc iales . Es ta área abarca nii\o s sordos e 

hipoac ús icos. Los primeros son aq uellos cuya audición por causas congé nitas, 

enfermedad o acc idente, no es fun c ional para los req uerimi entos de la vida co

tidiana . 

La pérdida auditi va se clasifica en cuatro ni veles: superficial (entre 20 

y 40 dh .). media (entre 40 y 70 db.). profunda (entre 70 y 90 db.) y anacusia (90 

db. en adelante). Por otro lado, de acuerdo con la edad de ini ciac ión a su habili

tac ión se di sting ue: iniciación te mprana (O a 4 años 6 meses), interm edia (4 

años 7 meses a 8 años 5 meses) y tardía (8 años 6 meses a 13 añ os). 

La habil itac ió n de es tos niños se lleva a cabo por med io de dos méto

dos. El primero es e l oral, qu e consiste en el entrenamiento auditivo. lectura de 
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labi os y arti c1dac i6n: comprende las etapas de cst imulació n temp rarrn. preesco

lar y primaria . El otro método es e l denominado total y comprende la primaria: 

éste consiste en la utili zac ió n del lenguaje manual , lectura de labios y articula

ción . El o bjetivo de ambos programas es dotar a los niño s de los in strumentos 

co muni ca livos para desenvolverse e n una sociedad de oyentes . 

l .cn2ua je 

Esta área ati ende casos en donde se encuentra alterada la adquisición o 

desarrollo de l lenguaje , tanto e n lo que se refiere a la comprensión del sistema 

lingüí stico, como a su expresión . Las alteraciones pueden ser específicas y 

aparecer como consecuencia de otros trastornos o asociados con otros proble-

mas. 

Problemas de aprendiza je 

G:stos se man ifiestan cuando el rend imie nto escolar del niño está más 

allá de un año por debajo de su edad y no puede adelantar o sacar provecho de su 

co ncurrencia al grado común de la escuela, a pesar de contar con su potenc ial 

intel ectual ; es dec ir. s in retra so mental y en ausenc ia de problemas motores 

gruesos . 

Se pueden distingui r dos tipos d e pro blemas de aprendizaje: aquellos 

que aparecen en la propia escue la común con la aplicación de métodos inade 

c uados o de procedimi e ntos de cálculo y lecto-escritura que puedan no corres

ponder al nivel de la s nociones básicas de los alumnos . Los segundos proble

ma s so n aquellos que se originan de alteracíones orgánicas y/o de l desarroll o. 

qu e interviene n en los procesos de aprendizaje. 
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Problemas de conducta 

Se re fi ere al comporta111i1.:11t o que es extremoso o inace ptable dentro de 

las cx pec lali vas <lcl aml>i cnl c csi..:o lar. 

Por otro lado, también esta área da atención a niños y j óvenes inadaptados 

sociales, en part icular los menores infractores, aunque extiende su asesoramien

to y servic io a la at ención de adultos en reclusión. 

Las ocho áreas ant eri ormente descrita s se encuentran bajo la direcc ión 

del Depart amento de Educación Especia l. a excepción de la sección del Ílrea de 

problemas de conducta abocada a los menores infractores y adultos en reclu

sión, que en e l ~stado de México está a cargo de otra dependencia denominada 

Dirección de Prevención y Readaptac ión Social. 

2. Servicios dirigidos a la población escolar 

A las áreas que da cobertura e l Departamento rector, les da atención a 

través de tres instancias: e l G.A.P.P. , el C. E.E.Y.A.P. P. y el grupo C.A.S. A 

continuación se describen con detall e cada un o de ellos . 

2. J Grupo de atención llSicopedagógica 

Us ualmente se le denomina G.A. P. P. y funcionan en las escuelas regul a

res. constituyendo una alternativa para atender a los niños que son candidatos a 

presentar problemas de aprendi zaj e, en lo que respecta a la lecto-escritura y el 

cá kulo o de hecho ya los presentan . 

Los nii1os para asistir a este servic io, seg ún e l Departamento de Educa

c ión l·:special requ ie ren posee r 111111 int e l i ~cnciu normal y órganos senso ria les 
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normales. presentando prc fcrc11te 111 e nt e prob lemas de tipo perc eptual. 

psicomotor y de lenguaje no severo. En este tipo de grupos se persiguen como 

obje ti vos: 

11 l'rcVl'nir la inci<lcm.: ia de proh lc 111as de aprendizaje en educación pre

esco lar y en primer grado <le primaria . 

1 1 Tratar los problemas de aprendi zaje que se presentan en los alumnos 

de segundo grado de primaria. 

l.o cual indi<..:a que esta at ención está dirigida a niílos en edad preesco

lar. primero y segundo grado de ed ucación primaria que presentan bajos niveles 

de 111aduraciú 11 . para la adqui sición dd pr()(;eso de lceto-csc ritura y d 1kulo. 

Es ta modalidad de servicio en educa<.:ión cs1H.:e inl permite 110 <.k s li ga r 

a l al11111110 de la s co11c.J ido11es sociales acost11111hradas de aprendi /.aj<.:. ya que se 

proporciona en la institución o ficial a la cual íl Siste en forma regular. l.os gru

pos se integran en escuelas de orga ni zac ión compl 1.:1a. donde la población es

co lar de primer y segundo grado aseguren la formación de una selección de 25 

alumnos con las características mencionadas. 

Para establ ece rlos, se req ui ere que el di rectivo de preescolar o prima

ria sol ic ite por escrito al supervisor de Apoyo a la Ed ucación la creación del 

grupo. además de que se regul e la inscripción en el grado. de tal manera que el 

número máximo de alumnos en el O.A. P.P. sea de 25. En el aspecto material , la 

escuela debe contar con las condic iones mínimas requeridas, corno son : espa

do. ilu111i nat:ión , ventilación y mobiliario adecuado. 

En lo que res pecta a l profesor que atiende a estos grupos. se establecen 

como requi s itos deseab les: 

11 Experiencia en el sistema educativo estatal de 2 a 5 año s. 



11 Te ner mínimo de es tudi os de Normal eleme ntal titulado. 

11 Experi enc ia e n la at e nc ió n de grupos de primer y segundo g rad o. 

1 1 Vocación. inte rés y respeto hacia la educación e spec ial. 

1 1 Di spo nibilidad de tiempo para rec ibir capa citac ión . 
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t i perso nal selecc io nado recibe una compensación econó mi ca a l sue l

do no rmal de pro fe sor del Estado. 

Es tos g rupos fueron cre ados para e vit ar e n lo pos ible al alumno las ex

peri enc ias de l fracaso escolar. o freciéndo les la oportunidad d e adquirir los e le

me nto s que requi eren para superar el défi c it presentado . El proceso d e selec

c ión de los niños que requi eren este se rvicio. lo llevan a cabo los profeso res de 

grupo regul ar y la profeso ra designada al grupo especial, como se especifi ca en 

la s igui ente secció n. 

Proceso de selección 

t':s te se reali za en tres etapas. La primera de ellas cons iste en la o bser

vac ió n del dcsc mpe1)0 escolar de los pequei\o s por los direc tivos, maestros de 

grupo regular y la profesora d el g rupo espec ial. Aquéllos que muestren re tra so 

de aprendi zaj e notorio co n respecto al grupo. son e nviados como candidatos 

para fo rmar el grupo de ate nc ió n ps icopedagógica has ta cons ti tuir un total de 

40 e leme ntos . Es común o bse rvar que los profesores los e ligen en primera in s

tanc ia por presentar probl emas de lenguaje, conductuales o falta de habilidad 

visomotora . 

En un a segunda e tapa. se apl ican instrumentos diagnósti cos a estos alum 

no s bajo la res po nsabilidad de la profesora del G.A.P.P., según el grado que 

atienda. 

En segundo de preesco lar se aplic a la prueba de la figura humana de E. 
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Ko ppitz (ver anexo 1 ) . El dibujo que reali ce e l niñ o, según la auto ra. re fl eja 

el ni ve l evo luti vo d el niñ o y sus relac io nes interpersonales; o bte ni éndose 

como resultado un ni ve l de capac idad mental. Tambi én se les apli ca el méto

do de perce pció n visual de Ma ri anne Frostig (ver anexo 2). a través del cua l 

son va lorados en c inco Meas: coordinació n motora de los oj os. di scernimien

to d1.: fi g ura s. 1.:ons tan cia de fo rma. pos ición en e l espacio y relacio nes espa

c iales . 

En primero de primaria, de entrada a los niños de nuevo ingreso en la 

escue la, se les administra en forma general la prue ba de Loren zo Fi lho para 

determinar e l ni ve l de maduración y reali zar una aproximación de l ti empo de 

adqui s ic ión de l proceso de lecto-escritura . Los niños seleccionados co mo 

candidatos al G .J\ .P.P. trabajan con la maestra en pequeños equipos la pru eba 

Visam (ver anexo 3 ), la cual valo ra cuatro esferas : cogn oscitiva. mo tri z, ver

bal y afecti vo-soc ial y a rroj a datos sobre el dia gnósti co de ni vel de madurez. 

Por último se les apli ca en forma indi vidual la prueba de las matrices progre

s ivas de Rave n (ver an exo 4), para ide ntifi car su nive l de inte ligencia. 

En segundo grado de primaria, se apli ca la fi cha de expl orac ión 

grafol éxica y cá lc ulo (ver an exo 5); por medi o de este instrumento se detec

tan algunas ma nifestacio nes de trastornos de aprendi zaj e de tipo di s léxico, 

di sortográfi co. de tipo no ve rbal . de lectura mecáni ca y de dt:fidencia en la 

lectura de comprens ión y e l cá lcul o . Tambi én a esto s alumnos se les valora 

el ni ve l de inte ligenc ia por medi o de la prueba d e Raven (ver anexo 4 ). 

Las profesoras califi can cada uno de los in strumentos y realizan un 

concentrado de los datos arrojados e n el diagnóstico . Dichos res ultados son 

val orados por el personal de educaci ón especial y se se leccionan como máxi

mo 25 e leme ntos para cada g rupo . Los alumnos restantes son incorporados a 
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los grupos regu lares, ya que no requieren e n la mayoría de los casos del servi

cio. 

La tercera fase es la de integración: se abren los expedientes de los alum

nos con los in s trum entos diagnósticos aplicados . Además se an exan los datos 

de la ficha biopsicosocial (ver anexo 6) y e l cuestionario de exploración lin

güísti ca (ver anexo 7). Estos últimos se aplican individualmente en un horario 

ex tracta se . Para dar térmi no a es ta etapa se reali za el concentrado de explora

ción lingüística (ver anexo 8) y se elaboran los perfil es d e resultados de la fase 

de selección del g rupo, con la finalidad de ser utilizados durante la planeación 

de actividades de trabajo. 

Proceso de atención 

La profesora rea liza la pl aneación anual acorde a los perfil es de ri vados 

del dia gnós tico, dand o prioridad a las úreas de mil s bajos promedios. l ~n la 

plancación semanal toma en cuenta el programa regular del gru do y el preventi

vo o correcti vo de educación especial segú n sea e l caso. Dichos programas se 

desa rro llan s imul tá neamen te según los requerimi entos del grupo . 

Se e fectúa un registro del ava nce individual por alumno de la adquisi

c ió n. no avance o en proceso del alcance de objetivos de los programas 

especia les( ver anexo 9), los cuales se encuentran organ izados en áreas de aten

ción, co mo a continuación se especifica. 

El programa preventivo posee corno objetivo genera l prevenir las di 

ficultades específi cas en e l apre ndi zaje de la lectura, escritura, cálcul o y orto

grafía. Cuenta con las sigui entes ocho áreas de atención : psicomotricidad , per

cepció n vis ual , percepción aud iti va, discriminación táct il , o lfati va y gustativa, 

lenguaje, desa rroll o de los procesos de pe nsamiento, afectivo emoc ional e ini-
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ciac ión al cá lc ulo . Este programa se trabaja con los grupos d e segundo g rado 

de preesco lar y primero de primaria. con las diferencia de la exc lusión de l área 

<le in iciación al cálculo en el ja rdín d e niños. 

1.:.1 programa suele ser íl exi ble. se trabaja n s imultáneamente varias áreas. 

en relación a las necesidades de l grupo, o se aborda s istemáticamente alguna de 

marcado dc fic it. 

Se ha adoptado trabajar con e l mi smo programa preventi vo tanto en pre

esco lar como e n primero de primar ia. ya que la regularidad muestra que la gran 

mayoría de alumnos del grupo especia l de educación pri maria no cursaron un 

j ard ín de niñ os y se encuentran en descompensación notoria con respecto a los 

o tro s. 

El progra m a cor rect ivo de los problemas de aprendizaje para los gru

pos de scµu ndo grado de primaria. t iene co mo objeti vo genera l corregir las 

di f icu ltade s e n d aprend izaje de la lectura. escritura y cá lculo . l~: s tc consta de 

sidc un idades de tra bajo : tras tornos de apre ndi :t:ajc de tipo di sléx ico, de tipo 

disortográfico, de tipo no verba l, en la lectura oral , en la lectura de compren

sión y en e l cálculo. 

En fo rm a ge neral los niños que integran estos grupos, son los que aún 

se encue ntran en proceso de adq ui s ición del proceso d e lecto - escritura o 

poseen notorias dificultades para leer y escribir, o en la reali zación de opera

ciones. 

Es te programa es fl ex ibl e, adaptándose a los req uerimie ntos del grupo 

y se trabaja en fo rm a s imultánea con e l programa regular de grado . 

Las profesoras desi gnan. hora rios especí fi cos a los alumnos que se atra

san con respecto al grupo. dándol es atenc ión diferencial, hasta logra r su ni vela

ción . El trabajo con los alumnos se reali za en forma coo rdinada con los padres 
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de familia, a e ll os se les capacita en los talleres para padres en horarios accesi

bles de as istencia. ge 11cra lrnc11te cx traclase . Las temáticas o entrenamientos 

específicos suelen surgir de la s neces idades de los progenitores o <le los req uc

ri1ni c11tos de sus hijos en el ámbito esco lar. Ta111uié11 otro vehícu lo de comuni 

cación lo constituye el periódico mural . dirigido u la comunidad esco lar. 

l .os pad 11:s de f¡¡milia consli1t1 ye111111a herra 111i en l11 nngular en el proceso 

tk conccdún de los problt:mas de aprendizaje de sus hijos. Fn las juntus men

suales para i111'or111ación de cva luadones, los profesores se aseguran que en un 

lenguaj e accesible enti endan la problemática que presenta su hijo y los cambios 

alcanzados; así como asegurar la tarea especí fi ca que le corresponde rea li zar en 

casa ¡>ara continuar con el aprendizaje. 

De tal forma que el trabajo en los G.A.P.P. puede ser a ni vel grupal, en 

peq 11e1\os grupos o i11dividuali í'.ado, según las necesidades <le cada pcquc11o. 

2.2 Centro de educación especial y atención psicopedagó~ica 

El Plan Nac ional para la Modernización Educativa de 1990 establece 

que la educación especial se brinde como servicio fundamental , que constituye 

una necesidad indispensab le de apoyo a la educación básica. ya que impulsa el 

desarrollo de las potencia lidades de individuos con problemas en su desarrollo, 

así como la superación de sus difi cu ltades de adaptación esco lar y social. 

El gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Educa

ción, Cu ltura y Hienestar Social , instituye y apoya al nuevo modelo <le atención 

de ed ucación especia l, denominado Centro de Educación Especial y Ate nción 

Psicopedagógica (C.t.::.E. Y.A.P.P.). 

Con este modelo se pretenden abatir los déficits de espac ios educati

vos y opt imizar e l uso de los recursos humanos, la metodo logía y los recursos 
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didácti cos y material es. confo rm e a las exigencias de los modelos de integra

ción educa ti va que se proponen para acercar este servicio a la comunidad y pre

ve nir la reprobación y deserción educati va. así como la marginación que suele 

padecer esta población. detec tándola a ti empo y atendiéndola oportunamente. 

Este se rvicio se ha definid o como el establecimiento oficial que pro

porciona atención iutegral a niños y jóvenes con requerimientos de educación 

espec ial y pers igue los s igui ent es objetivos: 

11 /\poyar a la escuela común, con la atención de los alumnos que pre

sentan algún défi cit que limite su buen desarrollo escolar. 

11 Evaluar y corregir el déficit que presentan los alumnos con requeri

mientos de educación espec ial cuyo origen presumible sea orgánico, 

ps ico lógico, ambiental o una combinación. 

Los alumnos que requieren este servi cio son detectados por el profesor 

cu el aula de clase. por presentar interferencias en su aprendizaje regul ar. y 

pueden ser canalizados vía dirección de la escuela, o bien los padres recurren 

directamente al Centro, pues el médi co o instituciones oficiales diagnostican 

el requerimiento de una atención especializada. 

La Kegión 413 cuenta con el C.t::.E. Y./\ . P.P. 2-4, ubicado en la cabecera 

muni t.: ipal de Tultitlán y da servicio en un horario matutino de 8:00 a 13:00 hrs. : 

su influencia potencial es so lo este municipio y se contemplan las so licitudes 

de escuelas del nivel preescolar. primaria y secundaria de organización estatal 

en ambos lurnos. /\ continuación se anali za la estructura y organ igrama de este 

se rvicio a ni vel Estado de México. para ubicar el ex istente en esta región. 

l(s tructun1 y organi:rnción 

Para la integración del proceso de atención de los demandantes de este 
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se rvic io, se req ui ere una estructura de organ ización , que permita lograr los ob

j e ti vos para lo qu e fue creado. Cons idt:rándose le de la s iguiente forma : 

Dirección . Es la encargada de asumir la responsabilidad conferida y hacer 

cumplir las dispos iciones emanadas de la Sec retaría de Edu cación. Cultura y 

Hic11 cs tar Soc ia l, a tra vés de In Dirección G e ne ra l d e Edu~ación. de la 

Subdirecc ió n de /\poyo a la Educación y e l ü e partamento de Educación Espe

c ial. 

S u bdirecc ió n. /\poyan la direcc ión, asumi endo e l control de tipo téc

ni co instituc io nal , estando a su cargo el personal espec iali zado y de apoyo. 

Secreta ría . Es la encargada d e admini strar los recursos humanos. eco

nómicos y materia les de la institución, estando a su cargo el personal secretaria! 

y e l personal de intendencia, as í como las insta laciones y equipo. 

Personal especia li zado y de apoyo. Se abocan al estab lecimi ento de 

los diagnósticos. tratami entos. evaluaci ones y contro l técni co-admini strativo 

de l á rea y t ipo de atenció n que req ui ere cada usuario. 

J\ continuació n se muestra el organi grama de la ins tituc ión. prevista por 

e l Ocpartamento de Educación Especial. Este gráfico es una representación de 

todas las re laciones existentes en e l Centro y de la estructura funcional del per

sonal encargado en cada puesto (ver figura 2). 

El Centro ubicado e n Tulti t lán no puede denominársel e de organización 

comple ta, pues solo posee un director y tres especial istas: dos de estos últimos 

pertenecen al área de ps icología y e l restante al de apre ndizaje. J\ continuación 

se enli s tan más espec ífi camente las func iones en estos puestos, segú n e l ma

nua l de o rga nizac ión de l Departamento de Educac ión Es pecial de 1990 para este 

servicio. 
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Director. Es e l responsable de dirigir y vigilar las actividades técn icas 

y administrativas del C.E. E. Y.A.P.P., de conformidad con los objetivos estable

c idos por el Departamento rector. Tiene como j efe inmediata al Supervisor de 

Apoyo a la Educación y desempeña las funciones de: 

11 Determinar y establ ece r las políticas y objeti vos del Centro confo r

me a los reglamentos vigent es en rigor. 

11 Vigilar e l cumplimiento de los programas de edu cac ión especial. 

11 Supervisar que se desarrollen adecuadamente las actividades técnicas 

y admini strati vas del Centro. 

11 establecer la comunicación con las dependencias y organismos ex-

ternos que tengan relación con el Centro. 

11 Orga nizar y participar en eventos c ívicos, soc iales y cultural es . 

l 1 Organizar, dirigir y autorizar los ingresos de los alumnos del Centro . 

J 1 Hacer del conoc imiento al personal a su cargo, las disposiciones de 

ca rácter lega l y técnico de las autoridades. 

11 Atender y reso lver la prob lemáti ca presentada en la organi zación in

te rna . 

11 Reportar a la autoridad las irregularidades presentadas por e l perso-

na l. 

11 Presen tar los informes necesarios a las autoridades. 

11 Integra r y organi zar a la sociedad de padres de familia. 

1 1 Las que se presenten y se encuentren dentro de las funciones inhe

rentes al cargo 

Ps icólogo. Es e l persona l que tiene bajo su responsab ilidad realizar en 

fo rm a sistemática y perm anente los procesos de diagnóstico, tratamiento y se

gu imiento de casos con problemática de tipo psico lógica. Su jefe inmediato es 
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e l subdirector, pe ro en este caso como la institución no cuenta con uno, tiene 

línea de mando del director. Entre las funcion es que le corresponde desempeña r 

se encuentran : 

11 Elaborar el programa anual y semanal del área de psicología . 

11 Parti c ipar en la integración del programa anual de l Centro. 

1 1 Practicar las valoraciones correspond ientes a su área. 

11 Establecer los programas o alternativas de atenc ión y terapia corres-

pondiente . 

11 Desa rroll ar cfic ic11t c111ent e la programación establec ida . 

11 l·:l'cctuar el seguimiento corres pondient e a cada caso. 

11 Parti cipar en las reuni ones de tipo téc nico. 

11 J>arti 0ipar en reuniones inter<li sci plinarias. 

11 1'11 1ticip111 e n c u1 :-.os y 11se:-.o d11 s que co nvoq ue e l sistema ed uca t ivo . 

11 Pa rti c ipar en eventos soc io culturales convocados por las autorida-

des. 

Pedagogo. Es el persona l que tiene bajo su responsabilidad realizar los 

procesos de diagnóstico y tratamientos pedagógicos. Su jefe inmediato es el 

director. Entre sus funcion es se encuentran: 

11 Elaborac ión de los programas an ual y semanales correspondientes al 

área. 

11 Partic ipación en la e laborac ión del programa an ual del Centro. 

1 1 Man tener actualizada la docum entación y estadística correspondiente 

a su área. 

l l Reali zar e l diagnóstico y tratamiento de los a lumnos asignados. 

1 1 Efectuar e l seguimiento permanente del avance de los usuarios. 

11 Partic ipar en reuniones de tipo técnico. 
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11 Participar en reuniones inte rdi sc iplinari as. 

1 1 Part ici par en los c ursos y asesorías convocados por e l Oepartamcnlo 

rector. 

11 Inte rvenir en los even tos soc io-c ultural es convocados por las autori

dades. 

El serv icio que se brinda en esta institución gubernamental reporta gran

des beneficios a la población de escasos recursos econó micos, ya que son acep

tados con mínimas cuotas <le recuperación. El área de influencia económi ca es 

media baja o baja . A continuac ió n se describe el proceso de atención. 

Proceso de atención 

Los alumnos que en la escuela regular presentan dificultades que entor

pecen su aprendizaje y se rezagan respecto a su grupo, son los candidatos para 

ser canalizados a l Centro. por vía director escolar. 

La p rimera ctapíl de íltcnción cons is te e n el análisis del oficio de cana

lización. entrevis ta con el padre. tutor o responsab le de la persona en atenci ón 

sobre la problemática ge ne ral prese ntada . así co mo tambi é n se le realiza un 

e studio soc iocconómi co para fijar las cuotas de recuperación de cada sesión. 

A continuac ión se concertan citas con el área de psicología y pedagogía 

para ser va lorados en cada una . Existen sesiones interd isciplinarias de caso en

tre los e specialistas, y ti ene n la finalidad de rea lizar un análisis de las va lora

c iones y ll ega r a un diagnóstico desde el punto de vista de estas dos ciencias; 

pos te riormente se deriva el o los tratamientos requ eridos por el usuario . Dado 

e l caso que la problemática no pueda ser atendida en el Cent ro (deficiencia 

mental. tras tornos neurom otores, audición y lenguaj e, invidentes, entre otros), 

se le ca nali za a la ins titución correspondi en te . Es necesario indicar que todas 
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las pe rsonas que soli cita servicio req ui eren un certifi cado médi co de una ins

tan cia oficial. que indique el estado ge nera l de sa lud de entrada. 

Cuando e l usuari o se encuentra in scrito en e l Centro para s u atención, 

se le asignan horarios especí fi cos, si n interferir con su asiste nci a a la escuela 

regular. Comúnmente dentro de los tratamie ntos se in volucra a los padres de 

famili a . En esta Institución se trabaj a con problemas conductualcs y de aprendi

zaj e, sin llegar a req ue rir servi cios esco lari zados de de fi c iencia mental. 

El pe rso nal rea li za la difusión del servic io a través de pláticas a la s es

cuelas de influencia de l ni ve l preescolar, primaria y secundaria, con la fi nalidad 

de espec ifi car la naturaleza y fun ción de la atención . Aunado a esta actividad se 

e laboran trípticos informativos. También se elaboran periódicos murales bimen

suales con d iversos tópi cos de ed ucación espec ial para entablar comunicación 

con su comunidad . 

En lo que respecta a la capacitación de l personal de l Centro. es el De

part ament o de Educación Especial quien asume esta función . Es a través del di

recti vo, ca pa 1.: itador y supe rvisor como se detectan las necesidades al respecto. 

2.3 Gru1)0 de capacidades y aptitudes sobresalientes 

Se requiere dar inic io con la d efinición. si se quiere id entificar al niño 

sobresa liente. Basados en Renz ull i ( 1977), el Departamento de Educación Es

pecia l del Gobierno de l Estado de México define al niño sobresa liente como 

aqué l qu e logra una interacción de tres grupos básicos d e característ icas : hab i

lidad ge ne ral arriba del promed io. a ltos ni ve les de comprom iso con las ta rea y 

altos nive les de creati vidad . Así se id entifi carán como sobresalientes a las per

sonas que posean esta combinación de particularidades y la apliquen a cualqui er 
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área va li osa de l desempeño humano. 

Re nz ulli (1977) sosti ene que las capacidades o aptitudes pueden ser 

desarrolladas. si una interacción apropiada ti ene lugar entre la persona. su am

bie nte y una área partic ul ar de l esfuerzo humano. As í que pueden detectarse a 

niñ os potenciales que con una adec uada estirnulac ión del entorno, se desarro

llen como sohresa licnlcs Se 1icne la idea de que estos últim os emergen e n 

ocas io nes d i ferentes y bajo circu nstancias di stinta s . 

Para la atención de esto s niños, se req ui ere a lte rar e l programa común 

co n el fi n d e at end er a sus 11cccsid11d es; pues su tal ento especia l va má s allá de 

la norma esperada y requiere una adecuada estimulación para fruc tifi car. 

En c uant o a las tres características bás icas. tenemos: 

La habilidad gene ral arriba del promedio la poseen los n iños que 

puede n lograr un a lt o ni ve l de dese mpeño y la demuestran en cualquiera de las 

s igui entes capacidades o aptitudes , so las o combinadas: capacidad int e lectu al 

espec ifi ca. aptitud acad émica es pecífica. capacidad creativo-prod ucti va, hab i

lidad de liderazgo, aptitud para las artes visuales y de ej ecución y/o habilidad 

ps ico m o lora. 

Con respecto a los niveles altos de crea tividad, éstos se de tectan cuan

do el niño da o ri gen a cosa s nuevas y valiosas, o encuentra nuevos y mejores 

modos de hacer la s cosas . Lo anterior incluye dos aspectos esencial es: la pro

ducción de algo nuevo y que este a lgo sea va li oso. 

De ntro de la c reac ión se suelen distinguir tres ni ve les, a saber: Intras

cend ent e c uando tiene valor so lo para e l indi viduo y tal vez para su pequeño 

c írcu lo de fam ilia res y am igos; es trascendente c uando se valora también en 

ambientes próximos a l sujeto hablando de su comunidad y por último se consi-
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dera trascendente a la humanidad cua ndo permanece válida a través de los países 

y de la s épocas hi stóricas. 

t·:I elevado compromiso co n la tarea , constituye e l último grupo de 

carac terís ti cas que se encontró co nsistente en los a lumnos sobresa lien tes. la 

cual es definida como la habi lidad para invo lucrarse totalm ente en un problema 

o área específica por un perí odo de ti empo co nsiderable . 

El punto importante de todo ésto es que para que se den altos ni veles de 

producción creativa, las tres caracterí sticas debe n encontrarse presentes e 

int erac tuar en al gú n grado . El compromi so con la tare a y la creatividad no se 

encuentran presentes en la misma manera permanente que la habilidad arriba del 

promedio . El compro miso con la tarea y la creatividad pueden desarrollarse por 

med io de estimulación y ejerci tac ión apropiada, y en forma general se estimula 

una y otra parti c ularidad . Por ej emplo, una persona concibe una idea creativa, 

ésta se estimula y refuerza por e l mi smo individuo y/o por otras personas, al 

decidir hacer algo a partir de esa idea se da ini cio con el compromiso con la 

tarea; de manera s imilar, una gran dedicación para reso lver un determinado pro

blema con frecuencia desencadena e l proceso de resoluc ión creativa de los mis

mos. 

Con la finalidad de generali zar la atención al sobresaliente a todas las 

regiones de la entidad, se establecen grupos C .A.S para segundo grado de prees

colar y primero de primaria. Este servicio presenta como objetivos: la detec

ción de niños potencialmente sobresalientes y el de desarrollar capacidades y 

aptitudes sobresa li entes, bajo el sigu ien te modelo. 

Modelo de atención 

El programa a desarro ll ar con los alumnos es e l d e cnreq uecimiento, 
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donde e l niño trabaja en actividades d ife rentes a las programadas en el currícu

lo regular to mando en cuenta sus intereses, los estilos de preferenc ia de estu

dio y dando a l alumno la oportunidad de profundizar en e l tema de interés, pro

piciando su función investigadora y creativa . 

Se denomina de enreq uec imiento porque incluye n act ividades que están 

por encima y más allá de aquel lo denominad o c urríc ulo regul ar. Las actividades 

de enreq ueci mi ento deben respetar totalmente los intereses del estudiante, a sí 

como sus estil os de aprendizaje. El punto de partida debe ser el invo lucramiento 

de l estudiante en la investi gación de un tema o actividad particul ar, que é l mi s

mo ha e legido. 

Los intereses son la piedra an gular de todas la s actividades de l 

enreq ueci mi ento; este enfoque garantiza estudi antes altamente moti vados; lo 

cual implica un ambiente propicio de estimulaciones, ti emp o específico en el 

desarro ll o de habilidades y ori entac ión a los alumnos en la identificación de 

sus verd aderos intereses. 

Por último, este mode lo hace referencia al lugar y al mom ento en que 

se presentan las oportunid ades de estimulación . No existe un lugar predetermi

nado para dar la atenc ión, puede ser el salón de c lases, el pati o esco lar, la bi

bli oteca, LN1a sala de cine, e l laboratorio, un museo, el consul torio, entre otros 

s iti os. Los momentos Jos va ir propiciando el interés del niño o e l desarrol lo 

de los temas de investigación u o bra creativa . 

1::1 proyecto de enrequecimiento consta de tres etapas fundamentales . 

La id entificación d e los niños co n capacidad y aptitud sobresalien

te. En esta detección participa e l profesor responsab le de l grupo espec ial, los 

maestros de los grupos regu lares, padres de familia y directivos. 

El proceso de aplicación de instrumentos es responsabili dad de la pro-
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fcsora dd grupo C.A.S. Tanto a los profesores de grupo regul ar y directi vos se 

les apli ca e l cue stionari o de Renzulli -Hartman. para identifi car a los a lumnos 

q ue sobresalen del grupo en algún tal ento. Los a lumnos trabajaron con la técni

ca de cuadrados para detectar líd eres: también se les aplica la prueba de c reati 

vidad verbal y gráfica (Gobierno del Estado de México. 1993) y la de inteligen

cia de Goodenough. Por último se les suministra a los padres un cuesti onari o. 

que in ves ti ga las ac ti vidades de preferencia de sus hijos y actividades fuera del 

ámbito esco lar (Gobierno del Es tado de Méx ico.op . cit.) 

La segunda etapa constituye la aplicación de la atención tri á dica de 

apertura perma nente. Como su nombre lo indica, todos los niñ os tienen la 

pos ibilidad de entrada y salida del programa con base en el rendimiento demos

trado y el c umplimiento de los requi s itos establecidos por e ll os mismos con el 

grupo . Este modelo tri ád ico consta de tres fases. a saber: 

La primer a fase cons iste en la aplicación de actividades tipo l . las 

cuales son e l pu nto de partida para todos los alumnos de los grupos regulares : 

éstas cons is ten en experiencias y actividades di señadas para colocar a los niños 

en contacto con diferentes áreas y temas de estudio que pudi eran interesa rle o 

despertar su interés. 

Las actividades tipo 2 constituyen la segunda fase del modelo y éstas 

son ejerci c ios de entrenamient o consistentes en métodos, materia les y técni

cas de ins trucc ión re lac ionada s con e l desarro ll o de los procesos de l pensa

miento. Denrro de estas actividades se pretende reconocer uno o más talentos 

que todos los sujetos poseen y pueden desarroll ar. De acuerdo al mode lo esta

bl ec ido. son cinco los talentos que se desarrollan en los alumnos del grupo C.A.S. 

Talento de pen sa miento productivo, e l cua l propi cia e l desarrollo de 

la crea tividad en los alumnos, dándo les la oportunidad de aprender a utilizar su 



49 

imaginac ión sin ponerles li mite s y de qu e rompan con todos los esque mas y 

estereotipos establecidos, p roduc iendo res puestas fuera de lo común . 

Talento de toma de decisiones . Es el que propo rciona al niño los e le

mentos para que apre nda a darl e so lución a los problemas que se le presentan 

cotidian amente, de form a autó noma , a través de su propio proceso de razona

mie nto y re fl exión. 

Tale nto de plancación. Se le propo rcionan al a lumno los e lementos 

necesarios para que aprenda a planear de fo rma sistemáti ca los recursos, ti em

po y materiales que requiera para lle var a cabo sus proyectos , ya sea esco lares 

o cotidian os . 

Talento de comunicación . Se desarro lla en e l niño una expres ió n más 

fluida, de tipo ora l, escrita y corporal, que le permita co muni carse más fác il

me nte con los demás. 

Talento de predicción. Aquí e l alumn o esta blece la relació n causa -

efecto que ri gen los acontecimientos. 

Po r últim o, las actividades tipo 3 constituyen la tercera fase y el ni 

ve l más avan zado de l proceso; los niñ os que parti cipan en este program a va n a 

di seña r un proyecto de investigac ión , e l cual surge de un interés sobre a lguna 

temática en particul ar. Estas acti vidades consisten en acciones que coadyuvan a 

la fo rmac ió n de in vestigadores de proble mas real es y/o creadores de trabaj os 

o ri ginales en las di versas di sciplinas de la expres ión humana . La fi gura No. 3 

nos mues tra la interre lació n ex is tente entre estos tipos de acti vidades. 

La últim a etapa del mode lo es la de sensibili zación y consis te en dar a 

conocer a diferentes públicos los proyectos cu lm inados . Son los al umnos qui e

nes di rectamente se e ncargan de esta fun ción. La fig ura No . 4 nos muest ra la 

conce pción general del mode lo de atención para estos grupos . 
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ATENCION TRIÁDICA DE APERTURA PERMANENTE 

Tipo 1 Tipo 2 

Actividades exploratorias Actividades generales. 

de entrenamiento. 

Tipo 3 

lnvestígación de problemas reales 

MODELO DE ENREQUECIMIENTO PARA EL GRUPO C.A.S. 

Actividades tipo 1. 

Actividades tipo 2. 

Identificación. Sensibilización. 

Actividades tipo 3. 

Atención trl/Jdlca de apertura permanente. 

El siguiente capítul o ha sido di señado para espec ifi car las funcío nes que 

desempe ña e l capac itador técni co y de tallar los resultados o btenidos en la 

implemetación de l plan de trabajo correspondiente. 
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CAPÍTULO TRES 

ACCIÓN PROFESIONAL Y PRODUCTOS 

El capac itador es e l personal encargado de auxiliar en el aspecto técni

co a la S upe rvi s ió n de Apoyo a la Educación , con base en los lineami entos que 

emanan de l Depar tame nto de Educac ión Espec ial. Preferentemente este pues to 

suele ocuparlo personas co n preparación de licenc iatura en psicología . 

La sus tentante ocupa el puesto de capacitado r de educac ión espec ial en 

la región 48 del Estado de Méx ico. El al cance de la acción profesional . com

prende quin ce G .A.P.P .• un C.A.S. y un C .E.E . Y.A. P.P., ubicados en los munic i

pios de Cuautitlán lzcalli . Tultitlán y Tultepec. A continuación se detallan las 

funciones inherentes al puesto: 

11 Elaborar conjunt ame nte con el S upervisor y el Secretario, el plan de 

trabajo anual. 

1 1 Reali zar el proyecto de acción para cada una de las acti vidades a rea

lizar, e l cual es revisado y autorizado por el Supervisor de Apoyo. 

11 Asis tir en forma mensual a las re uni ones de trabajo convocadas por 

e l De partamento de Ed ucació n Especia l en la ciudad de To luca y en

tregar en las mismas la documentac ión requerida. 

l I Entrenar al personal de l G.A.P.P. en la apli cación e interpretación de 

los ins trument os diagnósticos. 

1 J Informar periód icamente al personal sobre las indi caciones de traba

jo emanadas del Departamen to de Educación Especial. 

l I Visitas de observación co n una periodicidad mensual a cada uno de 

los servicios, para supervisar el proceso enseñanza-aprendizaje en los 

G .A.P.P., el trabajo en el grupo C.A.S . y la atención brindada al usua

rio en el C. E. E. Y.A. P. P. 

11 Admini strati vame nte , concentrar los datos estadísti cos d e la región 

413 y reali zar e n forma mensual e l informe de las acc iones en el área. 
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11 Recopilnr y conce ntrar la doc ume ntac ió n requerida por e l Depart a

mento. 

11 Suge rir estrategias que o ptimicen el trabajo real en los g rupos espe

c iales y el Ce ntro. 

11 Trabajar con las p rofesoras de G .A. P.P. diversas temas de capaci ta

ción, según las necesidades de los grupos, de interés para e l personal 

o suge ridas por e l De partamento de Edu cac ión Espec ial. 

11 Orw111 i1.ar c ursos de capac itació n pnrn la s profesoras de los grupos 

es pec ial es. 

11 F1111g ir co mo po nent e de las conferen cias solkitadas por los pro fe

sores de escuela regular. 

11 Entre na r a las pro feso ra s de G.A .P. P. com o modifi cadores 

conductual es en el saló n de c lase. 

11 Asesorar y supervi sar e l entrenamiento a padres rea lizado po r las pro

fesoras de los grupos especial es, en apoyo al trabaj o escolar de sus 

hij os. 

1 1 Asis tenc ia a los cursos convocados por el Departamento de Educa

c ió n Especial. 

r 1 Partic ipar en eventos de difu sió n del servicio. 

Con base en las anteri ores funciones, se delineó un plan de in te rve n

ció n anua l, con la caracterí sti ca de ser fl ex ible para adaptarse a la s necesidades 

de la poblac ión a la cual es tá diri gido. 

En e l tran scurso de este capítul o se espec ifi can con detalle las activi

dad es realizadas po r la sus tentante, tambi é n denominada en este trabajo 

capacitadora durante un ciclo escolar, el cual se encuentra comprendido de agos

to de 1995 a julio de l 996. 
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1. Intervención de la capacitadora 

En todo este variado y complej o campo de trabajo, que es la educación 

espec ial , la sustentante ofrece apoyo técnico al personal de los se rvi cios: maes

tros y espec iali stas. 

Se real iza n observaciones pe riódi cas a los grupos especiales y al Cen

tro. Aquí se valora e l avance del programa pre venti vo o el correctivo de los 

problemas de aprendizaje y e l tipo de atención proporcionada al usuario por el 

espec iali sta . Además es pos ible detectar al gun as problemáticas. avances, nece

sidades de capacitación, ca nali zac iones, entre otros , de cada uno de los servi

c ios . 

Toda acc ión pro fesional se dirige a tra vés de proyectos, e laborados por 

la capaci tadora Y. previamente autori zados por el S upervi sor de Apoyo. As í que 

la evaluac ión del alcance de toda intervención es determinado por lo estableci

do en el proyecto correspondi ente . En forma general la acción del capacitadora 

se puede agrupar e n los siguientes se is rubros: proceso de diagnóstico , difus io

nes , reuni o nes de trabaj o, visita s de observac ión, cursos conferencias y talle

res, y por últim o, e l de trabajo administrati vo . 

Intervención de la s us tentante en el proceso de dia2nóstico 

El proceso de capacitación al personal de los G .A.P.P. para la apli cación 

de los inst rume ntos diag nós ti cos. se llevó a cabo en e l tra nscurso de la semana 

p róxi ma al inicio de c lases, acorde al proyecto e laborado para tal fin. e n cua tro 

etapas consecuti vas a tres grupos de personal. 

En las primeras tres etapas se tuvo el siguiente proceso: Exp li cación 

teóri ca (conferenc ia) de l in strume nto por e l capacitador, aplicación de la prue

ba analizada a un compañero de trabajo, calificación del instrumento por lapa

reja ; y por último, aplicación de la prueba a un niñ o de la edad requerida y cali

ficac ió n de la mi sma ( tarea). Para evaluar este proceso se le fo rmu ló a cada 
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participante una pregunta obligatoria sobre la temática tratada, se cont abiliza

ron los errores por pa rej a e n la aplic ac ión y ca li fi cac ión de l instrumento, 

retroalimentándose sobre s u ejecución y se dej ó como tarea la aplicación y 

ca lifi cac ión de la prueba a un niñ o de la edad especificada. 

En la c ua rta etapa se di vidió a los asis tentes en tres equipos de trabajo 

simultáneo: preescolar, p rime ro y segundo de primaria . Se capacitó previa men-
' 

te a un monit or de cada equipo para expli car el concentrado de resultados. Los 

parti ci pantes trabajaron en fo rma indi vidual en los formatos requeridos (ver 

an exos, 1O, 11 y 12 ) y con el ej ercic io de prueba ( tarea). A continuación se 

mu estra en la tabla No. 1 la di stribució n de t iempos, ins trumentos y número de 

partici pantes p rogramados. 

1 Al u A Nn 1 l'IHX 'F.SO l >t : CAl'i\CITi\( 'ION l>l : INSTRIJMENTOS Dli\(iNOSTIC"OS DE LOS (i i\ i\ r 
----

l ~ l l\ l 'A IJIJ\S INSIHlJMl·Nl'OS OIRIGll)() A l'AR IK'll'ANll ·,"\ 

1 1 1 ~<1 -.E"<."C ll ./\R 8 
mlll·Hl\S l·H< JSTI( i, KOl'lT/ . 

11~Fh'Ull./\R 2 PRl\l',S('<M ./\R 8 

1 1 lo l'l<IMl\Rll\ 4 
1Hl ll-H1\S VISAM.l<A VI ~N 

l" l'RIMARIA 4 10. mJ.MARIA 4 

1 5 2o. lfüMl\Rll\ 3 
11<l ll •Jli\S l· ll'l IJ\ < il<l\F< >l i ·.Xll 'J\ Y 1 l l ·: < 'ÁI.( '111 J l. HJ\ Vl'N 

2" l'RIMARIJ\ 6 2o. l'l{IMARIA 3 

4 
7 C< >NCI NIRJ\l'XJ DI ~ Rf'.SUl.TJ\IX)S TODrn 15 tON('lo:N'lllAJ ) 

- -- --

C.\C Cpc tilll ,h,: Ju ul1111u1 donde lrn.Jns lh.·11u11m COll\:.CllhttJos 
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Po r otra parte, tanto la maest ra responsabl e de l grupo de capac idades y 

aptitudes sobresalie ntes, como la capacitadora del persona l de la regió n, fuero n 

directame nte e ntrenados por el pe rsonal de l De partamento de edu cac ión espe

cial en la apli cación y califi cación de in strumentos diagnósticos. La sustentante 

en este grupo tu vo la opo rtunidad de supervisar de cerca e l proceso, pe ro s in 

int erve nc ió n direc ta en el mi smo; po r lo que en la secc ió n de res ultados se de

tallan di chas observaciones . 

Intervención de la sustentante en difusiones 

En es te punto, la capacitadora reali zó y parti cipó en c uatro proyectos. 

El prime ro de e llos tuvo como fin alidad informar a la comunidad escolar de la 

región 48 , de los servicios de educació n especial. Aquí se estructuraron trípticos 

de G.A.P.P. y de C .A.S .; tambi én se editó e l No . 1 de l bo letín in formati vo de 

Educación Especial de la Región 4 . 

El segundo proyecto se gui ó po r el obje ti vo de in fo rmar y recibir re

troa limentac ión de los servi cios que presta la Supervisión de Apoyo a la Educa

c ió n; diri gido al personal de coordinación, supervis ión y directi vos de los d i

ve rsos ni ve les, en la s zonas escolares 3 , 4, 5, 8 y 15 . Cada reuni ón, s ie ndo en 

un total de 6, se llevó a cabo bajo la s ig uiente dinámi ca : aplicac ión de l cuesti o

nario diag nósti co, conferencia (de finic ió n, caracterís ti cas de los serv ic ios y 

proceso de ate nc ió n), con apoyo de acetatos y apli cación de cuesti onario final. 

Se formularon las sigui entes preguntas al inicio y final de la sesión : ¿Conoce 

Ud. los servicios que presta la Superv isión de Apoyo a la Educación? (Si) (No). 

¡,Sabe Ud. que función desempeña cada uno? (Si) (No). Evalúe la ca lidad de aten

c ión proporc ionada en cada uno, indi cando las s igui entes variables: (Buena), 

( Regular ), ( Mala ), ( No sé ). Observaciones ge nerales. 



El tercer proyecto propició la reuni ón con directivos de las inst itucio

ne s donde se e ncuentra cslablccido un G .A. P.P., con la finalidad de dar infor

mació n sobre la integración y fun cionamiento de estos grupos . El trabajo lo 

reali zó la sustentante por medio de una conferencia y un espacio de di scusión y 

evaluación. Se propuso e l apoyo de duplicado de trípticos y Ja elaboración de 

periódicos murale s co n temáticas de educación especial a cargo de la s profe

so ras del grupo especial. 

Por últim o en el gru po C./\ .S .. la capac it adora ofreció dos pláticas de 

difu sión, que tuvieron como objeto dar a conocer e l modelo de atención y pro

piciar un ambi ente favorable para la implementación del grupo. Una de e llas se 

dirigi ó al personal docente de la zona escolar 15 y la otra a los padres de fami

lia de los alumn os se leccionados . Después de la sesión se grabaron las re s

puesta s a preguntas genera les sobre la temática . 

Intervención de la sustentante en las reuniones de trabajo 

Éstas se realizaron con las maestras responsables de los G.A.P.P. , con 

una periodicidad mensual. en el turno contrario al horario laboral. El turno ma

tutin o o peró de 10:00 a 12:30 hrs. y e l vespertino de 15 :00 a 17:30 hrs. Para 

cada reunión se elaboró una agenda de trabajo, la cual fue previamente revi sada 

y autori zada por e l Supervisor de Apoyo. Ésta sirvió de guía para desarro llar la 

correspondiente junta de trabajo. 

t::n forma general, en estas reuniones se dio indicacione s sobre los s i

guien tes aspectos, se coloca entre paréntesis los puntos tratados en cada uno. 

11 Correspondencia alumnos seleccionados y estadística inicial (e labo

ració n de li sta de alumnos aceptados y concentrado de datos estadís

ticos iniciales de la reg ión 4B) . 



1 1 Inform e sobre t.:osto y com pra de c uadernillos de tra bajo. 

11 Lineamientos de t rabajo para los g rupos especiales. 
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11 Preescolar (t rabaj ar con proyectos, globa l izándo los con e l programa 

preventi vo de los problemas de aprendizaj e, docum entació n req ueri 

da, 11specto ma teri a l del sa ló n de c lase, e laboración de periódico mu

ral. ela boración de trabajos manuales y fri so. parti cipac ión en los ac

tos c ívicos y fes t ividades d e la Insti tución ). 

1 1 Primari a (trabaj ar el proceso d e lecto-escritura a través de l Método 

G lo bal de Anális is Estru ctural. di ctados con gradualidad y d e t ipo grá

fi co, mi xto y verbal , trabajo s imultáneo de l programa regular y del 

program a especia l. documentació n requerida, aspecto material del 

sa ló n de c lases, e laboración de periód ico mural y fri so, e laboración 

de tra bajos manua les y participación en los actos cívicos y fes tivida

des de la Instit ución). 

1 1 Entrega de no mbramientos para las pro fesoras de los grupos especia

les. 

11 Ind icacio nes para la ap licación indiv idual de la fi cha biopsicosocial 

(datos general es de l niño, antecede ntes, evolución ps icomotriz, al i

men tación, cond iciones de salud, conducta y carac terí sticas de per

sona lidad, antecedentes famil iares, integrac ión escolar, cond iciones 

socioeconómicas de la famili a, respuesta al pro blema, vis itas domi

c ili arias, di agnósti co de las pruebas apli cadas, observaciones). 

11 Indi caciones d e aplicación del cuesti o nario d e exploració n li ngüísti

ca y concentrad o grupal del mismo (datos de identi ficación , pregun

tas de identificación, observació n de l aparato fonoart icul ador, ni vel 

fo nético, ni ve l semántico, nivel s intácti co, nivel pragmáti co, di agnós-
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tico, tratami e nt o y observaciones). 

11 Concentrado semestral de ca lifi cac io nes de los alumnos de educa

ción primaria, en las asignaturas de : Español, Matemáticas, Ciencias 

Naturales, Historia Geografía y C ivismo, Educación Fí sica. Educa

ción Artística y Tecnológica. 

11 Evaluación semestral de los grupos de preescolar (motricidad gene

ral , esquema corporal. orientac ión espacio-temporal, lateralidad, 

equi li brio, actividades recreativas, coordinación visomotora, discri

minación figura-fondo, posición e n e l espacio. relaciones espacia

les, discriminación auditiva, traslación de signos, interpretación y 

entonación. identificación de olores, texturas, objetos secos y moja

dos. lenguaje de comprensión, lenguaje de expresión , memoria de 

estímul os visuales, memoria de secuencias auditivas. visualización y 

cuantifi c adores) (ver an exo IJ). 

11 Elaboración de proyectos para talleres con padres Uustifi cación, ob

jetivo, proceso, exposición de resultados y bibliografía) . 

11 Introducción gradual al c uaderno de cuadrícula en preesco lar (ejerci

cios en e l aire con rimas de trazos rectos y circu lares, ejercicio pun

teado en e l cuaderno, ejercicio pizarrón-libreta dirigido). 

11 Control de lectura de ca lidad, con frecuencia semanal en primaria 

(puntuación , entonación fluidez, claridad y ritmo) . 

1 1 Trabajo con sílabas compuestas en primer grado de primaria, acorde 

al método de adquisición de lccto-cscritura y características del gru

po. 

r 1 Recepción de documentos para recontratación. 

11 Evaluación final de los grupos especiales en las asignaturas de Espa-
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iiol y Matemáticas. 

1 1 Lstad ísti ca final de datos de aprobación y reprobac ió n de cada grupo. 

En estas reuni ones, la sustentante consideró tambi én espacios para tra

bajar diversas temáticas con las docentes de los g rupos especiales, a través de, 

semin arios. Se enlistan a continuación las abordadas y se detallan entre parénte

sis los puntos tratad os e n cada una. 

11 C lase mu estra del Método Global de Aná li sis Estructural, para la ad

quisición de la lecto-escritura ( lncentivac ió n, interrogar al alumno 

sobre la misma, prese ntación de la imagen, asociación de la imagen y 

en unc iado, vis uali zación y lectura de enunciados, análi sis de l enun

c iado en palabras, elaboración de síntesis, análisis de pa la bras en sí

labas, combinación de sílabas, integración del enunciado, copia del 

enunc iado, presentación de nu evas palabras, lectura de las palabras, 

dictado de diferentes palabras y reforzamiento). 

11 Integración de proyectos y el programa preventivo de los prob lemas 

de aprendizaje en preesco lar (defi nición de método de proyectos, fa

ses del mi smo. relación de bloques con el programa de ed ucación 

especia l). 

1 1 Inic iación a las matemáti cas según Jean Piaget (desarrollo intelectual 

del niño, factores que intervienen en la construcción de l concepto de 

número y recomendac io nes de trabajo). 

1 1 Construcción de l concepto de número según Jean Pi aget (conserva

ción de la cantidad, correspondencia término a término, seriación y 

la inclusió n de la parte en el todo). 

11 Técnicas de modificac ión conductual (condicionamiento operante, 

reforzami ento positivo y negativo, moldeamiento, generalización, dis-
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criminac ión, extinción, castigo, programas de reforzarnicnto conti

nu o e intermitente). 

11 Co ntr o l de disciplina en los grupos (defin ic ió n , ¿Por qué? 

¡,Pnrn qué?. i.;111111.: tcrísti i.;its, reglumcnto de l gru po, nplict1ción de pro

ccdirnii.;ntos co mo observació n, defini c ió n, registro. e laboración y 

aplicación del programa del cambio conductua l). 

11 Técnicas sociodidácticas ( integración. comunicación, concientización 

y <lcsarrol lo) . 

11 Manifestaciones. e ti o logía y tratamiento de los problemas de lectura 

y escritura (i nvers ión, confusión, sustitución. rotación. omi s iones, 

agregados, di s torsiones, contaminac ió n, disociación y traslación). 

l 1 Evaluación de los ejercicios previos al cuaderno de cuadrícula en pre

escolar ( indicac io nes generales, aplicación, registro y concentración 

de datos) . 

11 Educación de la sexualidad en los ni ños de 5 a 8 años de edad (mani

festaciones sex uales del niñ o, actitud de los adultos) . 

Como antecedente para trabajar cada uno de los temas . la capacitadora 

proporcionó mat eri al bibliográfico o especifi có tema a investi gar. La entrega 

de fii.;ha de trabajo constató la asistencia . El análisis del material derivó nece

sar iam ente en la conexión entre la teoría y la práctica; para finalizar este perío

do de la sesión, se le solicitó a cada profesora estructuración de un proyecto 

sea de caso o de grupo, con estrategias aplicables a su ámbito laboral conte

niendo los s igui entes puntos: definición de conducta blanco, registro, e labora

ción y aplicación de programa de cambio conductual. El reporte de aplicación y 

resultados se entregó en la sigui ente sesión . 
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Estos espac ios tambié n fueron utilizados para analiz ar las si tuaciones 

problemáticas de cada g rado: preescolar. primero y seg undo de primaria e n pe

queños g rupos. con la finalidad de llevar a cabo un intercamb io de ideas e ntre 

pro fesoras y gene rar estrategias de solución. Todas la s reuni ones, tuvieron el 

carácter de o bligato rias; las inasiste nc ias causaron descuento econó mico. 

Intervención de la s us tentante en las visitas de observación 

Las visitas técni co-adminis trativas de la capac itadora a los servicios. 

se ll evó aco rde a una guía de obse rvac ión estructurada por el Departamento de 

Educació n Especial , con una frec uencia mensual, a un total de 15 G .A. P. P .. 

1 C. A.S. y 1 C.E. E. Y.A. P. P. Éstas se efectuaron sin previo aviso y para su distri

bu c ió n fu e ron programada s p o r e n a genda s d e trabaj o m e n s ual es 

(ver anexo 1 4 ). 

La guía de G .A. P. P. preescolar contempla un aspecto admini strati vo y 

un o pedagógico (ver a nexo 15), s i al guno de los requi sitos no se cubrió en el 

mo mento de la observación , se acordó un plazo con la profesora de l grupo para 

cumplir co n é l ; de lo contrario se reportó por escrito a Supervisión y al Depar

tamento . 

Se revisó con detenimiento e l regis tro de evaluación continua (ver anexo 

9) de los objeti vos del programa de educac ión especial , sug iri endo, s i la situa

ción lo requería, métodos. técnicas, material es o actividades de apoyo a l proce

so enseñanza-aprendi zaje. Las o bservaciones ge nerale s se hici eron al termino 

de la visita y se plasmaron por escrito; esto fue muy importante, ya que consti

tuyó el punto de partida de la s iguiente o bservació n al grupo. 

Con respecto a los G .A. P.P. primaria, se utilizaron 2 tipos de guías de 

observac ión; una técnico-pedagógica (ve r anexo 16) y otra de regis tro de a van-
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ce de lectura. di ctado y cá lculo (ver anexo 17) para prime r grado. y de evalua

ción de dominios para el segundo grado. La primera guía de observación se 

ap li có a los grupos dos veces por año, la cua l contemplo 4 aspectos: adminis

trati vo. conducción de l proceso enseñanza-aprendizaje, material y socia l. Al 

ig ual que e n el ni ve l preesco lar, s i a lgún requerimi ento no se e nco ntraba pre

se nt e en e l moment o de la visi ta. se acordó un plazo para cubrir lo. 

En las restantes observaciones a los grupos de primer grado. se apli có 

un examen de di ctado y cálculo en forma grupal acorde al avance del programa ; 

se califica ron en e l grupo y se ana lizaron resultad os con la pro fesora responsa

ble. Tambié n se tomó lectu ra a cada uno <le los alumnos. con mayor detenimi ento 

a los que se encont raban a t rasad os e n e l proceso. El regis tro de a vance de 

lectura . dic tado y cú lcu lo permiti ó o bse rvar las vocales. s ilnlrn s si mpl es y si la

bas compucslas que cada alumno 11111111:jnba. Lo a nte rior generó una a tenc ión 

difere nc ial a los a lumnos que lo requerían en un hora ri o cxtraclasc. has ta 

nivelarse co n e l resto de l grupo . Esta actividad fuera d el horario normal, fue 

controlada por e l director escolar. 

En este grado, era obligatorio la uti li zació n de l Método Glo bal de Aná

lis is Estructural para la adqui sición de ta lecto-escritura, a nivel Región dada la 

compl ej idad del mismo por ser analítico-sintético, se autorizó la utilización de 

o tro s método s con ca r ácter si nt é tico-an a líti co , a saber: Ec léc t ico , 

Onomatopéy ico y de Innovación propia . 

En los tres grupos de segundo grado se estructuró la prue ba de domi

nios (ver anexo 18) según e l avance de los programa s. Con e l dictado de un 

c uen to s in term inar, para que los niños redactaran libremente e l fina l. se cali fi

có ort ografía, escritura, dictado y redacc ión y el examen de cálcu lo se e laboro 

según el avance del programa en cada grupo . En este grado también. se tomó 
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lectura en forma individual a la totalidad del grupo y con especial atención a los 

detectados con deficiencias. 

Los trabajos se ca lificaron y analizaron con la profesora responsable, 

con la finalidad de derivar estrategias factibles de ser instauradas acorde a las 

características del grupo o de los niños que requerían mayor atención. Los ca

sos de mayor compromiso para e l aprendizaje del alumno fueron canali zados al 

Centro . 

Por otra parte las visitas técnico-administrativas al C.E.E.Y.A.P.P. se 

realizaron en apoyo a las revisiones periódicas que llevo a cabo el Supervisor de 

Apoyo. Acorde a una guía de observación (ver anexo 19), la capacitadora trabaja 

directamente con los especialistas en la revisión del plan anual, detección de la 

existenc ia del programa del área, número de alumnos atendidos , in strum entos 

de diagnósticos aplicados, plan o planes de tratamiento, registro de avance indi

vidual y materiales de trabajo en cada caso. Se estud ió al azar una o dos va lora

ciones, dnndo oportun idad al especia li sta de expl icar e l caso, diagnóstico, tra

tamiento y seguimiento involucrado. En cada visita al Centro se tiene la oportu 

nidad de revisar al menos la documentación de dos de los especia li stas. Se vier

ten propuestas si la terapia aplicada no está dando buenos resultados y se espe

cifican fechas para actualización de expedientes de alumnos o documentación 

fa ltante a la Supervisión de Apoyo. 

En cada revisión se efectúa una reunión con el personal, para detectar 

las necesidades de material es para e l plantel , de capacitación para e l personal, 

difusión del servicio, e laboración de proyectos y posibles líneas de acción. 

EN el grupo C.A.S. se registraron las observaciones en dos tipos de guías, 

una de seguimiento del proceso diagnóstico (ver anexo 20) y otra de observa

ción en la implementación del modelo de atención (ver anexo 21 ). Con la pri-
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mera de e llas se informó al Departamento sobre el avance en la aplicación de 

lo s i11s1ru111en1os de diagnósti co; la etapa de sensibili zac ión parn la creac ión 

del g111po. dirigida u din.:ctivos, profesores de grupo parnlclo y padres de fami

lia : así co mo la realización de actividades tipo 1 y problemática detectada en 

todo este proceso. 

< ·on el segundo tipo. se observó de cerca el proceso de las actividades 

1, 2 y 3, además de reportar las dificultades detectadas . Toda la aplicación del 

modelo estuvo bajo la supervisión de la capacitadora. Tanto esta última, como 

la profesora del grupo especial , permanecieron durante el transcurso del ciclo 

escolar e n actualización permanente por el Departamento rector. 

Finalmente, en coorctinación con la profesora del grupo, se realizó un pro

yecto para dar a conocer a diversos públicos los proyectos culminados y se efectua

ron los estudios de factibilidad, para la creación de un grupo C.A.S. en la escuela 

primaria aledaña. con la finalidad de rescatar a los alumnos ya entrenados. 

Intervención de la sustentante en cursos, conferencias y talleres 

Un curso es la asistencia a sesiones de trabajo de por lo menos 25 hrs . 

La capacitadora realizó el proyecto para un curso de capacitación semestral a 

la s docentes de G.A.P.P. , acordes a las necesidades del personal , se concertó 

ponente y se efectúo en horario extraclase, incluyendo sábados . Éstos son obli

gatorios y con valor escalafonario . En el primer semestre se programó el de 

"Problemas de lenguaje y dislexia" y en el segundo el de "Didáctica de las ope

raciones básicas" . 

Para la profesora del C.A.S., la capacitadora gestionó su asistencia al 

curso de Atención al sobresali ente. 

La atención a conferencias fue para c ubrir la s necesidades de capacita-
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c ión de directi vos y profesores de l ni vel bás ico: preescolar, primaria y secun

daria, qui enes solic itaban por escrito la intervención de l personal de la Supervi

sión de Apoyo a la Educación. Cada evento respondió al proyecto estructurado 

para tal fin . bajo la siguiente dinámica: explicación de l objetivo. conferencia. 

disc usión, eva luac ión de los partic ipantes con respecto al alcance de l objetivo 

propuesto. 

En lo tocante a conferencias, en la región 48, la sustentante fungió como 

ponente en las sigui entes, tocando los puntos que en cada una se especifican. 

fl "Métodos de lecto-esc ritura e n los grupos especial es" (Onoma

topéy ico, Ec lécti co. Innovación propia y Global de Análi sis Estru c

tural). 

11 "Demostración de proyectos a ni vel preescolar" (detección de intere

ses, pl aneación, c umplimiento del proyecto y evaluación). 

11 "Terapia de lenguaje'', dirigido a profesores de preescolar y primer 

grado de primaria (di slali as in fa nti les, aparato fonoarticulador: res

pirac ión, fonación , resonancia y articulación, corrección de di sla)ias 

específicas) . 

1 1 "Método de lecto-escritura y observac ión del trabajo en los G. A. P. P" 

di ri gido a los a lumnos de tercer grado de la Esc ue la Normal de 

Cuautitlírn lzcalli . 

11 "Técnicas dinílmi cas g rupa les" ( los g rupo s como a lt e rnati va 

soc iodidácti ca. aprendi zaje g rupal . d irige nte social. tecnología 

sociodidáct ica, aplicación de técnicas). 

Por últim o, los talle r es de trabajo se diri g ieron a los padres de familia , 

en apoyo a la atención brindada a s us hijos en los grup os de atenc ión 
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ps ico pedngóg ica . Se e labo ró un proyecto a ni ve l reg ió n a cargo de la 

capac itadora y cada pro feso ra res po nsabl e del grupo lo ada ptó a los requ eri

mientos del mi smo. Las maestras trabajan d irectamente con los padres e n un 

hornri o cx trnclasc d11rn11t e J sesio nes de 2 hrs. cada 111111; la tc m{1ticn n nbordndn 

se de ri van de las neces idades del grupo, o de las sugeridas por los padres . Se. 

real izan mininw. tres tulle res en e l transc urso del cic lo csco lur. 

Los proyectos generales de terapia de lenguaj e, ej ercicios prev ios a la 

lecto-escritu ra y el de di ctad o y lectura en casa, se elabora ron acordes a l s i

guie nte esquema de trabajo: 

11 Exp li cación a los padres del objetivo de la sesión. 

1 1 Expos ición breve y e n un leng uaje acces ible de la temática a t rata r. 

1 J Modelamiento del tipo de entrenamiento realizado en e l saló n de cla-

ses y consecuenc ias utili zadas. 

1 1 Repeti c ión por el padre, trabajando d irectamente con su hij o . 

1 1 Retroa limentació n de l maestro a la ejecuc ión de l padre. 

11 Registro y re po rte del núm ero de errores de su hijo, en la ej ecución 

de la tarea , durante el la pso especifi cado. 

Para el proyecto de elaboración de material d idácti co. se lis taron en 

reuni ón de trabajo de profesoras de G.A. P. P. los fa ltantes en los grupos. Cada 

maestro se leccio nó el que podría elaborar con los recursos de su co munidad . 

Se so lic itó el a poyo econó mico y mano de o bra de los padres para reproducir 

l 5 eje mplares, que posteri ormente serían intercambi ados por otros materi ales 

di versos, elaborados en otros talleres. La elaboración de material según la mues

tra se llevó acabo en un tall er para padres. 

Ex istiero n tambi én talleres específi cos, en do nde Ja pro fesora de l gru

po espec ial fue la responsable de elaborar el proyecto, los cuales fueron revi-
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sa<lo por la capacitadora y autorizado por el Supervisor de Apoyo a la Educa

c ión . En tre éstos se enc uentran los s iguientes: matrogimnas ia, elaboración de 

carpetas de trabajo y muñecos guiñotes. enfermedades infectocontagiosas, há

bitos al imenticios, problemas de conducta, educación sexual, el juego en el niiio. 

elaboración de materia l para la terapia de lenguaje , problemas de lenguaje y 

di slcx ia e iniciación a las matemáticas. 

La sustentante superv isó en forma azarosa la ejecución de los talleres 

con padres de familia y e l di rector constató a través de y un oficio, los resulta

dos obtenidos en los mi smos. 

Traba jo administrativo de la sustentante 

En este punto, la capacitadora elaboró personalmente la documentación 

requerida. Se estructuró e l plan de trabajo anual, con la característica de ser 

fl exibl e para adaptarse a las necesidades de la población en atención. Cada una 

de las acc io nes contempladas en e l mismo se dirigió a través de un proyecto. 

que contempló las siguien tes secciones: justificación, objet ivos, desglose de 

tarea, recursos materia les y humanos, y por último evaluación; d icho proyecto 

fue revisado y autori zado por el Supervisor de Apoyo. 

Por otro lado, mensualmente se asisti ó a la ciudad de Toluca a reuniones 

informativas sobre lineamie ntos de trabajo en el área y se entregó la doc ume n

tación requerida. Para realizar ésto. la sustentante recopiló y concentró los da

tos sobre : d iagnóstico de G.A.P.P. Y C.A.S., estadísti ca ini ci al de alumnos, ex

ploración lingüística, eval uación semestral en preescolar, cali ficaciones semes

tra l en educación primaria, evaluación fina l de los grupos especiales y estadís

ti ca final de alumnos. Se llevó un control indi vidual de la documentación entre

gada por cada profesora. En estas reuniones se entregó a l Departamento las guías 

de observación efectuadas a los se rvicios . 

En este rubro, tambi én se entregaron los nombramientos a las docentes 

de los grupos especial es y se recibió la documentación para recontratac ión . Fi

nalme nte, e n forma mensual se estructuró el informe de acti vidades en el área. 
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2. Resultados 
l::stos serán vertidos destacando cada uno de los rubl os general es de 

intervenc ión de la capacitadora . 

Proceso diagnóstico 

En lo referente al proceso de capacitación de instrumentos diagnósticos, 

para las maestras de G.A.P.P. , en el nivel preescolar se les entrenó en la aplicación y 

calificación de la pmeba de Percepción visual de Marianne Frostig y la de l Dibujo 

de la Figura Humana de E. Koppitz: en primer grado de primaria, se trabajó con el 

instrumento V l.S.A. M. y la prueba de Raven y en segundo grado,se entrenó la apli

cación e interpretación de la Ficha Grafoléxica y de Cálculo, además del instrumen

to de Raven. 

La tabla No. 2 y la gráfica No. 1 muestran los concentrados de resultados 

del proceso de capacitación de estos instrumentos diagnósticos. Con respecto a las 

preguntas estructuradas a las profesoras. sobre el contenido de instrumento expli

cado indican que las docentes del primer grado tuvieron un mayor grado de d ificul

tad para contestarlas en comparación a los grados restantes; en promedio general se 

contesto un 78% de las preguntas e laboradas a los participantes. En el ejercicio de 

aplicación como tarea, el grado de primero mostró también menor rendimiento. 

sólo el 75% de las maestras entregaron un trabajo aceptable en comparación del 

83% detectado en segundo y el 94% en preescolar; en el promedio general de esta 

actividad considerada como adecuada fue de un 84%. 

El grupo que contestó correctamente mayor número de preguntas y presen

tó mayor nivel de tareas correctas fue el de las profesoras de preescolar; aun cuando 

el número de errores en la aplicación y calificación del instrumento fue mayor en 

comparación con los otros grupos, dado el número de integrantes. Durante la apli

cación y evaluación de la prueba siempre se registraron errores, reportados por cada 

compañera de trabajo. En la última etapa, cuando la actividad se realizó a través de 
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monitores para el concetrado de datos de la prueba, todos los participantes e ntre

garo n el trabajo req uerido. 

T/\lll./\ No. 2 RliSUJ.T/\DOS 1)(:1. l'ROC l ~Sü DE C/\P/\l'IT/\CION DE INSTRllMENTOS 
l> l/\(iNOS'l ll'OS /\ l./\S l'IWFl ~SOR/\S DI: (;/\ P.I' 

E 
T 

No 1u:srUEST/\S ERROJU:S ERRORES TARE/\ 
/\ 

M/\1-:STR/\S CORIH:C'J'/\S /\Pl .IC/\C.:ION CALIFIC/\CIO 
I' 
/\ /\CEI' l"/\lll.E Nll /\Cl~I' í/\Bl.E 

1 15 1 
l'n1chns 16 14 RR % 25 ?f1 

l'rcc~colur 94% 6% 

2 6 2 
Pnichus 8 5 63 % 12 18 

1" 1'1111111riu 75% 25% 

J 5 1 
1'1 ucha~ 6 5 !!' % "' 11 

2'' Primuna 83% 17 % 

l'l((l~!El)I O 7R% 84 % 16 % 

•I 15 -
Conccn1rndt1 30 - -

100 "!., 07% 

N 1>ln 1,. 1 ""se oh1uvu en rclnciOu ni n(rnh.·ru ,le purticipunlc:-i cu cnJu CIHJlft 

Los res ultados generales muestran , que las profesoras responsables de 

los grupos especia les aplicaron durante e l mes de septiembre el 100% de ins

trume ntos diagnósticos en un tota l de 960 pruebas . 

C'on respecto al grupo C.A.S ., en el proceso de diagnóstico se apl icó a 

un total de 4 profesores y 1 directi vo e l c uesti onario de Ranzulli-H artman para 

identifi car a los alumnos que sobresa len del grupo en algún talento. A todos los 

a lu mnos de segundo grado, ( 178), se les sumini stró la Técni ca de Cuadrados 

para de tec tar a los líderes, la prueba de Creati vidad Verba l y Gráfica y la de 

inteligencia de Goodenough. Lo anterior implic a la ap li cación y ca li ficación de 

539 in s trum entos por la profesora respo nsable, aunado a lo anteri or, se realiza

ron dos correcciones en e l proceso y se ap licaron nuevame nte 356. 
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Debido a la cantidad de instrumentos diagnósticos aplicados y cali fica

dos y a la reestru cturac ión en su aplicación, la selecció n programada para el 

mes de octubre, se reali zó tres meses des pués. 

Difus iones 
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Fn e l transcurso del ciclo escolar se efectuaron 6 reunion es a ni ve l coor

dinador, superv isores y directivos de las zonas esco lares 3, 4 , 8, 14 y 15, pa ra 

dar a co noce r los servicios de educación especia l del sector en la reg ión y 

recibir re troalimentación sobre los mismos, contando con una asistencia total 

de 96 e leme ntos, entre los que se encontraron un coordinador, 17 superv isores 

y 78 directivos de las zonas esco lares arriba mencionadas . Aquí es importante 

considerar el número de directivos, ya que éstos está n encargados de difundir 

la informac ión proporc ionada al personal de la Institución donde laboran . Estas 

juntas de trabajo fueron convocadas por e l coordinador o supervi sor respecti

vo. 

La tabla No . 3 y la gráfi ca No. 2 muestran los resultados de estas re

uniones de difusión e indican que los profesores no contaban en su mayoría con 

sufi c ie nte información para dife renc iar los servi c ios, las funciones qu e reali

zan y la ca lidad de atención en los mi smos. El mayor número de respuestas 

corresponde a aquellas personas que no han tenido algún contacto con e l servi

cio, seguido de qui enes lo valoran como bueno, regular o malo , en mínim o nú

me ro esta última . 



Tabla 1'0. 3 RESUU ADOS DE LAS REUNIONES DE INFORMACION Y 
RETROAUMENT ACION DE LOS SERVICIOS DE EDUC ACION ESPECIAL 

PR.EGUN'fA DIAGNÓSTICA flNAL 

1 
~ 1'l) 9 

1. < 'ON<X ·¡: UL>. 
l .OS SER VI( ·1os .• 

'! .1<1 % <>4 % <)<J o/o 

2 SI "° ~ 
;. SABF. l,10 QUE 

FUNCION .. 'l 25% 75% 94% 

3 111 IEN/\ Rl ·:<llll A l< MAi .A NOWSÍ~ lllJEN/\ RHllJIAH Mi\l.i\ 

FVl\l.l JELA 
{'1\1.11>1\D .... 28% 24 % .l % 45% .ll% 26% 3% 

Not11. El total de participantes se con1Rbili1.a en 'J6 elemen tos. 
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f\l) 

1% 

l\l.) 

6% 

N< >l.OSÍ·: 

40% 

En es tas difusiones se detectó que el Centro de Tultitlán es insufi ciente 

para la gran cantidad de alumnos que requieren el servicio. Otro de los inconve

ni entes es que funciona en un sólo turno y no ati ende a los alumnos clas ifi cados 

co rno "defic ientes mental es". Con res pecto a la atención que se ofrece, es des

conocida para la mayoría de los directi vos y supervisores. In formación contra

ri a se rccnbó de los G.A. P. P .• donde se valoró la atención como buena y de traba

j o constant e en los mismos. En la mayoría de las escuelas no es fac tible la 

implementación de estos grupos por la matrícul a alta del grado. si se presenta el 

caso de que algún directivo soli cite la creación de alguno. tarda aproximada

mente de 2 a 3 años la solic itud en proceder. 

Se enfati zó que la atención hasta segundo grad o era insufic iente, pues 

los a lumnos con defic iencias en e l aprendi zaje ex istían en todos los grados . 

En lo tocante al grupo C'.A.S .. estas reuniones fueron el primer indic io 

in fo rmati vo de aplicación de este tipo de servicio en la región. 

En forma general se elaboró un trípti co informati vo para cada ni vel de 
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G.A.P.P., del servicio de C.A.S. y el Centro estructuró e l propio. Aunado a esta 

actividad se integró un boletín informativo del área de educación especial en la 

región 4, publicándose e l No. l. 

Se trabajó en forma g loba l co n los 32 directivos de la región 4, que 

c uentan en su escuela con un Grupo de Atención Psicopedagógica dando una 

informació n ampli a sobre integración y func io nami ento de éstos. Se logró el 

apoyo de duplicados de trípticos y e laboración de periódicos murales trimes

trales con ca rácter informati vo sobre educación especial a cargo de las profe

soras responsabl es de los grupos. que tuvieron como destinatarios a directivos. 

maestros. padres de fam ilia y alumn os. 

En esta reunión en específico se detec tó que la selección de alumnos 

hasta el mes de octubre. retrasa ba el trabajo de los alumnos no aceptados . Exis

te ev idente preoc upac ió n por e l inicio del proceso de lecto-escritura has ta el 

mes de e nero, también fueron insuficientes las visitas mensuales de l capacitador 

a los grupos y la marcada segregación que se hace a a lgunos alumnos por perte

necer a éstos. 

Otras de las actividades de difusión para e l grupo de capacidades y apti 

tudes sobresali entes constituyeron pláticas. La primera de ell as se dirigi ó a l 

pe rsona l de supervis ión . directivos y profesores de la zona esco lar 15, en un 

to tal de 18 e lementos . La segunda contó con una asistencia de 17 padres de 

familia de los alumn os selecc io nados. 

Se log raron resultados satisfactorios para la apertura de l grupo y apoyo 

de las profesoras de grupo parale lo, aun cuando se extemaron gran núme ro de 

dudas con respecto al fun cionamiento y t ipo de atención a los alumn os. 

74 
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Reuniones de trabajo 

Estas se efectuaron con las profesoras responsable de los G .A. P. P .. en 

un total de 21 sesiones por ambos turnos. El matutino operó en forma regular 

de 10:00 a 12 :30 hrs. y el vespertino de 15:00 a 17:30 hrs. 

En estos espacios, la sustentante dió indicaciones generales de trabajo 

en los g rupos especiales, capacitación al personal sobre diversos temas y se 

efectuaron reuniones de academia por grado . Las indicaciones de trabajo per

mitieron organizar las actividades al interior de los grupos en forma mensual. 

bajo lineamientos generales; cada profesora responsable las adaptó a las carac

terísticas del grupo de responsabilidad y entregó en estas reuniones la docu

mentación requerida. En cuanto, a la capacitación sobre temáticas diversas, és

tas se efectuaron a través de seminarios de trabajo en los que predominante

mente se utilizó la investigación bibliográfica, trabajo en equipo, lluvia de ideas, 

entre otras ; bajo una sesión de acciones planificadas por la capacitadora, propi

ciando la participación activa , crítica y creativa de las docentes. 

Un problema fundamental, que se detectó en estas reun iones fue la falta 

de hábitos de lectura de las docentes, por lo que la ficha de trabajo como ante

cedente a las sesiones fue traducible a asistencia. Esta lectura previa agilizó la 

dinámica de trabajo, dando la oportunidad de idear estrategias aplicables al ám

bito laboral por cada uno de las profesoras participantes. En cada sesión se revi

só el proyecto elaborado respoetando el marco teórico de referencia y en las 

visi ta s de observación a los grupos, se constató su aplicación y resultados obte

nidos . Todas las reuni ones tuvieron el carácter de obligatorias, así que rara vez 

se presentó au sentismo: las inasistencias produjeron descuento económico. 

Las situaciones problemáticas de los grupos se analizaron en pequeños 

grupos de trabajo, esta acción derivó en las academias de grado, donde las maes-
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tras con más ex peri encia la boral au xiliaron a las d e nue vo ingreso, con c lases 

muestra. intercambi o de material es y asesorami ento d e temas específi cos, en

tre otra s acti vidades . Las reuniones de academi a func io naron en la última me

di a ho ra d e cada ses ió n , d a ndo exce le ntes resultad os a partir d e s u 

implementació n. 

Visitas d e observación 

Las vis itas al G.A. P.P. preescolar se contabili zaron en 27 en total. Este 

co ntacto directo con los g rupos pe rm iti ó detectar alg unas si tuaciones proble

má ti cas específi cas del grado, e ntre las que se enum eran : necesidad de canali

zac ión de alumnos para atenció n espec ializada, falta de contro l de grupo, ma

yor incidencia de di ficultades en el habla, terapia de lenguaje no sistemática y 

baj os ni ve les en los ej ercic ios previos a l cuade rno. En este últ imo aspecto se 

trabaj o en horario extraclase con los alumnos atrasados , con una atención 

individuali zada según lo requería cada niño. 

Todos los alumnos de preescolar al término del ciclo escolar fu eron 

promovidos al grado inmediato superi o r. 

Las vis itas a los grupos especiales de primaria de primer grado fue ron 

28 en el tran sc urso del ciclo escolar. Resulta interesante anali zar en este p un

to, que ex is ti ó un nú mero mayor d e niños en trabajo extractase cuand o el mé

todo de lecto-escritura fue el G loba l d e An álisis Estructural en comparación a 

los restantes . Los mejores resultados lo mostraron e l de Innovac ión prop ia y el 

Onomatopéyico. S i a lgún niño no mostró ava nce con e l métod o de la c lase, se 

autorizó a nive l región utili zar otro en atenc ión ex trac tase. Los mej ores resu l

tados se regis traron cuando la ate nc ió n fue individuali zada . En fo rm a ge neral 

en los cuatro grupos la ad quis ición d el cálculo mostró menor nivel d e comple-
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jidad al compararse con el de lecto-escritura. 

El examen final del grado consistió en una valoración de Matemáticas y 

Español (ver anexo 22 y 24). Fi nalmente el 97% de la población de primer gra

do que concluyó el cic lo esco lar en el grupo, acreditó e l curso. Lo que muestra 

buenos resu ltados del programa y atención aplicada. En e l 3% restante se cn

c11 111ró 11 1111 11111111110 que l'll 11i11µli11 1110111c1110 se i111 cµr6 al proceso de lc1.:10 -

escritura por presentar Jcf'i c icncia:-; en vnrins {m.:ns y n dos que prcsc11taro11 ni

veles muy bajos en e l proceso. 

/\ los grupos especiales de seg undo de primaria, la sustentante reali zó 

en total 14 visitas de observación . En este grado resultó muy efectivo incluir a 

los padres de familia en las sesiones de regularización sentados al lado de su 

hijo, para que observaran de cerca el proceso y lo aplicaran en casa correcta

mente . Durante la s v isitas se observó que los alumnos en su gran mayoría esta

ban culm inando el proceso de lecto-escritura; mostrando principalmente con

fusión , distorsión, contam inación, omisión y rotación de letras. además de falta 

de fluidez y ritmo en la lectura oral. 

En forma general, en los tres grupos se dificultó el manejo de las tablas 

de multiplicar. En este grado, al término del ciclo escolar aprobó e l 99% de la 

población estudiantil. . reprobando un elemento con deficiencias en diversas 

áreas . El exa men final a igual que el primer grado. valoró las materias de Mate

máticas y Español (ver anexe 23 y 24). 

En el grupo de Capacidades y Aptitudes Sobresali entes, se llevaron a 

cabo 8 visitas de observación, en las cuales se pudo constatar la aplicación del 

100% de instrumentos diagnóstico y de su correcta calificación se leccionando 

en forma azarosa 5 instrumentos de cada prueba para revisión . Las actividades 

de Tipo 1, de esti mulación a toda la población del grado, aun cuando estaban 
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programadas para todo e l c ic lo escolar, se realizaron hasta antes de integrarse 

el grupo . Una vez formado éste se centró el trabajo en los 18 ni1fos selecciona

dos, desarrollando la s s igui entes actividades : visita a la comunidad , observa

c ión del trabaj o de un laboratorista, de un dentista, un doctor y un farmacéuti

co. También se contó con la opo11unidad de asistir a la exposición de dinosaurios 

y al aeropuerto de Santa Lucía . Antes de cada sa lida se planeó con los niñ os el 

proyecto a rea li zar, procurando la intervención directa de los pequeños en la 

mayoría de las actividades. 

Las actividades Tipo 2, que era el entrenamiento de los tal entos de 

plancac ión, predicción. to ma de decisiones, pensami ento produc tivo y comuni

cació n; e n un ini cio se desarrollaron antes de la reali zación de l proyecto, algu

nos niños defi niero n prontamente e l suyo, por lo que se tuvo la necesidad de 

tra bajar en forma int egrada las actividades tipo 1, 2 y 3. Alg un os proyectos se 

reali zaron en equipo por la cerc anía de intereses que demostraron los niños ; se 

desarroll aron 8 en tota l y son los que se especifican en el sig uiente espacio: 

aprendiendo mag ia, como ser abogado, aprendiendo a cocinar. conocie ndo a 

los d inosa uri os, manejando aviones y heli cópteros, soy karateca, como ser doc

tores y apre ndie ndo a pintar. Todos los proyectos fueron culminados . La expo

sic ión de éstos al públi co fue rea li zado por los niños a final es del mes de j uni o 

en la zona esco lar No . J 5; a la cual asisti eron los padres de los pequeños, do

centes de grupo regular, directivos de la zona escolar, personal de supervi sión y 

coordinació n regional, contando con un total de 40 asi ste ntes. 

Los resultados observados fueron muy favo rables, los niños mostraron 

do mini o del tema, desenvolvim iento y amplia participación en cada una de las 

actividades . Es importante hacer notar, que en este tipo de grupo consl'ante

me nte se contó con la parti cipación de los padres de familia . 
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Por último las visitas de observación al Centro, se contabili zaron en 7. 

En las cuales se obse rvó lo siguiente: 

En cuanto al aspecto estadí sti co se reportó la va loración a 105 alum

nos, de los cuales 51 registraron término de terapia y 42 en tratamiento, 12 

ustrnrios causaron baja . Cada uno de los tres especial istas presentó oportuna

mente el plan anual de trabajo, programa del área, agenda de trabajo, registro de 

avance, instrumentos diagnósti cos en ex pediente e interpretados. cspcc ifíca

ción 1.k tratamientos, seguimientos de casos y reporte actuali zado de número de 

alumnos atendidos. 

Entre las actividades de difusión del Centro, se ofrecieron 8 pláticas a 

escuelas al edañas de influencia como estud io de factibilidad, estructurándose 

una lisrn de espera de 238 casos. Se elaboró el tríptico de la Institución y se 

distribuyó en un total de 100 unidades a supervisores, direc tivos y personal do

cente de 111 región 4B. Se brindaron dos conferencias sobre" El síndrome del 

nii)o mnltrutado '' , diri gido a los padres <le fomilin en un tot11I de l 2ú asi stentes. 

Se elaboró el periódico mural bimensual de información a la comunidad. 

Por último en este Centro no se constituyó la mesa directiva de padres 

de familia, ni el patronato de apoyo en pro de la construcc ión del edifi cio esco

lar. 

Cursos conferencias y talleres 

En cuanto a los cursos tomados por las profesoras de G.A.P.P. gestiona

do por la capac itadora, se ti ene que en el primer semestre se asistió al de "Pro

blemas de lenguaje y dis lexia" , con sede en la Escuela Normal de Cuautitl án 

lzcalli impartido por personal del Instituto de la Comunicación de la S.S.A. Se 

extendió constancia escalafonaria por el número de horas asi stidas. Se obtuvie-



80 

ron 15 constan cias. Este curso se programó con base en los resultados diag

nósti cos del cuestionari o de exploración lingü ísti ca, ya que en los tres grad os 

presentaron los niñ os alterac iones de l lenguaje, acentuándose altos ni ve les en 

preescolar y primer grado de primaria . Las profesoras a ini cio de l ciclo escolar 

no contaban con element os sufic ientes, para tratar directamente los casos en e l 

aul a de clase . 

En e l segundo semestre. se tomó e l curso de "Didáctica de las operacio

nes básicas ", surgido a partir de las necesidades del profesorado. Tuvo una du

ración de 30 hrs. con sede en las in stalaciones de la Supervisión de Apoyo a la 

Educación y a cargo del persona l de educac ión especial del s istema fe deral de 

Naucalpan . Se entregó constancia escalafonaria a quien mínimo cubriera un to

ta l de 25 ho ras de trabajo. Se extendiero n 14. 

La doce nte de l grupo C'.A.S., tu vo oportunidad de asistir al c urso: "Aten

ción al sobresalient e" gesti onado po r la capacitadora con sede en la Escuelas 

de Educac ión Especial de Ati zapiln . 

tes : 

l~n lo toca nte a conferencias. en la región 4B se efectuaron las s igui en-

11 "Mét odo de lcc t o - escri tura e n los G rupos de at e nc ión 

ps icopeda gógica". co n una asistencia de 40 profesores de primer y 

segundo grado de educación primaria de la zona esco lar 4 . 

11 "Demostración de proyectos a ni ve l preesco lar", con una participa

c ión de 56 edu1.:adora s de la zona escola r 15 . 

11 "Terapia de leng uaje", diri g ido a profesores de preesco lar y primer 

grado de primaria. contando co n una asistenc ia de 62 elementos de la 

zona escolar 3. 
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f 1 "Método de lecto-escritura y observación del trabajo en los G .A. P. P." , 

dirigido a los a lumnos del tercer grado de la .Escuela Normal de 

Cuautitl án lzcalli ; 3 1 asistentes. 

l I "Técnic as dinámicas grupal es" . Esta conferencia se trabajo con 27 

profesores del nive l primaria y 18 de secundaria de la zona escolar 3 . 

C' ada zona escolar se hi zo responsabl e de la reproducc ió n de materi a

les. Se atendió en este tipo de actividad a un total de 234 profesores de educa

ción básica, con buenos res ultados en el logro de objetivos propuestos, según 

observaciones vertidas por los parti cipantes a l final de cada actividad . 

Por último. los talleres fueron programados para entrenar a los padres 

de familia de los G.A.P.P. como modificadores conductuales y poder apoyar así 

e l trabajo escolar de sus hijos. 

La elaborac ió n de proyectos para los talleres generales estuvo a cargo 

de la sustentante y estos fueron e l de terapia de lenguaje, ejercicios previos a 

la lecto - escritura, el de di ctado y lectura en casa y el de e laboración de mate

rial didácti co; cada maestra lo adaptó a las característi cas de su grupo. 

La capac itadora revisó la estructura de cada uno de los proyectos para 

tall eres específicos , e laborados por la docente de l grupo especial. En los tal le

res, la profesora entrenó al padre de familia, a través de l modelamiento del tipo 

de entrenamiento realizado en el salón de clases y consecuencias utiliz adas, 

para ser aplicado en el hogar y se logre así e l mantenimiento y generalización 

de diversas conductas. 

La tabl a No . 4 muestra la distribución de los talleres reali zados . Como 

se observa se efectuaron 15 tipos de talleres para padres, los 5 primeros fueron 

planeados e n forma genera l por e l ca pac itador y los restantes por los profeso

res responsables de los grupos especiales . fueron 60 lo s talleres ll evados a 
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cabo acorde a un proyecto ge neral , dando atención a través de las profesoras de 

preescolar y primaria a 979 padres de fami li a. Los 25 restantes talleres se tra

bajaron según las necesidades <l e los grupos y se atendieron a 36 1 e lement os. 

En términos totales, se e fectuaron 85 talle res y se atendió a 1340 personas. 
Tal>la no. 4 TJ\1.1.ERl\S IMl'AIHllX>S J\ LOS l'J\DRHS DI \ FJ\Mll .IJ\ 

TAl.l .l:IU'. S TIPO FRECUENCIA ANIJAI. TOT. DF. 
ASISTEN 

l . TERAPIA IJEI. 1,ENUllAJlé la l'AR'll; 26S 

2. TF.RAPl1\ DEI . 1.EN<;llAJF. lo. PARTE OENERAI. U6 

~- El.J\llORA('i()N IJE MATEl\li\J. 1>11>.k ru-o GENERAL IS 230 

4. EJERCICIOS PREVIOS i\ LECTO.ESCRIT\IRA GENERi\I, 97 

OE NER AI. 121 

M.\ l l<t X ilf\tNJ\SIA lll 

7 1-'l.i\llCIR,\ <'lllN ('i\Rl'ETi\ Y Ml lJ::lH<·Os ESPEc·íFICO 1.1s 

ENl·l-:llMElli\l>ES INFEI IOC'ON'l'i\<;IOSAS ESl'Eci F ICO 

9 l IAlllTOS AJ.IMENTIC'IOS ESl'FW iFl \n 

10 l>RCllll.EMJ\S llE C'<>Nr>tlC'TA ESPE('l1'1ro 17. 

11 ICIJl lt'AC-l< >N SEXll1\I. ESl'l·:d~ l t'O 2 

12 El. .ll 'E<lO EN JU. 11-UTO ESl'í(C Í f'l\O 2 

ESl'EC IFl l'O 

14 J'Rlllll EMAS l>E 1.EN<H INE Y l>ISl.EXIA 

17 

TOTAi. 8S 1340 

Nola: • es el sub101al de 111llcres genenlcs 

El probl ema principal que se presentó en este punto fue la inasistencia 

de los padres de familia a algunos talle res, sola mente en 3 de ell os 's isti ó la 

población total esperada. Un aná li sis a esta proble mática en reuni ón df trabajo 

1 
' 
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con las profesoras de los grupos especiales, nos permitió detectar algunas po

sibles variables: ocupación labora l de ambos padres, horario de los talleres, 

duración de los mismos, en algunas escuelas e l taller a padres era obligatorio y 

en otras no, bajo nivel educativo de los padres y creencia de que el profesor es 

el responsable de la educación. 

Se observó que In asistencia a los talleres por parte de los padres, pro

pició una atención a sus hijos más acorde a lo requerido, lo c ual decrementó en 

forma notable la problemática del grupo. Sería muy interesante y de enorme 

beneficio realizar una investigación sobre la correlación entre la asistencia a 

taller para padres y aprovechamiento escolar de su hijo, además de identifi car 

con mayor precisión las variables que condicionan este fenómeno. 

Trabajo administrativo 

Como no se contó con secretaria para este tipo de actividad. se elaboró 

personal mente toda clase de documentación requerida. 

Se realizó e l plan de trabajo anual , los informes mensuales de activida

des del área y cada uno de los proyectos de acciones a realizar. 

Se concentró y se ent regó al Departamento de Educación Especial los 

concentrados de instrumentos diagnósticos de los grupos es peciales. la esta

dística ini c ial y final de los alumnos, las guías de observación reali zadas a los 

servicios, concentrados de exp loración lingüística, de evaluación semestral en 

preescolar, de ca lifi caciones en primaria y la evaluación final de los gru pos. 

Se asistió a las reuniones informativas mensuales convocadas por el 

Departamento y se entregó oportunamente la documentación soli citada. 

Los concentrados de datos permitió a la sustentante un análisis crítico 

de resultados, para derivar estrategias de solución a problemáticas detectadas. 



84 

En lo que respecta a los concentrados de los datos de instrumentos diag

nósti cos en los G.A.P. P., la ca paci tadora capturó en un total de 15 y el personal 

<.k l Departamento de Edu cación Espec ial selecc ionó a los alumnos que requi-

1 il·n>11 d servicio. Lo~ alu11111os 110 asignados fu eron retornados al gru po común . 

Cada profesora e laboró y entregó oportun amente la 1 ista de aceptados a l 

directivo del plantel. previa aut ori zación de la ca pacitadora y supervisor. Se re-

111H tú al lk pa1111111e11lo lu es1adis11 ca i11 ic111l <le los grupos por ni vel . como lo 

1nd1ca la tahla No. 5 y 6. La labia 5 se 11nla que la población integrante de cada 

g1 upo de precsco la1 de los 8 ex istentes. osc ila entre 15 y 20 ele1m.: nl os . En 

fonna gc11 cral es mu cho mayor 111 población <le S años en comparación con la de 

6. existi end o un 66% de hombres y un 34% de mujeres; la estadi stica global de 

este grad o es de 13 7 elementos. 

La estadísti ca inicial de los grupos en primaria, 7 en total . se muestra en 

la tabla No. 6. El número de integrantes fueron de 25 a 28, en edades compren

didas entre 6 y 11 años; existi endo 28 alumnos reprobados de los 180 en gene

ral , de los cuales 105 pertenecen a la matrí cula de primero y 75 a la de segundo 

grado. El 62% de la población son hombres y 38% mujeres. La población captu

rada en este tipo de servicio fue de 3 17 alumnos. 

Aquí se observa que se logró capturar un número mayor de pob lación 

con requerimientos especiales en ed ucación primari a al compararlos con el nú

mero existente en preescolar y que e l % de hombres casi se duplica en re lación 

al de mujeres ex istentes. 

En el grupo C.A.S. se reali zó el concentrado de datos diagnósti cos y se 

remitió a la ciudad de Toluca, para que el personal del Departamento seleccio

nará a los a lumnos integrantes del grupo. Fueron en un total de 18, ( 1 O hombres 

y 8 mujeres). 



Tabla no. 5 ESTADÍSTICA INICIAL DE G.A.P.P DEL NIVEL PREESCOLAR REGION 04-B 

5 AÑOS 6 A.>K>S SUBTOTAL 

JARDIN DE NIÑOS ZONA H M H M H M 

N.J. R N.I. R N.I. R N.I. R N.I. R N .I. 

"EVANGELINA OZUNA FLORES' 02 9 3 6 15 3 

"DR. MAXIMILIA~ RUIZ 
04 13 5 2 13 7 

CASTAÑEDA" 

"LIC. ALFREOO DEL MAZO 
08 15 4 15 4 

GONZALEZ" 

"ANTON MAKARENKO" 08 11 5 11 5 

"LEON TOLSTOI" 08 8 5 4 8 9 

"LAURA MENDEZ DE CUENCA" 14 7 3 2 3 9 6 

"LORENZO Fil..HO' 15 12 5 12 5 

' MÉXICO" 15 7 8 7 8 

82 38 8 9 90 47 
TOTA 

120 17 13 7 

No~ : Dato• capturados en 1995 . 

TOTA 

R 

18 

20 

19 

16 

17 

15 

17 

15 

137 

co 
V1 



Tabla no. 6 ESTADiSTICA INICIAL DE G.AP.P. DEL NIVEL PRIMARIA REGJON ()..! 

G 
l 

6 AÑOS 7 ANos 8 A.";OS 9 A.,:.;os lO A"°5 
R o PRIMAR.!..._ 1 A H M H M H lJ H M H lJ H 
D 

)>; 

o A 
N.l R N.I R N.l R N.l R ;.; l R NI R , , R N.I R N.J R ~; i1. NI 

"IARCISO ~=\ la 03 9 3 10 l 1 1 

JlIA'<A DE . .\S!IAIE la 04 9 JO 1 2 l l 1 

LlC BENITO Jt;.->.Rf.Z la 04 13 8 1 1 2 

EWERADOR 
la l5 l9 8 1 

Ct:AUHTE>~OC 

CORL. Fl!.BEIUO GOMEZ ?'.o. 03 1 8 8 J l J 

lt:A.'<A DE ASa>\JE 2o. 04 5 • : 7 : 2 1 1 1 

LIC BENITQ J\.:ARE.l 2o. 04 2 J • 2 6 : : 1 

T 

~ , ~ , 12911 126 l l 1 ~ 1 3115 16 1 10 1 61 • 1 • 1 1 • ¡ l : 1 1 
1 

1 
g¡ 47 37 t:: 2 

Nota: Datos capturados en ! 995. 

11 ,1..>:;os 

),,( 

R N.1 i1. 

1 

l 

1 1 
l 

Sl:1lTOTAL 
o 

H M T 
A 

N.l R "l.l R L 

:o 5 :s 

l) 3 10 : ::5 

13 3 8 3 : 7 

19 1 1 8 1 1 1 2S 

l5 1 9 ::5 

l2 3 6 • :s 

7 5 9 4 ::5 

l 96 ' 15 155 1 ~ 1 1~ 
m 69 

co 

°' 
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En lo que respecta a los datos del concentrado de exploración lingüísti

ca, se detectó que en los grupos de atención psicopedagógica se difícultó a un 

mayor número de nil'los. la pronunciación de los fonemas /d/, Ir!. /rrl, /ft/.lx/ y 

todos los sinfoncs, acetuándosc la problemática en preescolar y en primer gra

do de primaria, en menor número en segundo grado de este nivel. 

l.a tabla No. 7. muestra que el concentrado de resultados de la evalua

ción semestral de los G.A.P.P. en preescolar. Se observa que las áreas más bajas 

en cuanto a la adquisición de habilidades, es la de percepción visual, lenguaje e 

iniciación al cálculo, mostrando ser esta última la de mayor dificultad . Se de

tectan datos un poco más elevados en las áreas de discriminación táctil , olfativa 

y gustativa. psicomotricidad y percepción auditiva. En forma general sólo un 

57% de los alumnos desarrollaron las habilidades requeridas por el programa 

de educación especial. 

Por último en los G.A.P.P. primaria, también se realizó un concentrado 

de evaluaciones obtenidas por los niños, durante el primer semestre, acorde al 

programa regular y se obtuvieron en promedio general las siguientes califica

ciones: 

Primer grado: Español 6. 1, Matemáticas 6.0, Ciencias Naturales 7. l, 

Historia, Geografía y Civismo 7.8, Educación Física 8.0, Educación Artística y 

Tecnológica 8.0, con un promedio general de 7.2. 

Segundo grado: Espaftol 6.8, Matemáticas 7.2, Ciencias Naturales 7.5, 

Historia, Geografía y Civismo 8.2, Educación Física 8.0, Educación Artística y 

Tecnológica 7.8, con un promedio general de 7.6. 

Estos datos muestran que las calificaciones en promedio, en primer grado 

se encuentra una décimas abajo en relación al grupo de segundo y las asignatu

ras con más bajo puntaje en cada grado fue Español y Matemáticas. 



Tabla no. 7 

JARDIN DE NIÑOS 

EVANGELINA OZUNA PEREZ 

DR. MAXIMIUANO RUIZ 
CASTAÑEDA 

LIC. ALFREOO DEL MAZO 
GONZALEZ 

A.."ff'ON MAKAR.ENKO 

LEON TOLSTOI 

LAURA MENDEZ DE CUENCA 

LORENZO FIUIO 

MÉXICO 

PROMEDIO 

CONCEN1RACIÓN DE RESULTAOOS DE LA EVALUACIÓN 
SEMESTRAL DE GAAP PREESCOLAR 

AREAS 

ALt.:~OS 
1 2 

3 4 s Percepción 
Psicomotr ici d.ad visual Percepción Discriminación Lenguaje 

auditiva 

18 61 ;o 66 83 44 

20 60 70 80 70 60 

19 68 68 42 79 47 

16 7; 50 31 63 38 

17 65 41 53 6 1 47 

15 60 47 60 80 40 

17 71 61 71 82 47 

15 73 60 80 60 H 

67 56 60 72 45 

6 
Iniciación 

al 
cálcu lo 

39 

40 

32 

38 

41 

47 

53 

33 

40 

Nota: Los datos c:stan expresados en % de alumnos que adquirieron 1113 habilidades especificas en cada área. 

Promedio 

;7 

63 

56 

49 

51 

55 

64 

57 

57 

CXl 
CXl 
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En forma general, los datos de los concentrados, constituyeron un apo

yo para la sustentante y una guía para orientar a la profesora sobre las áreas de 

menor porcentaje o promedio que requerían mayor atención en el salón de cla

se. A nivel región permitió estructurar estrategias para superar los déficit pre

sentados en la mayoría de los grupos. Para dar atención a los bajos resultados en 

el área de Lenguaje en preescolar y Español en primaria, se implementó el cur

so de "Lenguaje y dislexia" y se optó por utilizar un método de adquisición de 

lecto-escritura acorde a las necesidades del grupo. 

En cuanto al área de Iniciación al cálculo y de Matemáticas, se optó por 

la asistiencia al curso de "Didáctica de las operaciones básicas", para un mejor 

manejo de la materia por la profesora del grupo especial, y de esta forma elevar 

el nivel deresultados. 

Por otro lado, la estadística final de alumnos en preescolar (ver tabla 8) 

muiestra que se manifestó una baja de 6 años y una alta de 5 años, manteniéndo

se el número total de alumnos inscritos en 13 7. 

Por último, la tabla No. 9 muestra la estadlstica final de los G.A.P.P. en 

el nivel primaria, en donde se realizaron los siguientes movimientos: 2 bajas de 

nii'los de 6 ai'los, 1 alta de 7 ai'ios y 1 baja de 8 ai'ios. La población final se conta

bilizó en 178; 2 menos que la inicial. 

Los datos reflejan una retención muy elevada de alumnos en el servicio, 

sin presentarse deserción escolar. En este punto se optó por visitas domicilia

rias, si algún elemento presentó ausentismo; la docente investigó la causa para 

manifestarla por escrito, entre las que se pueden enumerar: cambio de domici

lio, retiro voluntario del servicio o enfermedad entre otras. 



Tabla oo. 8 EST ADiSTICA FINAL DE G.A.P.P. DEL NIVEL PREESCOLAR REGIO~ 04-B 

5 AÑOS 6 AÑOS TOTA L 
ESCUELA GRADO ZONA T O TAL 

H M H M H M 

EVANGELINA OZUNA PEREZ 2o . 02 9 3 6 1 s 3 18 

DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA 2o . 04 14 5 1 14 6 20 

LIC. ALFREDO DEL MAZO GONZALEZ 2o . 08 15 4 l s 4 19 

ANTON MAKARENKO 2o . 08 10 6 10 6 16 

LEON TOLST01 2o . 08 8 5 4 8 9 17 

LAURA MENDEZ DE CUENCA 2o. 14 7 3 2 3 9 6 15 

LORENZO Fll..HO 2o . IS 12 5 12 5 17 

MEXICO 2o . 15 7 8 7 8 15 

82 39 8 8 90 47 
137 

TOTAL 121 16 137 

Nota: Datos capturados en 1996 . 

<.O 
o 



Tabla no. 9 EST ADisTICA FINAL DE GAJ>P DEL NIVEL PRIMARIA REION 04-B 

za,;A I "'~ 
7 8 9 JO 11 

&UElA CiWX) A.'1:E )i.a, !ia »;a, AÑ:b 

H M H .M H M H M H M H M 

NAROSO ME'NDaZA lo. 03 8 3 JO l o l 

JUANA DE ASBAJE lo. 04 9 10 3 1 l 1 

LIC. BENITO JUARFZ lo. 05 14 8 l 1 2 2 

EMPERADOR CUAUHIEMOC lo. 15 18 8 

CORL. FILlBERTO GOMEZ 
2o. 03 1 8 9 3 l 3 1 DIAZ 

JUANA DE ASBAJE 2o. 04 5 6 9 3 l l 

UC. BENITO JUARFZ 2o. 04 3 2 6 8 3 2 l 

50 29 29 19 20 16 8 4 2 o l o 
TOTAL 

79 48 36 12 2 } 

Nota: Datos capturados en 1996 . 

Slfil 

H M 

18 5 

13 12 

17 11 

18 8 

16 10 

15 IO 

l3 12 

11 68 

178 

TOTAL 

23 

25 

28 

26 

26 

25 

25 

178 

"' ..... 
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CAPÍTLJLO CUATRO 

CRiTICA Y ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS 

Al cnconlrnrsc 111 c11p11citru.lon1 in seria. en una Dependencia del Gobier

no del Estado de México, necesariamente los lineamientos de trabajo se en

cuentran delimitados, en este caso en parti cular. por el Departamento de Edu

cación Especial~ ya que de manera central. planea, organiza, coordina. da aseso

rías técnica y evalúa el funcionamiento de los servicios, además de que cada 

uno de éstos últimos se apoyan en el programa preventivo o correctivo de los 

problemas de aprendizaje y manuales respectivos, editados por esta institución 

central para su funcionamiento. 

Un auxiliar valioso en el proceso laboral fue Ja estructuración de pro

yectos de intervención. Éstos permitieron en la medida de Jo posible, adaptar 

cada una de las acciones a las condiciones del ámbito educativo en cuestión, 

además se contempla un proceso de evaluación para valorar la efectividad de la 

misma. 

En lo que respecta al proceso diagnóstico, puede observarse en los 

servicios, la aplicación de una gran diversidad de pruebas: test Visoperceptual 

de Frostig. D.F.H. DE koppitz, Wisc - Rm, Terman - Merrill , test de las 5 figu

ras, test Proyectivo de la Familia. Bender, Raven, por nombrar algunos. Los 

cuales en su mayorfa no se encuentran estandarizados para la población infantil 

mexicana y repercuten necesariamente en el acopio de datos no acordes a una 

realidad educativa especial. En la práctica, dichos datos no se excluyen para el 

trabajo de la capacitadora, constituyen una valiosa herramienta de apoyo, pero 

no el instrumento central del proceso de diagnóstico; es de suma importancia 

tomar en cuenta la observación directa del trabajo escolar, entrevista con los 
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niños. padres de familia y maestros, entre otras estrategias. 

Entre algunos de los riesgos se encuentra el siguiente, citado como ejem

plo. En un G.AP.P. de primer grado se diagnosticó a través de la prueba Raven, 

que el 67% de los niftos se ubicaron en el rango V de deficientes. De entrada, 

difícilmente aprenderían a leer y escribir. Una observación más detallada arrojó 

los siguientes datos: se trató en su gran mayoria de alumnos con padres que 

pertenecían a la clase baja (horneros de ladrillos en elevado porcentaje), estos 

niftos no ingresaron al preescolar y remotamente tuvieron contacto con algún 

libro, revista o cuaderno; en cambio contaban con otro tipo de repertorio: am

plia utilización de lenguaje peyorativo, habilidades laborales y de cálculo de 

uso social. Tomando como antecedente lo anterior, se inicio el trabajo con ejer

cicios previos al proceso de lecto-escritura y en cálculo a partir de lo que ya 

manejaban. Todos los niños aprendieron a leer y a escribir en el transcurso del 

ciclo escolar, a excepción de 2 alumnos que fueron canalizados a escuela de 

capacitación laboral. 

Hablando del material para capacitaciones a maestros, dado el complejo 

proceso que implica la ensei'lanza-aprendi7.aje en un salón de clase; éste se re

copiló a partir de las diversas ciencias relacionadas con la educación, además 

del análisis, tanto de los materiales donde se sustentan los programas de educa

ción básica vigentes, como el de los instrumentos asignados para diagnóstico 

en cada uno de los servicios. 

Aludiendo a la aplicación de instrumentos para diagnóstico en el grupo 

C.A.S., éste fue muy arduo y prolongado. El proceso estaba programado para 

dos meses y consumió 5, esto puede tener explicación en lo joven del proyecto 

y en las reestructuraciones del proceso sobre la marcha. 

En este punto, no se idearon criterios para evaluar los procedimientos y 

técnicas de identificación. Basados en Pegnato y Birch ( 1959 ) podriamos eva

luar acorde a dos criterios: efectividad y eficiencia. La primera es el grado en 
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el cual el procedimiento de selección capta a todos los nií'los que realmente 

son sobresalientes; es decir. éste no será efectivo si no logra detectarlos. La 

eficiencia se refiere a la proporción de niños que fueron seleccionados me

diante el procedimiento elegido y que realmente son sobredotados. si se les 

compara con la proporción seleccionada y discriminan a los que no son. Las 

fórmulas que utilizan estos autores para definir ambos términos es la siguien

te: 

Efectividad= Número de sobresalientes detectados/ Número verdadero de so

bresalientes. 

Eficiencia= Número de sobresalientes identificados/ Número de selecciona

dos como sobresalientes. 

Desde el punto de vista amplitud, la efectividad tiene prioridad sobre la 

eficiencia; en cambio, cuando es más importante la economia del esfuerzo. la 

eficiencia es prioritaria a la efectividad para obtener mejores resultados. 

En el renglón de difusiones, en términos generales tuvo aceptación en 

la población; se dió información y retroalimentación de los servicios que pro

porciona la Supervisión de Apoyo a la Educación a directivos. supervisores y 

coordinador de la región escolar, a quienes se les proporcionó trípticos para 

extender la información a los docentes de grupo. El área de influencia del pe

riódico mural fue reducida, sólo al ámbito escolar de las instituciones que con

taban con grupo especial. por ello se ideó Ja creación del boletín informativo 

de educación especial en la región 4, para dar mayor cobertura. Debido a los 

limitados recursos financieros de la Supervisión, sólo se logro editar el No. 1. 

Una de las instancias para contínuar con este órgano, sería el que fuera apoyado 

por los ingresos del Centro, prevía autorización del supervisor y se distribuye

ra en coordinación y supervisiones para que cada directivo lo reprodujera en su 

escuela. 

Estos espacios de difusión, fueron un excelente fuente de valoración 
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del servicio y de las n~cesidades que cada uno presentaba. El personal del 

C. E. E. Y. A.1,. P. 2-4 es totalmente i11 s11tic icntc para cubrir las demanda del servi

cio, se requiere incrementar e l número de especialistas y extender la atención 

al turno vespertino. Este proyecto de factibildad se encuentra ya en trámite en 

el Departamento de Educación Especial, sustentado por una lista de espera de 

238 e lementos. 

Otra alternativa de atención estudiada, es la del trámite de servic io so

cial de las instituciones de nivel superior que cuentan con las licenciaturas de 

Psicología, Pedagogía, Psicología educativa o Educación Especial. La investi

gación realizada nos muestra que puede solicitarse el apoyo de la Escuela Normal de 

Educación Especial de Atizapan, Escuela Normal de Cuautitlán lzcalli en su tumo 

intensivo, Universidad Hispanoamericana de Coacalco, Universidad Iberoamericana 

de Cuautitlán Jzcalli y de la E.N.E.P. lztacala. La estrategia factible sería que los 

nii'los con requerimientos de servicio, se desplazaran a estas instituciones para su 

atención; o bien, los alumnos del nivel superior o egresados proporcionaran aten

ción en las escuelas gubernamentales en horarios establecidos. 

Una propuesta y necesidad para la práctica profesional es la elaboración de 

un directorio de instituciones que brindan educación especial, para que los nif\os 

mínimo tengan otra alternativa de atención en el sistema federal o particular. Este 

proyecto se realizará a nivel coordinación. para que a través de los supervisores se 

distribuya la encuesta a cada uno de los directivos y capturen los datos necesarios de 

identificación. Una. vez recolectada la información, el personal de Supervisión de 

Apoyo sería el responsable de elaborarlo, para posteriormente entregarlo a coordi

nación quien lo duplicaría y lo distribuiría en cada una de las escuelas. 

La región 4 comprende los municipios de Cuautitlán lzcalli, Cuautitlán,. 

Tultepec, Tultitlán, Tepotzotlán, l-luehuetoca y Teoloyucan, por lo que es necesario 

la involucración de un gran número de personal ; de ahí, la selección de los directi

vos como responsables de la encuesta. A continuación se muestra un formato. 
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Encuesta de Instituciones de Educación Especial 

El objetivo de la recopilación de los siguientes datos, es el de realizar 

un directorio de las instituciones que ofrecen algún servicio en el área de Edu

cación Especial. Por lo que se requieren datos verídicos, ya que estos serán 

di stribuidos a los diversos planteles educativos de la región 4 . 

Nombre de la institución: 

Responsable: ___ _ _ 

Dirección: 
-------------------------~ 

calle No. colonia municipio 

Código postal ____ _ 

Tipo de servicio: Estatal ( ) FederaJ ( ) Particular ( ) 

Áreas de atención : 

Horario : Matutino -------- Vespertino ______ _ 

Costo aproximado de sesión : $ 
----~------

Observaciones: 

Gracias por su colaboración. 
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La atención en los G .A.P.P. se valoró como buena, pero es evidente que 

este tipo de servicio, no se puede extender a todas las escue las preescolares y 

primarias de la región; ya que por lo general por un lado , la matrícula es muy 

elevada en el grado correspondiente y por el otro, para que el grupo de educa

ción especial funcione con 25 elementos, los restantes tendrían que manejar 50 

a 60 elementos aproximadamente. Además de considerar que los trámites admi

nistrativos para la creación de alguno, aún presentan dificultades administrati

vas. 

Durante el ciclo escolar 1996- 1997 empieza a operar en el sistema edu

cativo estatal, un reajuste de los modelos de atención para las personas con re

querimientos especiales, basada en el artículo 41 de la ley General de Educa

ción, que enuncia que es obligación del Estado atender a las personas con nece

sidades educativas especiales, procurando que esta educación tenga una orien

tación a la integración educativa; es decir, la infraestructura de la e~uela regu

lar tendrá que adecuarse a las condiciones de cualquier población y quienes no 

logren desempeñarse adecuadamente y satisfactoriamente en esta integración, 

recibirán educación en las escuelas especiales. 

Se inicia transformándose los G.A.P.P. existentes en U.S.A.E.R. (Uni

dad de servicios de apoyo a la escuela regular), pero continua la atención a la 

población con e l resto de los servicios de educación especial. Esta nueva ins

tancia se constituye por un directivo que en este caso es el Supervisor, un maes

tro de apoyo de educación especial y un equipo de apoyo técnico, que esta cons

tituido por un psicólogo, un maestro de lenguaje y un trabajador social. 

En cada escuela se ubica e l maestro de apoyo de manera permanente, 

para que proporcione el apoyo en la atención a las necesidades educativas espe

ciales de los niños y capacitación a profesores y padres. El equipo de apoyo 



98 

técnico participa en cada una de las escuelas (5) y ofrecen su servicio de mane

ra itinerante. 

En el área laborul de la sustentante se crea una unidad de U.S.A .E.R .. 

que atiende a 5 escuelas de Cuautitlán lzcalli , en sustitución de los 15 G.A.P.P. 

existentes. Se requiere en forma mínima, un lapso de un aí\o de funcionamiento 

para analizar los productos de esta nueva estrategia de atención a la población; 

muestra ser una alternativa viable, pero insuficiente aún, para dar cobertura a la 

población infantil del nivel básico con requerimientos especiales. 

En lo que respecta a las pláticas de difusión en los C.A.S .. éstas mostra

ron buenos resultados. ya que permitió la apertura del grupo en el preescolar y 

la colaboración de las profesoras de grado paralelo. 

Pasando a otro ~unto, las reuniones de trabalo mensuales con el per

sonal de los G.A.P.P. , permitió coordinar y sistematizar acciones en cada uno 

de los grupos. según lineamientos del Departamento de Educación Especial. 

No se contó con problemas de inasistencia, ya que éstas tuvieron el carácter de 

obligatorias y las faltas causaron descuento económico. A cada profesora se le 

elaboró un registro individual de cumplimiento, a la vista de todos los partici

pantes, lo que incrementó en gran medida su efectividad. 

Las diversas temáticas abordadas en estos espacios, por medio de se

minarios tuvieron mejores resultados a partir de la implementación de las fi

chas de trabajo del material en estudio. traducibles en asistencia. En cada se

sión, la profesora ideó estrategias para caso o de aplicación grupal factibles de 

realizarse en el ámbito laboral específico; lo anterior apoyó el trabajo de la 

capacitadora, ya que, una visita mensual al grupo siempre mostró ser insufi

ciente para atender la problemática del grupo. 

Se detectaró también falta de hábitos de lectura en el personal. En este 
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punto se sugiere como antecedente a cualquier sesión de capacitación, la lectu

ra previa y elaboración de ficha de trabajo del material a analizar. Dentro del 

área se requiere la creación de un archivo de materiales para consulta~ éste ini

ciaría con los otorgados por el personal o gestionado en diversas instituciones, 

se le estructuraría su fichero y se manejarían con préstamo a domicilio. A los 

artículos mas solicitados se procuraría duplicarlos en la cantidad necesaria. 

Las reuniones de academia de las docentes del grado fueron un valioso 

auxiliar en el análisis y búsqueda de estrategias de solución a la problemática 

presentada en cada grupo. Es necesar1o instituir oficialmente su funcionamien

to, con un representante por grado. 

En las visitas de observación a los grupos, al realizarse sin previo avi

so, éstas siempre captaron las condiciones reales de trabajo maestro-alumno y 

las habilidades actuales de los nifíos. Una de las grandes dificultades encontrada 

en los grupos especiales, fue la etiqueta de niños con "problemas de aprendiza

je" con el cual poco se podía trabajar en teoría; en la práctica fue sustituido por 

el de retardo en el desarrollo, que alude a un proceso de deficiencias de reper

torios conductuales sin daño orgánico que obstaculice el aprendizaje. Bajo este 

enfoque, se detectó la conducta actual y los repertorios que le hacían falta al 

pequeño, para empezar a estructurarlos en forma sistemática; partiendo de ta

reas fáciles, hasta llegar a aquellas de elaborada complejidad, de situaciones 

concretas a las abstractas y de las de aquí y ahora a las desligadas en ti empo y 

espacio. La efectividad de este proceso, se muestra con el 98% de población 

promovida al grado inmediato superior. 

Estos datos no necesariamente son indicativos de la aplicación de una 
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eficiente metodología. Existió una gran cantidad de trabajo extraclase para lo

grar estos resultados y los alumnos mínimo requirieron 6 de calificación en las 

materias de Español y Matemá1icas para acreditar et curso . Tomando en cuenta 

la experiencia laboral, existe la necesidad de realizar modificaciones a algunas 

mctodologlas actuales para oblcncr un mayor nivel de eficiencia, lo cual reper

cutiría necesariamente en un ahorro de esfuerzo humano, hablando de maes

tros como de alumnos, al definir situaciones de trabajo generales que sean fac

tible de ndaptarse a las condiciones particulares de cada grupo. 

Un caso especílico es el método de lecto - escritura en el primer grado 

de educación primaria. Con el de tipo analítico - sintético, que va de lo general 

a lo panicular (Global de Análisi s Estructural); se reali za el aprendizaje a par

tir de enunciados hasta llegar a la letra o sílaba en estudio. Aquí se observó que 

la gran mayoría de niños pierden en algún punto el proceso, por la gran cantidad 

de información a la que se le da acceso y posteriormente crea confus iones de 

identificación . Los niftos que estuvieron bajo este método aprendieron a leer y 

escribir al término del ciclo escolar, con un menor promedio en calificaciones 

al compararlos con quienes utilizaron otro tipo de método: Ecléctico, 

Onomatopéyico y de Innovación propia, que consumieron menor tiempo en el 

proceso y obtuvieron calificaciones más elevadas. 

Se propone la utilización del método de Innovación propia para la ad

quisición de la lecto-escritura en nii'ios con retardo en el desarrollo; al cual 

denominaremos Sensoperceptual, con una metodología sintética - analítica que 

parte de la estructuración de letras o silabas al enunciado y pretende que la 

in formación sea percibida por la mayoría de los sentidos. Esta constituye su 
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particularidad esencial con respecto a los otros métodos, que predominante

mente son visuales o auditivos. A continuación se en listan sus caracteristicas: 

f 1 Sensoperceptual. 

U Sintétlco-analitlco. 

L 1 Fonético. Se enseña e l sonido de la letra, indicando al alumno lapo

sición del aparato fonoarticu lador. para la pronunciación correcta de 

la fonía , el cual se asocia con algún sonido de cosa, animal o persona. 

También se dará el nombre de la letra como referente, pero se pondrá 

especial énfasis en la fonfa de la letra. 

1 1 Silábico. la unidad de lcclura y escritura será la sílaba, antes de ll e

gar a Ju cstrut:turación de palabras y enunciados. Esto permitirá al alum

no una mayor rapidez en la lecto-escritura, además se evitara el dele

treo; es decir, que el nil'lo lea letra por letra al pronunciar una palabra 

o enunciado. 

U Simultáneo. Se aprende a leer y a escribir al mismo tiempo. 

IJ Asociativo. Se relaciona las ideas con personas, animales, cosas o 

situaciones que sensoperciba por cualquier sentido. 

A continuación se detalla los pasos del método: 

1.- Explicación del objetivo de la clase por parte del maestro a los alum

nos. 

2.- Narración de un cuento, una anécdota o una situación de trascenden

cia para su comunidad. Este relato debe estar necesariamente apoya

do de imágenes visuales y mímica para su mejor comprensión. Aquí 

se resalta verbalmente las palabras con la letra que se pretende apren

der. 
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3.- En el transcurso de la narración mostrar la letra especificando su 

sonido. Al término de ésta, con las imágenes visuales presentes, pre

guntar sobre el contenido y mostrer nuevamente la letra, siempre 

asociada a su sonido. 

4.- La letra realizada en diversos materiales, tanto en mayúscula como 

minúscula. se proporcíona a los niffos para que la toquen. se la colo

quen en diferentes partes del cuerpo. las huelan o se las coman si es 

posible. También las letras se pueden dibujar o colocar en grande en 

el patio escolar y los pequeños pueden caminar y gatear sobre ellas ó 

caminar descalsos para sentir su textura. Se recomienda realizar el 

alfabeto en lija. papel estraza, periódico, de gelatina, de azúcar glass. 

chocolate, etc. Mientras realizan esta actividad es preciso que estén 

repitiendo la fonía de la letra. Si se requiere el profesor puede insti

gar. 

5.- Presentacíón visual de la letra con vocales para formar sílabas. Se 

inducirá el proceso, ejemplo: Al juntar la "M" con la "O" dice, "MO". 

Se trabaja con los sonidos de las letras, primero mayúsculas y poste

riormente minúsculas. Es importante aqui no permitir deletrear a los 

alumnos: "m .... o". sino en una sola emisión pronunciar la sílaba: "mo". 

y con presentación azarosa de consonante y vocal formar las sílabas, 

éstas se identifican varias veces en forma indi vidual y en grupo. El 

maestro debe procurar que todos los alumnos participen, estimulan

do a través de aplausos e instigación verbal, para que sin excepción 

todos tos alumnos la identifiquen y la lean correctamente. Con cada 

sílaba se formará una palabra que sea pensada en ese momento por 

los niños, misma que el maestro escribirá en el pizarrón con un dibu

jo alusivo y se leerá como se especifica en el paso anterior. 



103 

6.- Se hará en el aire con la mano, la letra en sus dos modalidades. ma

yúscula y minúscula mientras se repite su sonido. 

7.- El a lumno copiará hasta este momento. en su cuaderno el trazo de la 

letra dirigido por el maestro, quien le indicará en que forma y posi

ción debe ir escrito, ocupando el pizarrón para que la explicación sea 

masiva ; de ser posible el docente deberá ir al lugar de los alumnos 

para cerciorarse que está bien realizado el trabajo, de lo contrario, 

ayudarlo y si es necesario tomarlo de Ja mano para indicarle el proce

so. Aunque esto lleve tiempo beneficiará la escritura del alumno y 

evitará confusiones en lo futuro. Siguiendo a la letra, leerá y escribi

rá en su cuaderno las sílabas, es importante utilizar las letras conoci

das; por último se elaborarán enunciados procurando que tengan rela

ción con el cuento o anécdota, se ilustran con recortes o dibujos. 

8.- Para la fijación del conocimiento, se procurará realizar actividades 

de coordinación motora : dibujado, pintado. boleado. picado. enrolla

do o juegos de identificación dentro del salón de clases. 

9.- El seguimiento se realizará en los dlas posteriores. Se realiza un dic

tado iniciando con sllabns . palabras y enunciados. Se tomará lectura 

en forma individual. 

El tiempo aproximado de la aplicación de los primeros 8 pasos es de una 

hora tre inta minutos. El orden de las letras se imparten según e l orden de difi-

cultad, como a continuación se especifica: 

Vocales: o A u E 

Consonantes: M s T L D 

V N p R J 

F e¡ 
Q 

B Ñ H 

G CH LL y z 
w CE/ 

Cl 
OI!/ 

0 1 
0 111'/ 

OUI. 
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Son seis bloques, en los cuales es recomendable detenerse al término 

de cada uno y realizar una evaluación detallada para detectar el nivel de apren

dizaje, y realizar retroalimentación si es que se requiere, antes de dar inicio 

con otro. 

orden: 

La ense!i\anza de las síl abas compuestas, se presentan en el siguiente 

CR 

FR 
TL 

DR 

BR 
PR 

PL 

GR 

GL 

BL 
FL 
TR 

CL 

Después de Ja adquisición de las letras simples, la mayoria de los alum

nos pueden leer las sílabas compuestas, por lo que este proceso se agiliza. 

Algunas de las problemáticas detectadas en los Grupos de Atención 

Psicopedagógica se quedaron en proceso de solución, como es el caso de la 

canalización a alumnos a atención especializada y terapia de lenguaje no siste

mática 

Algunas de las estrategias para el primer problema ya fueron menciona

das en párrafos anteriores. En lo que respecta a la terapia de lenguaje, hizo falta 

una evaluación final del proceso. Se sugiere aplicar el mismo instrumento de 

diagnóstico para realizar una comparación entre datos y detectar los resultados 

del programa aplicado. 

La siguiente estrategia metodológica se sugiere para ser aplicada en for

ma grupal, en segundo de preescolar y primero de primaria, donde se presenta 

una mayor incidencia de dificultades en el habla. Se requiere iniciar el proceso 

reeducativo, una vez concentrados los datos diagnóstico, con una terapia sis

temática de lenguaje: ya que los errores de pronunciación obstaculizan el pro

ceso de lecto-escritura. 

Dado que las dislalias son las deficiencias en la articulación de las pa

labras por sustitución, alteración u omisión de los fonemas en el momento del 
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habla, son factibles de ser corregidas en el aula de clase por el profesor. a falta 

de terapeuta de audición y lenguaje. con previa capacitación. El primer requisi

to para una buena articulación, es una buena respiración, así como también lo

grar el contro l de movimiento de los órganos orofaciales, particularmente los 

que intervienen directamente en la función articulatoria : lengua. labios, mandí

bula, paladar. arcadas dentarias. músculos y nervios respectivos. 

Se s ugiere la siguiente intervención dando especial atención a los ni~os 

que se han detectado con diuficultades. 

J.- Diagnóstico. En esta fase se les aplicará a los nif\os en forma indi

vidual e l cuestionario de exploración lingüística y se realizará el concentrado. 

Se enviará a valoración médica los casos necesarios. Se hará el diagnóstico 

grupal; los niños con dificultades acentuadas (más de 1 O dislalias) se canaliza

ran a un especialista en horario extractase. 

2.- Entrenamltnto grupal. Diariamente durante 5 a 1 O min. se realiza

rán con todo el grupo ejercicios orofaciales y de respiración . Los niños imita

rán cada uno de los ejercicios que presente la maestra. Se administrarán contin

gencias de alabanza grupal , si la gran mayoría del grupo logra hacerla (al menos 

las% partes). Ha resultado muy efectivo hacer notorio en el grupo, e l nombre 

del alumno que lo hace adecuadamente, para que los demás lo imiten. Se pueden 

realizar en varias posiciones: parado, sentado, acostado, por parejas, etc. La pro

fesora del grupo los graduará en complejidad y cantidad. 

Se recomienda llevarlos a cabo en el lapso de cambio de materia, en el 

primer bloque de trabajo, antes del recreo. Dos veces por semana, seguida a 

esta actividad. se llevara el procedimiento especifico correctivo para cada 

fonema. En forma general en los grupos especiales se han detectado dificulta

des en la pronunciación de /d/,/r/,/rr/,/fl/,/x/ y en todos los sinfones:/bll. /el/, 
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/fl /,/ ji/, /pi/, /br/,/cr/, / dr/, /fr/, /gr/, /pr/, y /tri. Este espacio no debe durar 

más de 30 min ., porque se dispersa la atención. A continuación se especifica el 

proceso correctivo grupal. 

A.- Explicación del objetivo de la clase a los niftos. 

B.- Ejercicios de respiración y orofaciales. Ejemplo: 

fJ Inspiración nasal lenta, profunda y regular, retención del aire y espi-

ración nasal en la misma forma. Propiciar respiración diafragmática. 

U Subir y bajar la lengua dentro y fuera de la boca. 

f 1 Prolongar la inspiración y en seguida producir una espiración brusca. 

Estos cuatro ejercicios constituyen un bloque y se pueden repetir de 3 

a 5 veces cada ejercicio. Realizar 2 o 3 bloques. 

C.- Terapia de lenguaje. que consta de los siguientes pasos: 

U Cuento breve, donde los pequeftos no saben pronunciar y aprenden, 

adivinanzas o trabalenguas. 

U Modelamiento del punto y modo del fonema a aprender. 

D Repetición por los niños, de ser necesario con un abatelenguas y apo

yar a los niftos que no lo logran. 

ll Formación de sílabas con vocltles. 

(.1 Formación palabras, con la silaba en estudio al inicio, en medio y al 

final. 

[J Formación de frases. 

En un inicio, no se lograrán abarcar todos los pasos de la terapia, serán 

necesario graduarlos acorde a las caracterlsticas del grupo, asi también es ne

cesario reforzar las pronunciaciones correctas de los niflos e ignorar las que 

no cubren los requisitos. 
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3.- Evaluación. El registro se hará al ténnino de la sesión en dos 

subdivisiones: ejercicios de respiración y orofaciales y de terapia, para cada 

uno de los niños, con las siguientes acotaciones: A= Adquirido, P= Proceso y 

NA = No adquirido. El número de sesiones para cada fonema, depende cuando 

al menos las 31. partes del grupo esté en "A". Es importante el análisis del proce

so. para cambiarlo si no está dando buenos resultados. 

También se realiza el entrenamiento con pequeños grupos (2 a 5 nif\os) 

con el mismo proceso, en un horario extractase, no mayor de 40 minutos. Aquí 

el refuerzo es diferencial a la ejecución del niño y se avanza según el ritmo del 

equipo. Esta estrategia se utiliza para los alumnos que se atrasan en el proceso 

grupal. 

A continuación se listan algunas recomendaciones: 

O Las sesiones no deben duran más allá de 40 minutos, después del cual 

se dispersa la atención . 

O La aplicación de este tipo de actividades deberá ser divertida y amena, 

de modo que sean tomadas como juego y no como fonna de correc

ción, siempre y cuando se establezcan en forma clara las reglas de 

participación. 

U Es necesario trabajar uno a uno los fonemas y avanzar al ritmo que 

establezca el grupo. Se requiere la adquisición de la R y L antes de 

pasar a los sinfones. Una técnica con buenos resultados para el esta

blecimiento de estos últimos es la siguiente: Introducir vocales igua

les entre las consonantes de la silaba compuesta, cantarla varias oca

siones para después por sorpresa. mencionar la sílaba esperada. Tra

baja simultáneamente maestro-alumno. Ejemplo: 



Sinfón : TR. 

Tara. tara. tara. tara. tara, tara. tara. tara, tra. 

Turn, lnrn. turn. tara, t1trn. turn. tra. 

Tara. tarn, tara. tara. tu. etc. 

Sinfón : BL. 

Bolo, bolo, bolo. bolo, bolo, bolo, bolo. bolo, blo. 

Bolo. bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, blo. 

Bolo, bolo, bolo. bolo, blo. 
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U Un apoyo valioso a la terapia es la estlmuladón general del len

guaje dentro del grupo. A continuación se dan algunas sugerencias, 

que el profesor indudablemente incrementará con su creatividad. 

Para el desarrollo de la comprensión: explicar siempre el por qué y 

para qué de las actividades que se realizan, propiciar Ja observación de fenóme

nos que les permitan establecer relaciones de causa y efecto, analizar las cuali

dades y funciones de los objetos a través de adivinanzas, descripciones verba

les de láminas, invención de cuentos, agregar características, juegos donde el 

niño conteste rápidamente. explicar en lenguaje comprensible las palabras nue

vas, realizar órdenes secuenciadas incrementando la dificultad y el número gra

dualmente. etc. 

Dentro de la expresión oral: se pueden realizar juegos con estructuras 

rltmicas utilizando pies y manos, jugar a palmear palabras clasificándolas en 

número de sílabas. aprender gran cantidad de canciones y trabalenguas. jugar a 

completar oraciones y relatos orales. En forma general estimular en todo mo

mento la conversación del niño. 

Para la expresión corporal se sugiere, expresar sin palabras estados 
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de ánin10, reali .-.ur diversos 111(1vinHc1110s puru que sus co111pa1)cios adi vi11c11. imitar 

acciones, builar con difc1enks l ipos de 1nú s ica, drnmati1.ad1>nes , de . 

Por o tra parte:, duianlc: la s visitas ul C'cnlro se observó 411c los éSpc1.:itt

lí stas brindaron una 1ttc11dó11 a l usuari o acorde 1t su preparación profesiona l : 

normalista o 1miversitttriu. es i111portu11tc mencionar qu e s1.: respew el 111ur1.:o de 

refere1u.:ia para diagnóstico y trnramient os, ddineando únicamente el aspecto 

admin istra ti vo. Lo anterior pro¡>i c ió un 11111plio i11tcrca111bio de iJcas, rko en 

aprendiLaje . El c1tpac i1ador so lo vel'lió s ugerencias, c uando lu si tuació n tera

péut ica no 1eportó resu ltados iuJccuados. En forma general e l pcrsouul cubrió 

con los requisitos de la ~uítt de obsirvación . 

El Ce ntro se encuen tra funcionando en un uu la de las instalaciones de 

una escuela sec undaria . esto limi1a tamb.ié u la ex pans ión del servicio; se re

quiere apoyar al directi vo, para cont inuar con los trámites de donación del 11.:

rreno en el munic ipio de T ultitl án, además contemplar la integración de la so

ciedad de padres de fami lia y pat ronato, para que colaboren directamente en 

todas estas gestiones. 

Para fina lizar este rubro de visitas u los servic ios, se observó <1uc en e l 

grupo C .A.S .. la aplicación del modelo de enrequecimiento mostró algunas 

dificultades. Las actividades tipo 1, programadas para la pob lación de segundo 

g rado del preescolar a aplicarse duran1e el c ic lo escolar; se lle varon a cabo sólo 

ha sta antes de integrarse d gr upo, lo que no perm itió identifi cu r a o tros a lum 

no~ potencialmente sobre salien tes para ser integrados al proceso. Se 111a 11111 vo 

ltt existencia inicial , pues tampoco se eliminaron eleme ntos. 

La aplicación de actividades tipo 1, 2 y 3 se real izaron e n forma sim ul

tánea y no una como antccedt! nte a la otra como estaba programada, dc:bido a que 

los nil'los seleccionaron prontamente e l tema para investigac ión u obrn creativa . 
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Fue necesario organizar horarios de aknción cspecífícu pllra cada proyecto. 

dada la g.ran divers idad de temáticas en es tudio. Ésto incrementó d trabujo para 

la profesora responsable. 

Fue eviden te la falta de formación de la docente en investigación y en 

técnicas de a ut oaprcndi zaje para orient ar a sus alumnos. Siempre fue necesario 

tener un antecedente sobre lo ltue investigaban los niños, porque continuamen

te externaron dudas; captaron la información predominantemente a través de 

ent revistas y de las narraci ones de lo que vdan en los libros o revistas. 

La entrada y salida de los niños de los ~rnpos rc:gulares a diversos li oru

rios alteró su organ ización, y e l cumplimiento en éste decrementó. La at1:ndón 

a cada uno de los proyectos y n:gistro dc su uvaucc, permitió agili zar d desa

rrollo de los mismos. En este proccso fue neccsario auxili11rse de algunos es

peciali stas <¡ue orientarnn los proycclos: médico, pintor, karntcca y abog11do . 

Se culminaron todos los trabajos . 

Es importante hacer n otar, que en este tipo de grupo, el apoyo de los 

padres de familia s iempre estuvo prescnte . 

Se sugiere unu observación conl inua de la conduda de los alumnos en 

los grupos paruldos y lu rculi ... ac ió 11 lk 11c1í vid11dcs tipo 1 en d 1ru11scurso dd 

c ido escolar, IHtru que ot ros 11i1\o::. tumbi¿ n se: vcu11bcnc:ficia<los111 i11gres111 11 

este tipo de savicio, además de excluir tc111pornlrne nk a aquellos elementos 

que 110 cu111pl1111 con los rcquisilos de umbos grupos. o durlos de buja si no mues

tran ser sobresa li entes. 

Es necesario programar algunos c ursos de capacitación para la doce11te 

del C.A.S, como es el de investigación científi ca, técnicas de autoaprcndizajc y 

desarrollo de la creatividad . 

Finalmente, los pequeños al exponer sus trabajos al público, mos lraron 
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dominio del tema, lenguaje adec uado y desenvolvimiento soc ial. 

Los cursos, conferegda¡¡ y t14lleres permil ieron una co nstante acrua

li zac ión de los elementos invo lucrudo en los mismos. En cuanlo a los cursos, 

as istió el personal a todos los programados. Se sugiere también la asistenc ia a 

aquell os de interés parn d docente o especiali sta, impartidos en las diversas 

instituciones de Nivel Superior; en los cual es se tendria que cubrir el monto de 

la inscripción y entrevistarse con e l superv isor para su auh>ri zación. 

E11 las so lici tudes pura confe renc ias a docentes, es necesario in vol ucrar 

también al pc rsonitl del Centro para cubrir la demanda de la reg ión. Éstos fueron 

espnc ios muy reducidos para proporcionar información, de ser posible se re

quie re implementar curso-taller, en algunas temáti cas por su extensión y reque

ri111 icn1os prácti cos. de11tro de un program1:1 de cttpacitación co1uínua. 

Los ta lle res a padres cons1ituyeron una herramienta indi spensable en la 

educación de:: los hijos; ex isti ó una re lación entre la asistencia a estas ses iones 

de capíu.: irnción y la reducc ión de problc::matica en el 1tula tk clase. Es necesario 

investi gar con mayor de1enim ien10 en es te punto. la escasa asistencia de algu~ 

nos progenitores a estas rt!un iones de trabajo . 

Los resultados muestran que las maestras fueron competentes para en

trenar a los padres de familia con previa capacitación por el psicó logo. lo cua l 

pc::rrni1ió qu e los pudres purti1,;ip1trán en e l nrn111e11imicn1 0 y gcncru li z ttci ón de 

las conductas tratadas en el salón J e clases. 

Dado los resu lcudos obtenidos, puede lograrse que los progenitorc::s sean 

modifí cudon~s de conductas c::spc::c ífícas y brinden mayor apoyo al profesor. Este 

entrenamiento consiste en la enseñanza de un procedimie1110 especí fico quc:: dd.1en 

manejar para resolver determinado problema conductual en el hogar. 
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En lo l<h :anh: al uspecto !ldmiuifilrnili.~. to.das las acciones en d a rcu, 

fuero11 d irigid as por un proyecto dé trabajo, t111e pc rmitió incidir en el ámbito 

edu cati vo en c uestión, en forma organi.rnda, además dc evaluar e l alcance de la 

intt:rvención . Se informó mcns ualmente las actividades realizadas y el alcance 

de cad11 proyec to, para planear las futuras acciones. 

El contac to mensua l con e l Departamento. derivó en la actua l izació n de 

l1ts modifica1.:io11es a los programas de: cduc11ción básica y con la informadón 

periódica de los li11ea 111ic111 os de lrabajo en los grupos es peciales . 

La rc1.:op ilt1c ió 11 de documentos. co11cent rndo de datos. mecanogn1fi ado 

de proyec tos y de informe Je 11ctiviJadcs. s iemp re co nsti1uycro11 ttctividades dc 

un gran co11s umo de tic:mpo. Se sugii;r~ d apoyo udministrativo de: una secreta~ 

ri a, con la finalidad de invertir produ c ti vamente espac ios al aná li s is c ríti co de 

datos o s ituaciones problemáti cas, estruc turación de proyectos, etc . ; que: deri

ven en estrateg ias factibles de ser implementadas en el ám bito escolar en cues

tión . 

Hnalmente se argumenta. qui.! las posibilidades de aprendizaje en e l pues

to de ca1>acitador de educación es pec ia l, son muy am plias, debido a la s carac te

rí sti cas de la poblaeió11 atendida en cada uno de los servicios. Pero tambi én es 

ev idente , la falta de li neas de in vest igac ión en este ámbito educativo especial . 

Se propo ne un a descitrga horaria p1tra la rea li zación de proyectos de in ves tiga

c ión. bajo la responsabi lidad de la capaci tadora. con apoyo del personal del área, 

para la aplicación de programas y recolección de da tos. Esto incide indi scut i

bleme111e. en la ex pli cación de si tuac io nes de nues tra realidad en la educac ión 

es pecial. 



CAPITl lLOCINCO 

CONCLUSIONES Y COMENTAIUOS 

1 l J 

Después de una rev isión de las investigaciones. en donde el psicólogo 

ha intervenido en el ca mpo ed ucativo y un análi sis cuantitativo y cualitativo de 

su acción profesional en una situación rea l de trabajo, se requiere verter con

c lusione s al respc:cto . l'.n d transcurso dd presente capítulo se confron ta lo 

obtenido en indagaciones anteriores. con las dt:tec1adas en la secc ión de resul

tados de este trabajo y se delint:an lits 'conclusiones de la acción profesional 

del psicólogo. en los diversos se rvi cios de educación cspcciitl de lit región 48 

del Estado de México; además se inc luirán comentarios sobre la comparac ión 

de las exigencias de las actividades realizadas, con los diversos aspectos deri

vados de la formación académica universitaria en la E.N .E.P. ll.taca la . 

Todo ser humano en d transcurso de su vida de sarrolla n.!pertorios 

conductuales cada vez más complejos, que le permiten incidir eficientemente 

en sus grupos habituales de aprendizaje: a este proceso se le de nomina desarro

llo psico lógico y se produce en fun ción de determina111es orgánicos, ambienta

les y psiwlógicos ( lliuojosa y Ga lindo, 1984). 

Al presentarse una desviación con respecto a la norma deseable o espe

rada para el grupo social donde se desenvuelve e l suje to. podemos e nco11trur 

personas retardadas si se 11 ludc a un déficit o sobresa li entes si es un superá vit 

conductual en rela~ió n al parámetro considerado como normal. 

En el ambiente ed ucativo público, se han abierto espacios para dar aten

ción a las necesidades que presentan este tipo de personas. La instancia encar

gada de ell o en el su bsistema estatal es el De partamento de Educacióu Espe-
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cial. quién se es tructuró a partir de l 9S3 como un sistema paralelo de apoyo a la 

educación bás ica, con un modelo de atención médico terapfolico y en l os últi

mos años se incorpora el de inkgración educati va. Bajo e l primero de ellos hCtn 

funcionado di versos ser vicios: C .A.P, C .O .P.P. , y ac tualmente el CenHo. En el 

segundo. 1111primer1tcac11111iento a este tipo de model o son los U.A .P.P. c.111e a 

partir del c id o cs1.;olar 1996-1997 derivan en U.S. A.LR. y los grupos C.t\.S .. 

que desde 1993 so n co ns iderados dentro de la población con rcqueri11lien1 os 

especia le a; , 

En un inicio. estos servicios surgieron como una estrategia de: col>crtu

ra y re tenc ió n de la población estudiantil. ya que la pérdida escolar más s ignifi

cativa se produda entre primer y segundo grado de cdm:ación primariu ; es d t!

c ir, de l 50% que se dabun de buja de primero a sexto, el 25% lo hac ia t:n los dos 

primt'.rOs ar'los ( Direcció n Gene ral de Educac ión Espec ial . 1994 ). 

Ac l1111l111c11lc, no bus ta l1t 1tpl ic1tción de una politk1t educutivu e.pie d1 s111i 

nuya pote nc ialmente la producció n de ana lfabetos funcio nales . Se requiere de 

estraleg ias que: reconozcan al sujeto con req uerirnienlos especiale s , como una 

perso nu que prec1s11 vivir en sociedad paru acceder a conductas cadu vez má:; 

co111plejas en :.u i1111:rncc ió11 con o tros. 

En México ha s ido la escuela regular, el esce nario forma l dd proceso 

educati vo y no siempre los s uje tos con necesidades educativas espt'.ciales tiene 

acceso a ella . Un primer acerc1uniento de los se rvic ios de educación especia l a 

la pobl ación, lo cous t ituyeron los G.A. P.P.; ya que el servic io se prestó en aulas 

proporcionadas por la escuela regular y en la s condi ciones acostumbrad as de 

aprendizaje para e l niño, reuni endo generalmente en un grupo a los alumnos con 

dific ultades en el proceso de lec to-escritura y cálculo. 

Esra atención especial al alumno de segundo de preesco lar, primero y 
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segundo de 1nimaria, por profesoras en conslanre cttpucilación arrojó muy bue

nos resultados de uprolntción en el presente lrabajo; el 98% de la població n en 

este lipo de servicio fue pro movi<lin1t grado inmediato superior. 

Una problemática fuerte en esle lipo de servicio, es que solo c ubre a 

los primeros grudos de lu cduc1u:i611 básica,¿ Y los rc slantcs'!, la rc1tliduJ mues

tra que en algunos casos, so n insufi c it!nles dos 1tños para supernr la s ddíci..:n

c ius. Ahora bi en. son c:scusas las escuelas que pueden n:estruclurur ht 111111rícula 

del grado. para integrar un grupo especial con 25 elementos y sobn:poblar los 

restantes; es más bien la excepción, que la generalidad_ El promedi o de alum

nos por grupo en las escudas regulares de la región 04 es de 45 a 50 elemen

tos .. Adc!rnás de contar con una di spersión geográfica en su ubicación. 

La transformac ión de los G .A.P.P. en U.S.A.E.R., muestra ser una es tra

regia viabk para da r ah.:nción a los niños con requerimientos especiaks de cuul

quier grado (ddíciencitt mental. dificultades de aprendizaje, traslornos de au

dic ió n y le11g 11ttje. deficien ci as visuales. impedimentos m<>lOres. problc11111s de 

condu ela , autismo y atención a nir1os ~.A.S . ) que as ista regularmente a la es

cuela pública; ya que ahora no se reunirán en un grupo especial , s ino prefrrcn

tement e en el g rupo común recibirán la ayuda adicional necesaria que n:quie

ran ; ya sea de su maestro o de un equipo mulliprofesional. Todos los niños de

ben aprenda junios s iempre que sea posible, haciendo caso omiso de sus difi

cultades y diferencias, dado e l caso, que algunos ekmentos no logren desem

peí\arse adecuada y satisfactoriamente en la integración , recibirán educac ión 

en la s c!scue la s espec iale s. 

Esta ins tancia de educación especial (U.S.A .E. R.), da apoyo técnico 

op..:ralivo en ale nc ión a los alumnos y en orientación al pe rsonal de la escuela y 

a los padres de familia . En la región 48 e s aún insuficiente pura cubrir la de-
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manda. la unidad existen te atiende a .5 escuelas ; es decir, sólo el 3% d e insritu

ciones de educac ió n básica. se benefi cia con este tipo <l t atención. 

Los niños i;on retardo en el <lcsanollo, retorn11n a l grupo común en l11 s 

escuelas donde contó con un G.A. P. P. Es muy va lioso considerar la metodologia 

y técnicas empleadas en estos grupos, dado los result ados obtenidos. Ahora, un 

mayor número de niños (co11 retardo en el desurrollo o s in é l ) se beneficiarán 

d e una atención cspecializitda y se pre vendrá futuras problemáticas. Las obser

vación d e la sustentante a estos grupos especiale s y los productos de su acción 

profesiona l. muestran que al sustituir e l término ·•problemas de aprendizaje" 

usado en la teoría po r e l d e re tardo en el desarrollo en la práctica, acorde a lo 

sugerido po r Ribes ( 1980), permitió identificar de manera más adec utt<la los 

factores que contro lan la s ituación educ.ativa y analizar los reperto ri os de en

trada del alumno, para programar conductas a establecer. Las maes tras de los 

grupos espedales mos1raron habilidad para elaborar y aplicar el programu de 

ca mbi o conductual. lo cual sustcntu los resultados eucont ra<los en las investi

guciones de Phillips ( 1982 ) y Stachnik ( 1979); aun cuando en algunas ocasio

nes, durante la vis ita a los grupos por la capacitadora. fue necesario la enseñan

za de proci:dimientos específicos, para resol ver una problemática panicular. 

Las academias de trabajo, integradas por las profesoras de grado mos

traro n ser un a fuente interesunte de generación de estrategias parn reso lve r los 

1>roblemus que se p resen luron en los grupos especiales. 

Los alumnos con dific ultades en e l aprendizaje aprendena leer y H c!>c ri 

bir más fácilmente con méto dos de tipo s intético-analíti co y la terap ia de le n

guaje g rupal <le IHs dis lalias infanti les, aplicada por la docente del g rupo previa 

capaci tación, corrige dichtts difi cultades cuando no ex iste dafío orgáni co y las 

previeue en el proceso de adquisición de la lecto-escri tura . Aquí la itknc ión 
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individua li zada que se le proporcionó al ni í'lo que se retrasaba con respec to al 

ava nce del grupo, en horarios extraclase, arrojó muy buenos resultados acadé

micos. 

En cuanto al entrenamiento a los padres por la maestra de g rupo, qui en 

previamente habla rec ib ido capacitación de la sustentan te, se implementó por 

la necesidad de colitboración de los progenitores en e l mantenimiento y ge11 e

ral izad611 de las conduc tus estabkcidus en e l su lón de clases. En e l caso de la 

conducta verbal. esta estratc::gia result ó ser muy efecti va, ya que c:: 11 d ambie111e 

fam iliar e l alumno recibe la re troa limentadón trntural acostumbrada para este 

tipo de comunicacióu. Al in volucrar a los padres en e l proceso de dic tado y 

lec tura en casa, los alumnos mani festaron un mayor ni vi:I de cumplimiento y 

ejecuciones más adecuadas en la escuela. Estos resultados muestran que los 

profesionalt: s de la educació11 adoptan 1tdecuad1tme11le el rol de capac it ador. si 

se les enrrena para ello y que los pudres pueden adquirir una serie de conoc i

mi entos y habilidades pum abordar los problemas conductuaks, que presc111an 

sus hijos parn su mantenimicnto y generalizac ión, como lo muestra d estudi o 

de Ma res y l lick ( 1984 ). 

Co11 rcspcc lo a los rcslantcs servic ios, 1tl mon1e11 to actual, no hun sufri 

do transformaciones en su estructura y funcionamiento. El C.A.S. se orienta 

baj o e l modelo de integración, ya que e l apoyo a este ti po de nii\ os se ofrece en 

los espac ios y horari os de la esc uela regular. El mode lo de enrequecimiento 

por Renzu ll i( 1977), propone que se brinde estimulación perm anente a toda la 

poblac ión del grado, para detectar a los nit\os que potencialmente son sobresa

li ent es e incorpora rl os al grupo y sesiones especiales de entrenamienro a los 

integrantes de l grupo. Además es muy important e tomar t:n cm: n1 a, !1ue c11 este 

tipo de gru po siemprt! se cuenta con e l apoyo de los padres de famili u, si se 
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requ iere 111 asistenciu del nino a espacios no escolares para adquirir habi li dades 

espec ifi cas . 

Los datos de la observación realizada por la sus te11 Lunte, sobre el trnbaj o 

de e ste grupo, mostró que e l proceso de uplicación e interpretac ió n de: in stru

mentos di agnósti cos es muy ardua y que e l modelo de enrequeci mi ent o req uirió 

modifi cacionl':s en su implement ac ión .• En este servicio falta por cons iderar aún 

la orientación al personal de la escuela y a los padres de fami li a. 

Considero que es de suma importancia el c ultivo de los alumnos sobre

salientes, ya que una soc icdud i11di ferente ante ellos está condenada a l eslancu

miento y a la dependencia de la c iencia y tecnologla extranjera. Se n:quiere <k 

un apoyo educat ivo especial, para que este tipo de personas desarro llen a más 

a lt o ni vel sus pote ncialidades; bien orient ada, su rendimient o es muy alto, debi

do a que se respeta sus característi cas parti culares y se estimula su curiosidad. 

motivándola a experimentar, descubrir, organizar y utilizar, tonto la in formación 

que recibe como la que el mismo encuentra; ~cnerando la producción de inves

tigaciones de proble mas reales u obras crep itas para su grupo socia l o la huma

nidad. 

Con respecto a l Centro, se ha contado con muc has dific ultades para 

extender el servicio, de bido al número de especia li s tas existent es y la carencia 

de inmueble propio . En este tipo de se rvicio, existe un cuadro de persona l con 

mayor nivel profesional, dada su especia lización . 

Con respecto a este último se rvi cio, en un futuro próximo, vo lverá a 

fun cionar como escuel a especial . para dar atención al "ddic.:icnte mcntul " en 1111 

sistema escolarizado y u lus personas que por mú ltiples factores no se adapten a 

la integración en una escue la regular, pero con la posibilidad de retornar a esta, 

si el o los déficit presentados se han S\Jperado. 
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Vertamos ahora, conclus iones rcs pec10 a la a<.:ción profesio nal del psi

cólogo en estos espacios educativos e speciales ¿Cómo inc ide en un campo la

boral real ? ¿Q ué productos ha obtenido? ¿Cuál será s u papel en es ta reestruc tu

ración paula1111a de los servi c ios de educación especial hac iu una integración 

educativa'! ¿()ué ocurre con s u preparac ión profes ional ?. 

La su stentante en el puesto de cu pac irndor técnico de educac ión espe

c ial y apoyada en una cienc ia experimental de la conducta, intervinó 

profesionalmente en forma indirecta. <k sarrollando act i vidades Jc 

desprofesionalización; entrenó a los profes ionales re lacionados con la educa

c ión y a los padres de familia para que inc idieran como modificadores 

conductuales en ambientes natural es, cuestión t¡ue concuerda con lo expuesto 

por Ribes ( 1990). pero s in generar investi gación educativa con carácter cientí

fico . 

La acc ión profesional reul , en e l pre se nte trabajo no sustenta la postura 

de Skinner ( 1981 ). quién urgumcn ta que e l ps icó logo eductttivo debería dedi 

carse a lu inves tigación básica de los procesos impli cados en 111 e11sc1'311z 11 . Si

tuaci ón muy inte resante a anali zar. Se requiere indiscu1iblemente en este cam

po laboral, establecer líneas de in vcs1igació n citntífica pant generar una teoría 

básictt y una tc.:cnologia que de respuesta a ltts necesiJades Je nuestra población 

especial. que ahora preferentemente se desenvuelve en los g rupos esi.:o lares 

regulares . 

A l no existir el upoyo cu es te tipo de invcstiguc ioncs se: rccu1 1c a lu 

experiencia, a los estudios de caso exis1c11te o a la importación de lo mauejado 

en otros pai ses, entre 0 1 ras estrategias . Ésto repercute en e l ai.:opio de datos 111> 

acordes a una realidad educativa especial de nues tra población . Es e l caso de la 

aplicación de una gran divers idad de pruebas psicológicas para e l diagnósti co, 
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que en la práctica para la sustentante sólo constituyeron una fuente auxiliar. pero 

que indisc utibl emente se requería comprenderlos, para saber explicarlos e in

terpreta rl os para capaci tar al profesorado; o en su caso, intercambiar ideas o 

di scu tir diag11 6s1icos y 1rntamk 11t os con el espec iulis ta dd Centro. St: rc4u icre 

adaptar y sobre todo ins trumentos 11cordes a nuestra realidad estudian til espe

cial , tarea en si mu y compkja, pero no por ello irrc11lizahle . 

Para inddir en este re11gl611 , la sush:ntante tu vo la necesidad de asistir u 

cursos post-uni vc1sitarios; ya que <.: 11 el tnrn sc urso de la carrera no se recibió 

entrenamiento en el aspecto psicométrico. También es e l caso dd model o de 

enreq uec imiento propuesto por Renzulli ( 1977), para atender a los niños so

bresalientes, que actualmente en nutstra entidad esta en vías de adaptación . Este 

mode lo se sustenta desde un m1trco cogniti vo-conductual ; donde la suste nt1tnte 

ha hecho uso de técnicas de in vestigación, habilidades de análisis, s íntesis y 

crítica adquiridas durante la carrera. Jlara insertarse en otro marco referencial y 

abordar temáti cas sobn: desarrollo de los procesos de pensamiento. pensamiento 

divergente y convergente, análi sis y resolución de problemas, creatividad, emre 

otros más . Fue el caso tambi en, de las diversas temáti cas 1tbordadas en Jos espa

c ios de capacitación parn las profesoras de los grupos especiales, donde se a na

li zó materiale s a partir ele las disciplinas relac ionadas con la educació n, ll áme

se Pc<lagogia , Sociología, cte. Fue muy necesario en lu 1tcción profesional de Ja 

sustent.an te, e l conocimiento y manejo del programa preventivo y correct ivo de 

los problemas de aprendi zaje y manuales de l Centro y del g rupo C.A.S., edita

dos por e l Departamento. además de Jos programas vigentes de educación bási

ca de segundo de preescolar, primero y segundo de primaria. 

Co nsidero en es te punto, <1ue e n el transcurso de la carrera se omiti ó el 

análi s is de materiales desde diversas aproximacio nes psicológicas para t:xp li-
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car la realidad . situación que repercute en la acción profesional; ya que los 

programas vigt'ntes de educación básica se sustentan desde diversas corrientes. 

También considero hizo falta una especialización en un área de la psicología a 

mayor profundidad (los dos últimos años de la carrera), en este caso en educa

ción especial y rehabilitación, para dar atención a casos incluidos en esta área. 

La capacitación continua y la experiencia laboral. ha ido superando estas defi

ciencias. 

En lo tocante a las actividades de: desprofesionali zac ión realizadas por 

la sustentante, se encontró que esta intervención indirecta posee algunas venta

jas metodológicas. La modificación de la conducta del alumno se produce den

tro de las situaciones y condiciones ambientales de su contexto natural, que es 

el salón de clase; lo anterior apoya la identificac ión de los elementos que ha

cen más factible la aplicación eficaz de Jos procedimientos y técnicas 

conductuales. Como consecuencia se espera que los repertorios que el niño 

adquiera tendrán mayor probabilidad de mantenerse en e l transcurso del tic!mpo 

o de generalizarse a otras situac iones, ya que han sido entrenadas por agentes 

estimuladores naturales de la clase, utilizando las contingencias propias de la 

conducta. 

Este modelo de intervención apoya la prevención de los problemas de 

retardo en el desarrollo, cuando los maestros son los terapeutas en e l procc:so 

de tratamiento, además de cumplir su función correctiva, tiene ciertos alcances 

preventivos; ya que ayudan a evitar la presentación de algunos otros problemas 

conductuales, del alumno bajo e l programa o de los otros compaikros de la 

clase, o del grupo visto como unidad de acción. También los maestros quedan 

capacitados para detectar problemas de retraso en el desarrollo, propiciando 

asl, de ser posible una intervención oportuna . Aquí se ofrece la oportunidad de 



atender a un número mayor de usuarios, di sminuyendo con ésto el costo de 

intervención. que impli carla parn e l Estado, la atención individualizada que pro

porc iona el especiali sta . Se puede est11bl ccer que con este tipo dt: serv ido, el 

maestro logra un mayor nivel de éficienc ia en los resultados dd programa a1>li

cado, y una muyo r cobertura de población con rcquerimi1!11tos de cduc1tció n es

pec ial. 

En cuanto a las difusiones resultó conveniente el uso de confe rencias, 

para verter gran cantidad de informac ió n a los maestros, en un espacio corto de 

tiempo. Estos fueron espac ios muy valiosos para recibir retroalimentación, de 

la calidad de atenc ión brindada en los servicios. Aquí los trípticos in fo rmati vos 

constituyeron fuentes de fácil distribución y lectura y e l boletín informativo 

una buena alternativa de di vulgac ión científica . 

Las vis itas de obse rvaci ón realizadas por la sustentante, sin previo aviso 

permitió un contac to rea l con la int~rllcc ión alumno-maestro en él sa lón de c la

ses. la att:nción al usuario e n el Centro o la implementación de l model o de 

enrequeci mi ento e n e l grupo de sobresalientes. Ésta s fueron las fue nte s más 

d irectas de datos. con respecto a los servicios. 

Por último los cu rsos y conferencias fueron un importante espac io para 

la actualización del maestro, el espec ialista y la capacitadora, pero no sufi cien

tes, se requi ere un proceso de capacitación continua y permanente, para general 

personal cada vez más preparado que afronte las nuevas problemáticas educati

vas especiales, que tendrá que atender en el grupo regular. Asl como la fonna

ción del c uadro de investigadores, que sustenten con datos reales la práctica 

pro fesional. 

El psicó logo en este nuevo modelo de integración educativa, dada las 

característ ic a s d e la mi s ma, s igue realizando a c tividades de 
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desprofesio nalizac.;ió n; o ric111a11 do y entrenando a los doce ntes. para que atien

dan en e l g rupo reg ular junto con los demás niños, al que presenta ncc.;es i<lades 

ed ucativas espec iales y al pa<lre de familia, en apoyo ah ora a las integrac ión 

escolar del 11lum110. Tnml>ién sigue siendo un especia li s ta en e l Centro. dundo 

di agnóst ico, tratam ie nto y seguimiento a casos especiales. Como se observa en 

esenc ia se utilizan la s estrn tcgias de intervención, só lo evo luciona el servic io, 

a l incorporar al niño con necesidades espec iales a la comunidad escolar reg u

lar. A diferencia, que con esta es trategia se dará cobertura a un númao mayor 

de poblac ión con cualqui er necesidad educativa especiul. s in segregar a lo s in 

di viduos de sus g rupos comunes de aprendizaje. Siempre y cuando, cualquia 

esc ue la pública cuente con el servic io. 

En últimas fec has, e n nuestro paí s se han abierto paulatinamente las 

oportunidades de acceso a la educación, para las personas con requerimientos 

cs pcc i11lcs. conta n<lo con (¡ue actualmente existe un fuerte movimiento inte r

nacional en fa vor de In "E<lucadón para todos"; do nde se reconoce la necesidad 

y urgencia de impartir e nseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos con nece 

sidades educati vas especiales dentro del s istema común de enseñanza (Decla

ración de Salamanca. 1994 ). 

Con lo ex puesto en el párrafo anterior, no se trata de cancelar los se rvi

cios de educación especial existe ntes, s ino que evolucionen. para tiue el dere

c ho a la ed ucac ió11 que ti enen este tipo de personas, lo reci ba e n a111l>iente s 

comunes de educación, bajo un progruma de seguimiento y upoyo, tanto al alum

no. a los padres y a l maestro que lo n:cil>e en el uulu . 

Así que este proceso de caml>io se espera lento y paulatino. En M~x ico 

a partir de 1994, se incorpora la educación especial al s istema de educación 

básica en e l marco educat ivo federal izado. En e l subsis tema estata l, los prime-
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ros reordenamicntos de la in1cgractón cd ucati va se gestan a parlir ck 1996. 

Considero que la incorporación del suje to con necesidades educativas 

espec iales al ámbito escolar ri:gular, es bás ico, es considera rlo como una per

sona con derecho a la educación, que rcquiae sc r tratada en igual condiciones 

que los demás, aunque tenga rasgos diferentes; pero también deben surgir espa

óos escolari zados para aqué ll as, que no logren por muy diversas causus i111.:o r

porarse a la escuela común. 

l.11 esc uc l11 110 c:-1 el único ámbito, donde se c.ksc 11 vudve el sujeto co n 

requerimientos educativos especia les, req uiere ,1ue se promueva a nivel soc ial 

la igualdad de derechos en el sector salud. recreac ión y cultura . sin descuidar el 

laboral. Para lograr lo anterior, se necesita una amp li a co laboración de los di

ve rsos sec tores de In sucintad. pum quilttr los ohs1l1rnlus l"ísicos, sociaks y 

c11l111rnlc:s que l111 yu11 o i:slcn li111 il1Hlo d dcs1111o llo pln111 de o lus pcr so1111 s. l'. 11 

México se prt·se11ttt11 en un devndo por cc111ajl". co 1110 p1111e de 111 dase 

soi.; ioceo 11ómii.;11 111ás desp101cp.id11 . 1:s1e tipo <ll" de111c11t11s. sólo acceden 11 111 

atención l't!<1ueridn cuando se ttala d i: programas nrn sivüs o se ofrt."cc 11 en las 

i11 stituc io11es a las cuales 1iene que asistir rcg11 larmc1111.:. 

Finalmente soy de la poslura. que una sociedad educada para tratar como 

igual a las personas con necesidades educati vas especiales. le brindnrá la opor

tunidad de un desarrollo más humano. 
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GOBI ERNO OH . F.~IAUO OE M i-:Xl <.:O 

1\NEXO l 

SECR F.TA RÍA 0 11. F.O\JCAC1ÓN, C'IJLTURA V Bll!NE!.1'AR SOCIAL 
DIRECCIÓN GENERA!. OE OPf'. IU.CIÓN EDUCATIVA 
SUBOIREC:O ÓN OE APOYO A U EDUCACI ÓN 
OEPARTAMF.NTO 1>1'. l'.lll/C'A('IÓN ESPECIAL 

NOMBRE DE LA ESCUELA --- -·----·--- --- LUGAR ____ _ 

MUNICIPIO-----_-··--·- _____ ... ZONA ESC'Ol.AR CRADO ___ _ 

NOMBRE DEL ALUMNO ·-----·-· SEXO EDAO 

PROTOCOLO DE RESPUESTAS DEL DIBUJO DEL.A f lGlJRA 

r rt:MS ES PERADOS 

( ' /\111·/ ./\ 

OJOS 
N/\RI/, 
110(' /\ 
( ' ll!-1{1'( 1 

l 'll-l(N/\S 

llH/\/.OS 
l'll:S 

Tll!MPOS EXEPClONAl.ES 

l'EIHll. ~ 
('(\))() ~ 

))OS l .Al 'i lo( >SI\." N l .l •S 
l'tt<>t'ORC i:s 
HRN.OS l IOMllkOS 
ROi'/\; ·I 1 S 
l'IES 2 Dl~SIONES 

CINCO l>E~S 

\>Ul'lt.AS ~ 

e: 
TOTAL •-~----

Cl.ASf.l'IC.fiÓN 

H UMANA (KOPPITZ) 

~ A~OS 
VARONHS • NIÑAS 

) ( 

) ( 

( 

( 

1 ( 
1 ( 

( 

( ) 

) ( 

1 
) 

) ( 

) ( 

) 

) 

) 

+ 

6 A~OS 
VARONES - N li'lAS 

i 
( 

) ( 

) ' ) ( 

) ( 

1 ( 

) 1 

) 
) 
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(;011rn1tNU IH'I. l' S IAl>O l)li Mt:xwo 
M' C'Hl(lARIA l> lf. l'.lltWAC IC)N, ('IJl;lllltA V llll{N •::-.L\11 :'>OUA I. 
1>110'.t '('IÓN c:l(NllHAI. 0 1( Ol'Fl<A('lt)N l(l)lJ( 'A llVA 
SlJSOUll!.C'(' IÓN OF . . ~POYO A LA EOUC'ACIÓN 
Ol!PARTAMF.NTO n t: t'.l)lJ( 'A< 'IÚN •::l;p•:nAL. 

INSTIWCTIVO 

l>lfl lJJO tm LA FIG URA HUMANA POR E. KOPPITZ 

EL D IBUJO DE LA flGURA HUMANA SEGUN LA AUTORA. REFLEJA EL NIVEL 

f:VOLUTI VO DEL NIÑO Y SUS RELACIONES INTERPERSONALES. ES DECIR, SUS 

ACTITI JDES HACIA Sf MISMO Y llACIA LAS DEMAS Pt:HSONAS SIGNIFIC'ATI· 

VAS EN SU Vll.)A. 

UNO DE LOS ASPECTOS IMPOHTANTES DEL D.f .H. RADICA EN SU SENSIBILI· 

DAD PARA DETECTAR LOS CAMBIOS DEL NI ÑO, LOS CUALES PUEDEN SER EVO

LUTI VOS Y/O EMOCIONALES. SE CONTEMPLA EL D.F H. COMO UN RETRATO 

INTERIOR DEL NINO EN UN MOMENTO DADO. 

AOM I NJST RAC IÓN: 

MATERIAL. HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. LAPIZ No. 2 CON GOMA DE 

OOHRAR~ 

CONSIG~"QUll:íW <)UE EN ESTA llOJA DIB UJES UNA PERSONA cNTL:RA" PU F.

DE SER ~ALQUIER CLASE OC: PERSONA QU E QU IERAS DIBUJAR. SIEMPRE QUE 

SEA llN~ERSONA <'OM Pl.ETA. Y NO UNA CAR ICATURA O UNA FI GIJHA HE

CHA co!li'Al.OTES (EN NIÑOS Pl::QUl: ÑOS. l.A CONSIGNA PUí:IJI -. VA RIAR ( 'AM · 

B IANDotf LA PALABRA "PERSONA" POR "HOMBRE. MUJER, NIÑO O N IÑA"). 

NO HAY;EMPO LIMITE. 
a: 

SE SUG 9Jf.E QUE EL EXAMI NADOR OBSERVE LA, CONDUCTA DEL NIÑO MIEN-

TRAS o Al.JJA Y TOME NOTA DE LAS CARACTERISTICAS NO COMUNES. 

I J2 



1 J3 

C 1\1.1 F'ICA(")t)N; 

C'ADJ\ 11 FM ESPERADO Y l- XCr.PC IONJ\L SE l.F. ASIGNO UN VALOR DE UN !'UN

TO. U\ OM ISIÜN DE UN ITl: M ESPERADO SE DESIGNA COMO -1. MIENTRAS QIJE 

LA PRl:. SENCIA l>t:. UN n l '. M EX('f: l'(' IONAL FUE TAUUl.AIM 11 SE SUMA UN 

VALOR CONSTANTE DE :'i AL TOTAi. DE LOS PUNTAH'.S POSIT IVOS Y DE LOS 

PUNTAJES NEGAfl VOS. ASÍ . LA OMISIÓN DE UN ITEM ESPERADO SE COMPUTA 

COMO -1 + 5 O SEA 4 . LA PRESENC IA DE UN ITEM EXCEPCIONAL SE CONVIR

TIO EN 1 1 :'i O SEA 6 ESTE PUNTAJE SE CONVERTIHÁ A UN RANGO DE CAPACI

DAD MENTAL. 

INT!RPRETACION¡ 

KOPPITZ ANALIZA LOS DIOUJOS EN 2 TIPOS DIFERENTES DE SIGNOS 

OBJ ET IVOS: 

1 · ITEMS EVOL.UTI VOS ES IJN CONJUNTO DE SIGNOS IU·: t.AC IONADOS CON LA 

l '.DAIJ Y EL NI Vl:.l. L>E MADURACIÓN EX ISTEN 4 C'ATEUORIAS. LOS ITt:MS 

ESPl:RA[)US. LOS ITEMS COMUNES. LOS BASTANTE COMUNES Y LOS EX

CEPCIONALES. 

2.- INDICAIJORES EMOCIONALES: CONJUNTO DE SIGNOS QUE SE RELACIONAN 

CON LAS ACTITUDES Y PRP.OCUPACIONES DEL N IÑO. 

ITEMS EVOLlJ TI VOS: 

COMO YA SE Ml: Nc:IONÓ /\NTEHIORMENTE EX ISTbN 4 ('1\Tl:(.iORIAS De FRE· 

C'UEilA. QUE INCLUYEN LOS ITEMS ESPERADOS. LOS COMUNES. LOS BAS

TAN·~ COMllNf:S Y LOS EX('Ep(' IONAl.ES. 

LOS EiMs ESPERL\QQ~ INCLUYEN AQUELLOS QUE ESTAN PRESENTES EN EL 

1<6- 11~'.. DE LOS DIBUJOS EN UN DETERMINADO NIVEL DE EDAD Y CONS1TfU

YEN fil M°INIMO DE ITEMS ()UE SE PUEDE ESPERAR ENCONTRAR EN LOS 0 1-

BUJC~DE LOS NIÑOS DE UNA EDAD. 

SE ll~LA !JE ()UI:. l./\ OMISION l>E CUAL<)UWR 1 rEM EVOLUTIVO cN 1.A CA

TEG<llC A ESPERADA 1 NOIC' A O I NMAOUREX EXCESI VA. RETROCESO O LA PRE

SEN<.8 DE PROBLEMAS EMOCIONALES . 



LOS DE SEGUNDA CATEGORIA; LOS QQrill! NES SON LOS QUE SE l'HESENTAN 

EN 51-115'!1• Y LOS 0.1\~[b.NT I :!)_ q¿l'v\VNJ ~S S I~ l'IWSl '.NTAN EN UN 111-~U'Yo NI t..A 

PRESENCIA NI LA OMISldN 1)1'. ESTOS ITUvlS SE ('UNSIL>El~AN IMPOlffANTcS 

UESOE EL PUN ro ui:: VISTA DIAGNÓSTICO. 

EN IU!LA<.'IÓN Al.A CUARTA CATEGOlll A O !;;XIT;P..{'JQ.~6t,[;$. INCLUY E TOl>OS 

LOS TEMAS QUE APARECEN f:N El. 15% () MENOS Y SE LES CONSIDERA 

INUSUAi.ES Y SF: ENClll~NTRAN SÓl.I ) EN LOS DIBUJOS DE NI ÑOS CON MAOlJ -

HI:/ SllPt· ll lllH Al l'f(( >11.11· I lit 1 

l\'! AN \ IA ! . t>t: 1.AO!l l.ApON l'AltA l .Q::j .}O ru:MS 

Kvoqr n yos Ot:t D.F.11 . INFANTIL 

1.-CADElA: CUAL.QUIER fH·.PRESENTAC'ION. SE RE(.)UI ERE DE UN BOSQUEJO 

CLARO l>E LA CAIJf./.A 

2.· OJOS CUAL<)Ull·.H HEl'HESENTACION Dl! LOS MIStl.l()S 

J . . l'UPILAS c'rncutos o PUNTOS l)Et' I N IDOS. D li NTIH) DI! LOS OJOS. UN 

PUNTO CON UNA RAYA ENCIMA SE COM PUTA COMO OJOS Y CEJAS. 

4 - C EJAS O PES rAÑAS CUAS O PES fAÑAS O AMüAS. 

5 • NARIZ: ClJ/\L()lJ IER REPRl·.SENTACION. 

c. - FOSAS NASALES· PUNTOS AGHEGADOS A LA REPRESENTACIÓN DE LA 

NARIZ. 

~ 
7.- OCSA: CUALQUIER REPRESENTACIÓN DE LA MISMA 

u 
8.· D~LABIOS : DOS LABIOS ESBOZADOS Y SEPARADOS POR UNA LINEA NO 

si§:oMPUTAN DOS HILERAS DE DIENTES 

9.- O"AS: CUALQUIER REEPRESENTACIÓN DE LAS MISMAS. (VISIBLES). 
w 

IO.- ('~ELLO: CUALQUIER REPRESENTACIÓN. (GORRA SOMOREROS. CASCO. 

l l~llA NTE. Pl.lJMA) 

e: 
11 - CIJEl.1.0 ES NE-.CESAIU() C)lJE llAYA UNA SEl'ARM' ION NETA ENTIO: l.A 

c&zA y EL CUERPO. 
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12.- CUERPO: CUALQUll:R HC:PRtSbN !'ACIÓN DI:: LO MISMO: ES NECESARIO UN 

UOSQlJEJO C'l.ARO 

13 .- llllAl.OS: CUALQUIER Rl; l'RESENTACIÜN L>E LOS MISMOS. 

14.- IJRAZOS EN DOS DIMENSIONES: e ADA UNO D E LOS BRAZOS llEPREScNTA

DOS POR MAS L>E UNA l.INEI\ 

I~ . - BRAZOS APUNTANDO HACIA ABAJO: UNOO AMBOS BRAZOS APUNTANDO 

ll ACIA ABAJO. EN UN ANGULO DE )O" O MAS CON IH~SPF.CTO A LA POSl

CION HORIZONTAL . O BRAZOS LEVANTADOS ADECUADAMENTE PARA LA 

".'CTIVIDAD QUE ESTA REALIZANDO LA FIGURA. NO SE COMPUTA CUAN

L>O LOS BRAZOS SE EXTIENDEN HORIZONTALMENTE Y LUEGO SE INCLI

NAN ll AC IA ABAJO A CIERTA DISTANCIA DEL CUERPO. 

16. - BRAZOS CORRECTAMENTE UNIDOS AL HOMBRO: PARA COMPUTAR ESTE 

ITEM ES NECESARIO QU E EL HOMBRO ESTE INDICADO Y LOS BRAZOS DE· 

BEN ESTAR FIRMEMENTE UNIDOS AL TRONCO. 

17.- CODO: SE REQUIERE QUI:! HAYA UN ÁNGULO DEFIN IUO EN EL BRAZO . 

111 - MANOS. ES NECESARIO QUE HAYA UNA D IFERIENCI AC IÓN Dt:: LOS BRA

ZOS Y DE LOS DEOOS. TALES COMO UN ENSANCHAMIENTO DEL DRAZO O 

UNA DERRAMACION CON RESPECTO AL ORAZO M EDIANTE UNA MANGA 

O PULSERA 

19.· OEIJOS· CUAU)UI ER REPRESENTAC' ION QUE SE OISTINGA Of: LOS BRAZOS 

O l:&S MANOS . 
2 

20 - Nl4lt::Ro CORRECTO L)t:: DEDOS: CINCO DEDOS EN e ADA MANO o BRAZO. 

A ~os QUE LA POSICIÓN DE LA M ANO OCULTE ALGUNOS DEDOS. 

21.- Pl~AS· CUAL.QlJIF.R REPR ESENTACION EN EL CASO DE f:IGURAS FEME-
% 

NIN"á} CON FALOAS LARGAS. SE COMPUTA ESTE ITEM SI LA DISTANCIA 

EN"~2 LA CINTU RA Y LOS PI ES ES LO SUFICIENTEM ENTE LARGA COMO 

PAR~>EllM ITIR LA EX ISTENCIA OE PIEltNAS UEBAJO DE l.A FALDA 

G: 
22.- PIEIQllAS EN DOS OI MENSIONES: CADA UNA D t LAS PIERNAS SEÑAi.ADA 

MEJiNTE MÁS DE UNA l.ÍNEA. 



23.- RODILLA: lJN ANGULO Nl::TO ES UNA O AMBAS PIERNAS (PRESENTAC ION 

LATERAL) O DIBUJO DE LA ROTULA íPRESENTACIÓN DE LA FRENTE) NO 

SE COMPUTA CUANDO HAY SÓLO UNA CURVA EN l.A PIERNA. 

H - PI ES . l'UALQU ll~R IUi PRlS!.o.NTACION. 

2~ - PI ES lllMIMENSIONAI ES Pll·:S QUE SE ESTIENl>EN EN UNA DIRECCIÓN J\ 

l'AlfflR DE LOS TALONtS 1HEl'RESENTACION LATERAL) Y MOSTRANL>O 

MAYOR LARGO QUE ANCllO. O PI ES DIBUNOS EN PERSPECTIVA (PRESEN

TACIÓN DE FRENTE> 

26.- PERFIL : CABEZA DI HU JADA DE PERFIL: AUNQUE EL RESTO DE LA F IGURA 

NO ESTE INTEGRAMENTE D E PERFIL. 

27.- ROPA UNA PRENDA O NINGUNA: N I NGUNA PRENDA INDICA. O SOLO SOM

BRERO. BOTONES O CJNTURON, O BOSQUEJO DE VESTIMENTA SIN DETA

LLES. 

2K - ROPA . UOS O 1 RES PRl.:NDAS. SE COMPUTAN COMO ROPA l.OS SIGUIENYES 

ITEMS: PANTALON ES O CALZONES. FALDAS. CAMI SAS O BLUSAS (LA PAR

TE SUPERIOR DE UN VESTIDO, SEPARADA POR UN CINTURON ES COMPU

TADORA COMO OLUSA). SOMBHERO. CASCO. CINTURC)N . CORBATA. CINTA 

DE C AllELLO O VINCllA, llEFJIL.LA O l\IWCHE PARA SUJETAll EL CABELLO. 

COI.LAR. RELOJ . AN ILLO. PULSERA. PIPA. CIGARRILLO. PARAGUAS. DAS

TON, ARMA D E FUEGO. RASTRILLO, ZAPATOS. CALCETINES. LIBRO D E 

BOLSILLO. MALETiN, O PORTAFOLIOS. B ATE (DE BEISBOL). GUANTES. ETC. 

~ 
29.- !2PA: CUATRO ITEMS O MAS: CUATRO O MAS DE LOS ITl::MS CITADOS 

·1rER IORMENTE. 

W - l§-~NAS PRl)l>OR('ION ES. 1.A FICHJnA "ESTAN CllEN". AUN CUANDO NO SEA 

~·ERAMENTE CORRECTA DbSDE EL PUNTO OE VISTA ANATÓMICO. 

LOS !~TAJES OHTENIDOS DEL D.F.11. SE TRADUCEN EN CATEGOR IAS 1\MPLlAS 

DE F'ml'IONAMIENTO INTELECTUAL MAS QUE EN TÍ~RM I NOS DE PUNTAJES 

ESPElf' ICOS DE CI ESTAS CATEGORIAS AMPLIAS se CONSIDERAN SUFICIEN

TES PO.A DI FERENCIAR ENTRE N IÑOS DEFICIENTES M ENTALES Y AQU ÉLLOS 

QUE fiNEN UNA CAPACIDAD PROMEDIO O SUPERIOR. 
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INTEttPRETACIÓN OE l, QS P\JNTAJES OBTEN IDOS¡ 

PUNTAJI '. D.F 11. 

l( 6 7 

<• 

) 

2 

1 60 

N1v1:1. l>E CAl 'ACJl)A l> MEN rAI. 

NORMAL ALTO A SUPERIOR C.I. 1-40 6 MAS 

NORMAL A SUPERIOR C. I . 'JO - 1.15 

NORMAi. A NORM1\L. Al.TO(' 1 K5 - 120 

NORMAL UAJO A NORMAL C'.I KO - 11 0 

NORMAL BAJO C 1 70 - 90 

BORDl.iRLINE C - 1 60 - 'Jo 

MENTALMENTE RETAROADOS O FUNCIONAN OO 

EN UN N I VEL RETAROAOO DEBIDO A SERIOS 

PltOUUi M AS EMOCIONALl::S C.I. (.11 - KO 
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HOJ' DE CAL/FIC..f.C/ONES 

~H FINcS O~<tW!STIGACION Sexo: M_F __ 

Edad : ___ Año escolar : __ Escuela : ________________ _ 

Nombre de los padres: _______________________ _ 

Dirección : ___________________________ _ 

Teléfono:---------------

AÑO MES DIA 
Fecha del examen : 

Fecha de nacimiento: 

Edad cronológica: 

C.I. : Destreza manual : ___________ _ Grado : ________ _ 

Adaptación social :------------------------------

Capacidad de lectura : ____________________________ _ 

Diagnóstico médico (si lo hay) : -------------------------

Médico e institución : _______________________________ _ 

Teléfono :----------------

Investigador : ___________________ _ 

PRUEBAS 
1 

1 
1 11 1 !lJ 1 IV V 

1 l 1 . 
PUNTUACIONES NATURALES 1 

1 i 1 1 
! 

1 1 
1 

1 

EQUIVALENTES DE EDAD 
1 ¡ TOTAL 

PUNTUACIONES DE ESCALA 1 
i 

1 
1 

i 
1 ! 

i ¡ coc_1_ ENTE DE PERCEPCION 

• ¡ º 
1 

21 

3 

~ : 

' 
=· 
O ' 

m 1IV1 V 
1 b 

2¡ 
3¡ 

1 

4 
1 

1f - 1 

21 2 

3 1 - 3 ¡ 
1 
i 

4 ! -4 
~ 

5¡ 5 ~ · _, 
¡ 

61 -a; -Si 
1 

71 - i· - 1¡ . 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s. a¡ - s -a ªI 
1C' 1 

I __ 

j 1 i , 
1 ' 
'---' 

12 j 

~ 1 ,, 

' - ! 
-,:r 

'15'. 
~ 
1 ¡5 , 
' 1 

1 

D 

11 

_ ¡; 

10 i 
1 !.._; 

~ 
¡ -:¿ ~ l i 1 

1 13 ¡ -~ ¡ 

! -2 1J i 
! 1 

r- r ~= : 
~ ; . l -,t i 
~¡ 

1Si 

d 
m 

Vl 

IV V 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Total e 1 



ANl!:XO 3 

Nombre 

Fecha de naci111ic111n 

l ~scucla 

Escolaridad 

Test 

ll(A t 0) 

111 

IV 

PRUEBA V.l.S.A.MA 

( 'ompul o 

Sexo 

Fecha de examen 

FSl·HlA COGNOSCITIVA 

Nivel Test 

V 

VI 

( 'ompulo 

NIVEL PROMl:L>IO Dl: LA ESfl:RA 

Tc.:sl 

Vlla 

V llb 

VIII 

Prt!dominio 1 >c1 ccha 

( 'úmpu 10 

l '.Sl,.ER/\ MOTRIZ 

Nivd º i c~l 

IXa 

IXli 

1 Xc(l>-1) 

l 1quic1 da 

NIVEL PROMEDIO DE l.A ESFl ~RA 

XI 

XII 

ESFl '.RA Vl ~RBAI . 

Có111pu10 

( \>111pu10 

Nivel 

u NIVEL PROMEDIO DC LA ESFERA 
r:.t 
C..'J 
¡:..: ESFERA 1\1-ITTIVO - SOCIA i. 
(/) 

~ DIBUJOS Cómputo __ _ Nivel 
:t: 

NIVEL GLOBAL SUGEREN\IAS 

(i1upo 

Nivel 

Niwl 

w - --- ---------~ 

º en 
a.u 
:e 
u: 

.1 57 

l\lcscs 
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Acciones. 

Cumplió_ 

hizo 

TEST XI 

C'l/EN ro 

Detalles 

rico pastel __ chocolate _ 

amigos regalos __ _ 

llevaron pelota _ roja __ _ 

rompieron 

jugaron __ 

sol<lados grandes 

piñata __ tarde __ _ 

Calificación 

TEST XII 

----

EXAMEN DE ARTICULACIÓN DE SONIDOS 

Sonido Palabra Clasificación Sonido Palabra Clasificación 

Pr Princesa R Rosa 

Br Libro PI Plato 

C'r Cni.z BI Bl11S<1 

Fr hesas CI Clavos 

Gr 'ligre FI Flores 

Tr Tren GI Globos 

Dr Cocodrilo 1) Nido 

R Pera s Silla ---
..R Árbol s Taza 
C:.• 

<Ilr PerTo 
~ 

s Pastel 
t.::) 

~- Acier1os ____ _ 

~ l:rrores 
w 
~ Omisiones b) Distorsiones 

~Sustituciones ___ _ _ e) l nv1.:rsiom:s 
u. 
~ Inserciones o ----- -
(.,) 

Calificación 

l ó 6 



AN EXO 4 
PROTOCOLO m~ PRUEBA DE RAVEN 

ESCALA ESPECIAL 

Nomb~ -------------- •:xp. N" ------
Forma dt ílpliríldón - ------

f echa de Nac.: --------
Edad años meses. Grado: 
l>islrico: Escut'la ____ _ 
Maescra: 

, . •• 
" " 
" ll 

A<"I tl\10 IUH,. S.llJlo l'O 

h'lt1W11 4 • 1'n b •J(' 

1 1 1 1 1 1 1 
lt•"•"'"• lnh•I'"' 

1 1 1 1 1 1 1 

~··~ 
,,..,o. 

1 1 1 1 1 1 
.. ~ .. 1 

...... .,. 
1 1 1 1 1 

l>i •tr11114• .• , r.c1. 

~.~ .. 
l lUJ•ll•H; l{•ll 

l 1 1 l L 1 

J 
Flbfl•J.ii 

1 1 1 J 1 
nt ... d1 0•1111\1'1•••••• 

q 1 1 1 1 1 1 
... ~. 

1 
lnt1anq1• l1 

1 1 1 1 1 !G V•c1l1n t• .. -u.. 
=~ 

Petwivet 1nc t• 

1rut!. 1 1 1 1 1 1 
lrt• ... •• 

l'rneb1t N" _____ _ 

Motivos de la Apl.: -----
Fecha de hoy: 
Hora de inic.: Duración: 
Hora de fin: 

•• 

, . 
11 

" 

UIAONc~~ ll•"t t 

Hdad trnu Pt111h1)t1 

l '/1nmllt 1·1u<.·e111 

Dncrep Rarl l t\ 

011wio irt1(lO 

--------·--- - ---- --·-
B:u m1111dor 
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ANEXO 5 

t;OOl l!llNO 1>1':1. F.S l'Al>O Ot: Mf.:XtH> 
SF.C'IC F.TAIUA OF. F.OU('A< 'IÓN, C'Ut:f'UICA Y lUt:N F.s'l'All SlK'IAL 
OIREC'C'IÓN GENf.llAL DE OPl!:llAC'IÓN EDUCATIVA 
S l lBOIRKC '( ' IC>N O K APOYO A l .A t: r>ll<:AC'IC~N 
Df.PAltTAMtNTO D E l!OU('A< 'IÓN t Sl'F.C lJ\ l . 

FIC HA DE F.XP l .OMAl 'ION GICAl'ot.bt<'A 

Y Ot CALC ULO. 

G.A . l'.I~ :.t• ll llAOO 0 1! PICIMAlllO 

NOMBRE St-:XO 

ESCUE~A ---·----·---
FECHA DE EXAMEN 
FECHA DE NAC'IMIENTO _____________________ _ 

NOMBRE DEL EXAMINADOR _____________ _ 

ANTECEDENTE ACADÉMICO _________________ ~ 

l. MANll·ES l /\CIONl .. S 1>1-. 1 k J\S'I( ll<NOS l>E /\l'RENDIZ/\Jh m : ·rn·o 1>1s1J x1c o . 

(M YKl.ElllJST. Cil<>kl>/\Nll) 

l. 1 Confusión de letras <le fom1a semejante ( ) ( ) 

1.2. Separación de letras y sílabas ) ( ) 

1.3 . Confusión de let ras de orientación simétricas ( 

~- Traslación o transportación de letras, sílabas o palabras ( ( 

~- Inversión de letras ( ) 

~- Omisión de letras, silabas o palabras ( ( 
f/.) 

~- Susti tución de letras de sonido parecido ( ( 

R. Mezcla de letras y sílabas formando indebidamente 
w 
e palabras fuera del contexto del enunciado ( 
¡;() 

f.:9 . Agregados <le letras, sílabas y palabras ( 

60. Contaminación de let ras o de palabras 
.., ~ 

( 

'111 . Sustitución de palabras sinónimas 

11, lj 
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2 . MANIFESTACIONES DE TRASTORNOS DE APRENDIZAJE DE TIPO DJSORTOGRAFICO. 

(DRUTECKNER-BOND1 

2. 1. Omisión de letras mudas 

2 .2 . Omisión de uno de los componentes de las consonan

tes dobles 

2.3. Adición de una letra formando indebidamente 

una consonante doble 

2 .4. Escritura inadecuada de palabras según un alófono 

· dialectual 

2 . 5. Escritura indiferencia de letras mayúsculas y minúsculas 

2.6. Sustitución de letras, sílabas o palabras homófanas 

2. 7. Di visión silábica incorrecta 

( ) 

( ) ( ) 

( ) ( 

( ( 

( ( ) 

3 . MANIFESTACIONES DE TRASTORNOS DE APRENDIZAJE DE TIPO NO VERBAL 

(BRUECKNER-BOND. MYKLEBUST. GlORDANO) 

3. 1. Distorción de gr afias en trazos circulares o en 

trazos verticales 

3 .2. No existe uniformidaden el tamaño de las letras 

3 .3,.¡¡: No existe uniformidad en el aislamiento de las 
e u letra s 
c:x: 

J .'{2 Espaciacíón inadecuada entre renglones 
:--

3. ~ !legibilidad de las grafias debido a letras demasiado 

~cerradas o ilegibilidad abiertas . 

3 .~ Deficiente ubicación en el espacio gráfico 

3 t3 Escritura de espejo 
~~ . 

3. ~ Escritura macrográlica 

) . ?~ Escritura microgrilfica 

( ( 

( ( 

( 

( 

( 

( 

( 

) 

( ) 

( ) 



3.1 O. Direccional invertida en la reproducción de las grafías ( 

3. 11 . Direccionalidad invertida invertida en la transcripción 

) 

de las palabras ( ) 

3. 12 Presión exagerada con lápiz en el papel 

4 MANIFl :~ffA('U >Nl'S l>L:TRAS'IORNOS DI '. Al'ltf 'Nl>IZAJl ·. DI ' l .A IHTlJHA MF("ANl('A 

l<ilORDAN()) 

l ·ALLAS l: N l ~ I. HITMO 

4. 1. Lectura bradiléxicé1 o lenta 

4 .2 Leclurn luquiléxica o ncdcrnda 

4.J . Lectura disritmicn o de:mrdcnnda 

l'ALLAS GNOSTICAS 

4.4 . Lectura amnésica 

4.5. Lectura imaginaria 

TRASTORNOS DE GLOBALIZACIÓN 

4.6 . Lectura subnitrante o arrastrada 

~- Lectura repetida oral 

~- Lectura repetida o si lenciosa 

{9. Lectura de formas mixtas (oral-silenciosa) 

~O. Lectura global disrítmica 

~ 1. Lectura silábica 

""' <FI 2. Lectura fonética de los elementos de la palabra 
(/J 

~ 3. Lectura vacilante 

h 4. Lectura carencial ...... 
8 

( ) 

( ) ( 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ( ) 

( ( ) 

( 

( ( 

( 

( 

170 
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5. DEFICIENCIA EN LA LECTURA (BRUTECKNER-BOND) 

5.1. Deficiente utilización en el contexto en el caso de 

la lectura o ral ) ( ) 

5.2 . Deficiente vocabulario de tipo visual ) ) 

5.3. Defectuosa entonación de los enunciados ) ( ) 

5.4. Lectura en tono de voz poco natural ( ) ( 

5 5 . l lábito dt: sciialar con el dedo mover la cttbeza ( ) ( ) 

5.6. Desorientación entre las palabras y/o las lineas 

de un t exto 

6. DIFICULTADES DE LA LECTURA DE COMPRENSIÓN (BRUTCKNER-BOND) 

6. l. Dificultad para retener los datos obtenidos a través 

de la lectura ( 

6.2 . Dificult ad para organizar correctamente las informa-

ciones obtenidas en la lectura ( ( ) 

6.3. Dificultad para reconocer la idea principal de un texto ( ( ) 

6.4 . Dificultad para valorar críticamente un texto que se ha 

leido ( ) ( ) 

6.5. Dificultad para extraer informaciones específicas de 

z estudio ( ( o ,_, 
~ 

7~ÁLCULO 
(/) 

7~. No identificación de números ( ) 
tJ.I 

7~. Confusión de formas ( ( ) 

7~. Confu sión de números por sonidos ( ) ( ) 

~· Confusiones de números simétricos ( ) ( ) 

-3. 1 nversión de números ( ) ( 



7.6. Translaciones 

7.7. Repetició n de cifra!i 

7.8. Omisión de cifra!i 

7. 9. Perseverancia 

7 . 1 O. Mal encolumnamiento 

7 . 11. Inician la adición y sustracción por la izquierda 

7. 12. Suman o restan la!! unidadc!i con las decenas 

OBSERVA<.:ION ES 

nRMA DF.L EXAMINADOR 

( 

( 

( 

( 

) 

( ( ) 

( ) ( ) 

) ( ) 

l72 



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
SECRnARIA DE EDUCACIÓN, CUL:fURA V BIENE~TAR SQCIAL 
DIRECCION GENERAL DE OPERACIÓN EDUCATIVA 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

EXAMEN DE EXPLORACIÓN GRAFOLEXICA Y DE CÁLCULO 

G.A.P.P. 2" GRAl><) OE PRIMARIA 

NOMBRE DEL ALUMNO ___________________ _ 

ESCUELA ---~-

PARTE 1 

UNA FAMILIA D[ TITIRITl<: ROS 

Mi padre era un hombre muy grande, mi madre una mujer muy chi
quita, y mi padrino; el tio badajo, había sido Sacristán y ahora era el 
músico de la familia . 

Eramos una familia que va por los caminos. 

Los caminos son largos, son de tierra roja: a veces son de grandes 
piedras li sas, y nuestro caballo se resbala; a veces son de piedras 
pequei'las, apretadas en la tierra, y las ruedas de nuestra carreta tro
piezan . 

PARTE 11 
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TOÑO HACE DE PAYASO 

Aquella tarde el circo estaba lleno de niños y no quedaba un solo 
lugar. 

Cuando Toí\o iha a entrar. vió que en h1 puerta habi11 una 11ii'l11 que 
tenia cara de mal genio. 

¿Qué pasa? le preguntó. 

Pues que no he podido encontrar un boleto. 

No te apures. Ven conmigo. Lo veras desde un rinconcito . 

La niña se puso muy contenta y se acomodo en una esquina de la 
pista. 

¡ Adios - dijo Toño, que tengo que sali r a escena ahora mismo! 

Al poco rato salió a escena junto con Roso . Los dos vcs1ían de pa
yasos. Con unos enormes ;o:apatos. Con la cara pintada. con una 
nariz muy grande roja . Con unos trajes enormes y de colores chillo
nes. 
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PARTii: IV 

1. ¿Dónde estaban los niños? _ ______________ _________ _ _ 

2. ¿Cómo se llama el nii'ío que entró? -·----------- - ---

3. ¿Cómo se puso la niña cuando le dieron el boleto? ______ _ 

4. ¿Con quién salió Toño a escena?------------ -

5. ¿Cómo se vistieron los payasos? -------------

CALCULO 

w e 

i 
z 
8 

11 + 12 = 23 

32 + 4 = 

4-1 == 3 

15 + 3 = 

16 

3 

2, 3, -----, 5, _____ , 7, - -----, ---
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DI CTADO 

DlCTADO 

ESCRIBE LOS NUMEROS DEL UNO AL DIEZ 

LECTURA DE NUMEROS ----------------



GOBI ERNO DEL ESTADO OE MÉXICO 

ANEXO 6 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR SOCIA l . 
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTO DE EDUCAIÓN ESPEClAL 

GRUPOS DE ATENCIÜN PSICOPEDAGÓGICA 

REGISTRO DE EVOLUCIÚN DEL DESARROLLO 
BIOPSICOSOCIAL 

l DATOS GENERAi.U DEL Nl~O 

1 NOMBRE ________________ ________ _ 

2. El>AI> ___ _ AÑOS ________ MESFS _________ - ·---

:1 IH'llA Y LIJOAR llE NACIMIEN'IO -----·------------·----------· 

4 . l>ll<l il'CIÚN __ --·---- --·--·---·---· ··---· ··---- -· --· _ •.. -·-·----·-

~ 'I FI i.,I·< >N< 1 -· _. --- •. ······-.. 

<• l t-;('lJEI .A Y Ol<AI >< J~IJI " C'IJHSA 

7 NtlMlll< l• llt ·I 1'1\IU<I · 

l >t '111'1\l ' t<'>N 

1.,S<.'Ol.Al<ll )AJ) __ ........ ----·----·-·------·---· 1 .. s l/\ll< 1 CIVIi . 

R. NOMlllll \ lll!IAMAl>RE ·----------·- -----·-----------

EDAD <X:IJl'A<:IÚN 

FSCOl.All.IJ )Al> ES IAI )( H 'IVll . 

9. NOMLIRE DE LOS llERMl\NO~ El>AI> 

"-' i 11. OTROS FAMllJARI~ Qll6 VIV" N EN tA MISMAEA-"A 

¡ 

176 
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U. ANTEC.:l)l!Nl 'l(S. 

1 l·/\C ICJl<l·S l'Rl ·N/\1 1\l.l·'..S 

/\)NI IMl-.IH 1 DE EMlt1\l(/V,OS 

11)/. El. FMll/\J{A/.O HJE 1>1-.Sl (AJXl'I S I 

(' ) /, llllllOSlll'FRVISION Ml,lll(.'/\ ? SI --------·---· NO ······--------

IJ) ¡, TlJVO INFECCIONES DlJIV\NTE EL EMll/\RA/,0 ? SI ---- NO ------

lCll/\l.l'S'I . ---.. --------------· - · 

E) l){ JRACJON DEL EMBARJ\LO ---------------------

f) ¿ l>lJRANTE EL EMJIM/\7.0 l'/\DECIO DE VÓMlTO. MAREOS O SANGRADO ·1 ____ _ 

2. FAC'J OHES NAT/1.1 .f:S 

A) l.A MADRE EN El. PERÍODO llEI, l'i\RTO ESTUVO Tl</\.NQUILA. NERVIOS1\ O 'J llVO 

l'IH>BI h MAS, /. DI ·. OllE '111'() ? ___________________ _ 

11) l>!JRl\CIÓN 1>1:1 , THl\Jl/\JO n¡.: PARTO _______________ ___ _ 

C) 1 IPO !>E PARTO: VA(ilNAI. 

D) H IEIWN IJS/\l>O.S F<>RCEl'S O /\.NFSTl;SI/\. /. 1)1¡ QllE '\'11'0 ·¡ -----------

---- --· ----- -----------··-·-------
E) PERSONA Y SITIO JX>NDE FIJE /\TENDJl>A ------------------

F) TllVO COMJ'LIC/\CIONES DIJRANTE El. l'J\RTO 

J. FACTORES POSTNAJ'ALES. 

--- -------·· ~/. Rfüil'IRÓ Y U .ORO Al. NACER ? 

!¡l)TU!Ml'OQlJETARIX>EN l .ll>RAR 
C!J -----------~---

S::: J PRESENTÓ TE<iUMENTOS VlOl.ACEOS, 1'/\.UDEZ. O J\MARJl.l.ENTOS _______ _ 

i )l'ESO l>EI. Nil'JOAI. NACER ______ ·------------------

LU 
IQVOLUC:ION PSIC:OMOTRIZ. 

~ lil)/\I) EN QUE: 

~ l·UOl.A Vl~TA 
~ 

R 
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SOSTIJVOLA<.:AAE7..A ______________________ _ 

SE SENTÓ __________________________ _ 

flAl .BIJCEÓ __________________________ _ 

GATEÓ _____________________________ _ 

l\l'Al< l\CIÚEl . LEN<ilJNl: <M<lN<>Sll .l\ll(>S¡ _ _ ____ _ 

J)ICISllS l'RIMhl<OS l'l\SOS _________ _____________ _ 

Et.U'l.:ZÓA VESTU<SESI 11.CJ ___________ -----------

SE CONTROi.ARON LOS ESHNTERES Y COMO 1.E ENSEÑARON----------

2. lllJOO Tt-:NDEN('ll\ 1\ SER i'. lJRIX>O DIESTRO _____________ _ 

IV. ALIMENTACIÓN 

¿El. Nct:IO Flll\ ALIMENTAi X> CON LECHE MATERNA ? SI ----- NO ----

2. SI CONTESTO "NO"/. <.:ON QUE 1.0 ALI.MENTO 'I ----·------------

J . El>ADDFJ. DESffTE ______________ __________ _ 

4 l<EACCION DEL NIÑO Al. DESTETE 

S /. A (jl !E Ull\ll l :Ml'l'/Al A Dl\l<J.1' OTl<O 1'11'0 l>I\ 1\1.IMEN l< > '/ -----

<1.¡.ALIMENTACION ACTUAL _______________ _ 

7 ¿SUHU~UE ANOREX!A ?------------------------
8. ¿A QUE EDAD 1,1:.; APARECIERON (.OS PRIMEROS DIENTES 'I __________ _ 

V. C<ll°ICIONES DE SALUD. 

l. 80 TAl.l.l\ _____ ORADO NUJ k lCION/\I. ---------

2. Ul>Ei'.A VISUAL--------- AGIIDE7.A l\UnlTIV/\ --------

J . >S DE ENl'ERMEDAl>ES QllE EL Nlf:JO llA P/\DECJIX) _________ ---

----------------------------------·---w . 
4 Gl!Q\JEMA DE Vl\CUNA<:ION. 

/\; l'Ol.IOMJELIT!('A In 211. :lo ------- ------- -------
Ti l.E la. ______ 2n. ____ __ :la ___ _ 

~ 



i\N ffl lllli ·.RCIH,n-:1s tllC<i¡ · ---·-- - ______ AN'I L-;AIU\Ml'l<JN ______ , __ 

O J'l{ A.'\ Vt\l'l JNA.'\ Al'l.I< ' /\J >AS 

' 1-1 Nl Ñtl ll/\ SllH<lllt1 

11</\l IM/\ l ISMI 1 SI /. 111· l )l 11· 111'< , ., 

(.'ONVl l l.S l\JN hS SI N< 1 ·------- '· 1 >I : ~l 11~ 111'<)'1 ______ _ 

INTEKVENSION ES (JlJll<IJl{(il{.'/\S SI --NO ____ l. l>E (~l J E Tn·o·1 

/\LE I« il/\S SI NO ______ ¡, DE QIJE fll'O '/ ___ ,, _______ _ 

h TR/\NST<lllN<>S EN EL Slil'.NO 

DlJERME 'íR/\NQIJll .O ------ Tlf.NE PESJ\1>11.L/\s _________ _ 

¡, CONQlJIEN UIJERME ? __________________ _ _ _ _ 

7 l'KESENTAl 'NllRl'SIS ______ _ 

Vl CONDUCTA Y CARACTERISTICAS DE PERSONALJOAD. 

1. Kcl./\CIONES /\l'ECI IV/\S 

/\l 1 ÍMIDO --------- 11) ANSltJSO 

C) lll:KRINCHUOO --- -----

El 1111'1'.RAC"l IVO 

2. 11Am rus. 
---------- - ------

¡\) 1 IORAS l>E Slll'.ÑO _____ , ____ 11) llORA.'i l>E JUECIO _ _____ _ 

C)SE MUERl>E IA'> \Jr'IA'> 0) ES GLOTÓN ________ _ _ 

E) SE Clllll'A EL l>EIX) -------·----

3.JII MJ\STURU/\ 
e 

VII. ~NTECED!NTES P'AMILIARRS. 

1. = A:OHOLISMO SI PAD:: 

2. § IJ/\QUISMO SI NO 

3 ~XICOMJ\NIJ\S SI NO 

ti ~11.El'SI/\ SI NO 

5 BH:RM Ml'.N l'ALES SI NO 

MADRE 

SI N() 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

omo FAMll.IAR 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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6. OTROSPAl>ECfMIENTOS ________________________ _ 

7. EN CASO l>E l)l JJ S EXISTA IJNO () Al.Ol JNOS rn; 1.0S ANTECEDEN rns AN 1 fl{ IOKES. /. C IJAL 

ES IA REAL'CION DEI. NIÑO J\NTE El.L\)S '' - - ----------- -----

VIII. I NTU;NA( 'ION l!.S('(U .A M. 

I . /. A l)IJI: U >Al> INUKhS< >Al. JAIWIN 1 JI·. NIÑOS '/ ------·---------
2 /,l)l lEHl ·./\U ' IÚN l l lVOEl.NINO '/ 

·' · l. n>M< >SON l./\S l<El.ACIONl ·.S l>l · I. NIÑO('(>N SllSl'OMl'AÑl·KUS Y MAJ..S 1 lü\ ·1 ___ _ 

------ ------
4 ¿ ('O~O f .S Sii i\Pl(()\'J·:<.:lli\MIEN°IH l'.S('t ll.AK ... AOF.Cll/\DO O INl'ER IOR /\SUS CAl'i\(.'IDAl>l,S. 

IX. CONl)l<.lONl!S SOCIOl C'ONOMl<'AS DE LA FAMILIA. 

l . CONDICIONES ECONOMK'AS ACIU/\J .ES. 

A) Tll'O l>E VIVll-.Nl>A ld>IHt 'fl) 1 'AS /\ S<>l.A 

VECINl)/\I) 
------------~ 

ClíEN1'/\ C:ON No kH'AM1\kAS S/\I /\ 

COCINA 13/\ÑO ___ _____ _ 

COMt: t>OR ______ ___ OTROS ________ _ 

íl) FRECIJANCIA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS. 

l>IAKIJ\S MENSUAJ.ES ---------- ----- - - -

Ci: SEMJ\NN.ES - - ------ QIJfNCENALES - -----

~ l.llOARliS l>J.. KECKt:O u 
caN.IMl:NTOS QUE CONSUME CON MAYOR l·KECUENCIA i - -
-

X.~SPUl!STA AL PROBLl!.M A. 

~COMO t·.S l.A PAl<TICll'A<.'IÜN DE LA FAMILIA EN l./\ l ·:i>lJCACIÚN l>Fl. NIÑO ·1 ______ _ 

&¡: 
-----~ -----------.--·-~·---·----····---.. ------ -·-
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2. ClJAI. llA Sll>O l.A "HEACCIÓN l>E LA FAMILIA ANTE El. ECllO DE QUE EL NIÑO ESTE 

INTEGRAIX) EN UN om 11'0 DE ATENCIÓN PSICOl'l:DAO<XJll.~A ·1 __________ _ 

XL V ISITAS OOMl<:ILIANIAS. 

FECl lA MOTIVO FIRMA 

XII. OIAGNÓSTICO PSICOLOGICO. 

DUfüJO DE l.J\ HOlll<A 1 IUMJ\Ni\ DE KOl'l'IT/, 

E.C. _______ AÑOS------ MESES 

TOTAL _ _____ CLJ\SIFICACIÓN ________________ _ 

FECllA DE EXAMEN -----·---------·-----------

PRUEBA DE PENCEPCION VL')UAL DI!'. fRO~Tlú 

PRUF.BAS 1 11 111 I V V 

:z i'IJNTIJACIONl.;s NATURALES 

1 
EQUTVALENTE DE EDAD TOTAL 

PUNTUACION DE ESCALA 

c:oc1ENTI!. DE PERCEPCION 

.. ,. 
fi 
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l'F.CllAIJE l-.XJ\.MEN ______ ___________ _ 

INTF.Rl'RETA(;JÓN __________________________ _ 

OBSERVACIONES _ _ _ 

_________ A _________ DE l 'J 

l'IRMA IJEI. RESl'ONSA!ILE 

1 



C OUll'.RNO l)EI, 11.STAI)() O(! M kXl ( 'O 

ANt::XO 7 

SE<'RF.TAIUA 01! t(l)IJC'ACIÚN, ( 'Ut :l'UMA V BIENf. .... l'AM SOl'IAI. 
OIKECC'IÓN GtNEKAI, 01!. OPt RAt ' IÓN IH>UCATIVA 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A l,A EOUCACION 
DEPARTAMENTO OF. EDUCACI ÓN ESPEt1AL 

CUESTIONARIO DE EXPLORACIÓN LINGÜÍSTICA 

G.A.P.P. 
l. FICHA DE IDENTIFICACI ÓN: 

1.1 . NOMBRE l>EJ. NlÑO 

1.2 i'H<.:111\ l>F. Nl\t:IMI ENTO 

l .J NOMBRE DELJl\l<l )IN l>E NIÑ\>S 

l 4. LCK:i\l.IUN> ________ l .S. MUNl<.:ll'IO ____ _ l ,, ;(. .! ~ 

2. PREGUNTAS l>E IDKNTlfl('ACIÓN: 

2.1 ¡,C'OM<>'l h l.1.1\MJ\S 'I.,_ ----------·--·----------··---

:?.2 .¿t:IJl\NH'ISl\ÑOS l lliNl!S '' - --- ----- ---------- ---

2.3. ¡,OONDEVIVES '! ____ __ _ __________________ _ 

2.-1. ¿ l\Q\JE TE GlJSTI\ Jl lGl\R ?-------------------
3. OBSERVACION DEL APARATO FONOARTICUl.ADOR: 

:U J.i\BIOS: FRUN<.:E ( ESTIRA Ml lEt:i\S ( 

:D . P/\1.1\J)i\I<: NOl<Mi\L ( llENDUX> 

3 . .l . LENGI JI\: CORTA ( 1.AIHiA ( GRlll 'SA ( l>F.l.01\l)A ( 

3.3.1. MOVILIDA.l): llACIA LA 1>1'!Ui(.;l IJ\ ( 111\C IA LA r'/.QllllilillA ( ) C IRt: Ul.Ak \ 

J .~'RENil.LO: NOl<Ml\l . ( CORTO ( l.ARCiO ( 

3 8 •tE/ . ./\S DENTARl/\S· COMPLETA." \ IN<.:OMl'l.ETA.'i ( <.:ARIES 

3 ~ESPIRAC ION: ABIX>MfNAL ( TORAC:ll'A ( 

:l ~ETROl'ROONl\TISMO PR(X')NATISMO ( 

3~TROS:~----------------~-~~--~~~~-~ 
u.A 

IBJ 
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4. N IVEL l'ONETICO: 

p A L A 8 R A s 
GRUPO FONEMA 

INICIAi, MEDIA FINAL 

M MESA CAMISON RANA 

1311.ALllAL I' PELOTA MARJPOSA MAPA 

IW VACA BEBE UVA 

F FIX:O m .1;FANTE CAFE 

LAJ)IODENT Al . 1) j)J:I)() CANDADO RED 

T TEl.EFONO PATITO J>AJ .lffA 

' sz ZAPATO VASO LAPIZ 

l. LUNA PELO PASTEL 

ALVEOl.AR N NARI/. MAN!) BOTON 

I{ ARO ARETE CARA 

:a 
RATON PERRO CAMINAR R 

e CllUl'ON CllCllARA llACl lA 

PAi.ATAi. Ñ ÑANDU l'CÑATA CAÑA 

l.l. 1.1.AVE PAYASO Gi\J.1.0 

(¡ OATO MA<IO TORTIJOA 

VEL/\I{ JX Ji\BON ()J(') RELOJ 

CK CASA 130CA JAMAICA 

BI. ll!.l/SA BIBLIOTECA TABLA 

CL CLAVO fiSCLA YO ANCLA 

SINFONES FJ, FLOR INFLAR TEFl .ON 

% rn . (ll.0110 1<11 .ESIA 1< iLl I o e:¡ l'I. f'l.A ro llll ' l.1 •MA Tl· Ml'l<I 

·~ flR lll{/\/,() (' AllRITO r.11rnn 

~ 
-

C.:R < 'RIJ/. ESCf<f'J'( rn 10 i\l.Al'RAN 

~ l)f{ DHA(iON cocn1m11 .o ('( IAl>RO 

LA,.t;I NFONES FR FIH rl'A REl'IU ~S( ·o < '( >FRE 
Q -

~ 
llf{ <llUl.1.11 11< Ol<I' NEUH<I 

·-- ----··-- ------·-·-- ·----· ··· - -- ··-· ··~ --
l'H l'IV\l)C 1 ~ ' /\l'IW 'l ll > l"<IMl'l{J\I{ 

-·--
~ TR TREN ME IR() SASI RI~ 

n 



PAi.ARMAS 
<;Rll P() FONEMAS 

1 N 1 <' 1 A t. 

Ali JAULA 

El Pl!INT' 

EO l fi >N<:ITO 
1) 1 PTONOOS 

IE PIF. 

11 ¡\ Ol 1/\NTE 

llY. 11' IF \'O 
··--· . - ·- '---~·-··-· · -· .... .. ··----

~. N IV r. I . Sl!MAN.fl( 'O : 

~. I Shl'J\Ki\k l .AS IJ\l<JI '. IJ\S (J\11; l'Ul 1 l:NH' l:N Al. MISMO tiKlJl'<J 

S.2. l'l i\NTEAR IA<; l'llE<HJNTAS. 

¿PARA QUÉ SlRVEN 1 

¿QUIENES J.A UTll.IZ./\N ? 

l ( 'IJANl)O SE lffíl.lí'AN '/ 

¿ A QUE l IORA SE lJTU Jl..AN '/ 

¡, l'OK Qllf: LAS lJTU.V.AN 7 

6. NIVEL SINTÁCTICO 

6.1 DESCRJl'<.: IÓN DE llNA LAMINA 

¿ (JlJE VES A(Jlll '/ 

/. QIJLENES ESTAN J\Ql11 ·1 

¿ C:OMO ESTAN LOS AIWOl.ES ·1 

¿ QUE LES ESTA PASANDO A LAS PERSONAS '/ 

¡ A IX>Nl>E SE l>IRIOEN 1 :e ' 
15l1VEL PRAGMÁTICO: a. ENUMERA 

s= . i. li.X.PIO~'ill >N UXllCA 

w 

DESCRlílF. NARRA 

el--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 

8.iiAGNÓSTIC'O 

9.~TAMlF.NTO 
~ 

uft,aGANIZACIÓN 
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ANEXO 

8 

GOelERNO oa. ESTADO DE MÉXlCo 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓH, CULTURA Y BENESTAR SOC1AL 

DIRECCIÓN GENERAi. DE OPERACIÓN EDUCATIVA 

SUBOIRECCION DE APOYO A LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPEOAL 

~ ~ Of .UdVESTIGACKl~ DE RESUL TAOOS OEl CUESTIONARIO DE EXPLORACKltol 

LJNGUísTICA GAPP. OEi. M\IEL CRESE ---------
NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICa'tO ZONA ESCOLAR 

NIVEL FONETICO .... &..- Pale- ....... 
lllal - - - - Slnfonu 5.1 u 1.1 7.1 

N.P. ~OELAL~ lrr p b f d t • 1 n r r e 11 1 a X klb 
ci " 

~ pt lbl<> ldl fr lodp tri. eil« ioluc luo 

Bo. Va. El DIRECTOR 

FIRMA DEL PROFR. (A) 

1..2 obc«veclones 

fo-' 
()) 

01 



ANEXO 9 

GOBIERNO OE1. ESTADO DE MEXk:O 
SECRETARÍA DE EDUCACÓI, CULTURA Y BIENESTAR SOCW. 

DIRECCIÓN GEHERA1. DE OPERACIÓN EDUCATIVA 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACfÓH ESPECW. 

CON ANES DE INVESTIGACION EVALUACION CONTINÚA 

NOMBRE DEL PROFR. (A)------------------
ESCUELA UBICACIÓN z.E. REGIÓN _______ _ 

N.P. / 

/~O.E. 

TOTALES 

A p N A P N A p N A p N A p 

ACOTACIONES 

O.E.• OBJETIVOS ESPEciFICOS 
A • ADQUIRIDO 
P•PROCESO 
N • NO ADQUIRIDO 

N A P N A p NA I' N A I' N A I' N 

EDUCADORA 

PORCfNT A.JE 

A P NA p N A p N A p N A p N A P N A p N A p N A p N 

Vo.Bo. Vo. Bo. 

OBSERVADORA DIRECTORA 

...... 
a; 
-..J 



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL 

ANEXO 10 DIRECOÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
DEPARTA1\fENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

COH FmF~ m: IJIVy:tT1r.11r.1n u 
cONcl.~ClnN'ltt'~'PUNTUACIONES DE ESCALA DE LA PRUEBA DE MAR1ANSE FROSTIG y DEL DIBUJO 

DE LA FIG URA HUMANA DE E. KOPPITZ 

NOMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS LUGAR M U"llllOPIO W NA ESCOLAR----

REGIÓN GRADO FECHA --------
ED . .\D CR.ONOL PUNTUACION DE ESCALA KOP PiTZ OBSERVACIONES 

N.P. NOMBRE DEL ALL'MNO SEXO AÑOS MESES 1 II m IV V COC. PERC. Pl-:-.1..\.JE TOTAL CL-'..SITTC.K!ÓN 

NCX-.IBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN Vo. Bo. DEL DIRECTOR 

t-' 
co 
co 
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1 

2 

3 

' 6 

6 

7 

• • 
10 

11 

12 

13 

14 

11 ,. 
17 

11 

19 

211 
21 

22 

23 

24 

26 

ANE XO 
11 

0081ERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
SECRETARÁo\ DE EDI ICACIÓN, CUL llJRA Y BIENESTAR SOCIAL 

DIRECCIÓN OEHERAL ce OPERACIÓN EDUCATIVA 

SUBIJRECCIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO ce EDUCACIÓN ESPECIA1. 

CON FIHES DE INVESTlGACIOHi CONCENTRADO DE LAS PRUEBAS ABC, VISAM Y RAYEN 

NOM8AE DE LA ESCUELA LUGAR MUNICIPIO ZONA ESCOLAR ---

REGIÓN ORADO ~ FECMA~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

EDAD TEST ABC PRUEBA DE MADUREZ VISAM PRUEBA DE RAVEN 
NOMBRE DEL ALUMNO SEXO ESF. ESI'. ES/'. AF1!1C. Nl\E. RAHOOY OBSERVACIONES 

A.M. PONTAJE NIVEL COG. MOTftlZ llEIUIA1. SOCIA1. GL08Al. 
PUNT-"E PERC. DIAGHÓSTICO 

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN Vo. Bo. EL DIRECTOR 

...... 
co 

"' 
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GOBIERNO DEL l'SIADO Dl MixK:o 
su:RnAJÚA Dl U>VCACIÓN, CULTUllA Y IUimSTAR SOCIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN UK.ICATIVA 

ANEXO SUIDIRECClóN DE APOYO A LA ll>UCACIÓN 
13 DUilTAMENTO DE n>UCACJÓN ESPECIAL 

COH FINES DE IMVEST1GAC10K 
INSTRUCTIVO 

EVALUACION PEDAGÓGICA SEMESTRAL 

GRUPOS DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL NIVEL PREESCOLAR 

CICLO ESCOLAR 199 -199 

UNIDAD OBJETIVO Y ACTIVIDAD A REALIZAK REGISTRO 

1.1 MOTRICIDAD OBJETIVO: REALIZARAN MOVIMIENTOS COORDINANDO ADQUIRIDO: LANZAR Y RECIBIR LA PELOTA SIN DEJAR-

GENERAL AMBOS BRAZOS AL LANZAR OBJETOS EN TODAS DIREC- LA CAER DE 5 A 6 VECES. 
CIONES. 

EN PROCESO: SI COMETIO DE 2 A 4 ERRORES AL LANZAR 
ACTIVIDAD: POR PAREJAS COLOCADOS FRENTE A FREN- O CACR>\R LA PELOTA. 
TE A UNA DISTANCIA DE 1.50 MTS. LANZAR 6 VECES LA 
PELOTA A SU COMPAÑERO SIN DEJARLA CAER Y Sr.-1 DES- NO ADQUIRIDO: SI COMETIO 5 O 6 ERRORES AL LA,...,.ZAR 

PLAZARSE DE SU LUGAR. (PELOTA 20 CM DE DI.A.METRO O CACHAR LA PELOTA. 

APROXIMADAMENTE) . 

1.1 ESQUEMA OBJETIVO: REPRODUCIRÁ UNA FIGURA HUMANA COM- ADQUIRIDO CUERPO COMPLETO (CABEZA CUERPO. BRA-
CORPORAL PLETA. ZOS Y PIERNAS) DETALLES COMO POR EJEMPLO OJOS, 

ACTIVIDAD: PROPORCIONAR UNA HOJA TAMAÑO CARTA 
BOCA. NARIZ. PELO. OREJAS. ARETES. CINTURON. 

Y LAPIZ, EL NIÑO DIBUJARA UNA FIGURA HUMA_,\iA COM- EN PROCESO: CUERPO COMPLETO, ADEMAS DOS DETA-
PLETA. (HOJA 1 ). LLES. 

NO ADQUIRIDO: CUERPO INCOMPLETO (FALTAN BRAZOS. 
PfERNAS), O SI NO DIBUJA DETALLES (BOCA. OJOS) 



UNIDAD OBJETIVO Y ACTIVIDAD A REALIZAR REGISTRO 
- . 

'rYfM1ID5.t18tf ~~~_I :-w.¡,.u._...il f l.!;.. . 
-i 1vv. 1IJD'il fflCARA LA RELACION ESPACIAL ARRJ- ADQUIRIDO DIBUJO CORRECTAMENTE DOS O TRES Fl-

ESPACIO BA - ABAJO - CERCA - LEJOS. GURAS. 
TEMPORAL 

ACTIVIDAD PROPORCIONAR AL NIÑO LA HOJA 2. EN PROCESO: DIBUJO CORRECTAMENTE UNA FIGURA 

INDICACIONES : NO ADQUIRIDO NO DIBUJO NINGUNA FIGURA CORREC-
TAMENTE . 

DIBUJA UNA MA1'1L~NA CERCA DEL ARBOL. 
DIBUJA UN SOL LEJOS DEL ARBOL. 
DIBUJA UNA MAR1POSA ARRIBA DEL ARBOL 

1.4 LATERALIDAD OBJETIVO: COLOCARA DIVERSOS OBJETOS EN LA DIREC- ADQUIRIDO: DIBUJAR CORRECTAMENTE LAS OOS FIGC-
CIÓN QUE SE LE INDIQUE (DERECHA IZQUIERDA) RAS. 

ACTIVIDAD: PROPORCIONAR LA HOJA 2. EN PROCESO: DIBUJO CORRECTAMENTE UNA FIGURA 

INDICACIONES : NO ADQUIRIOO NO DIBUJO NINGUNA FIGURA CORREC-
TAMENTE . • 

DIBUJA UNA MACETA EN EL LAOO DERE~HO DEL ARBOL. 
DIBUJA UN COCHE EN EL LAOO IZQUIERDO DEL ARBOL. 

U EQUILIBRIO OBJETIVO REALlZARÁ JUEGOS DE EQUILIBRIO SIGUIEN- ADQUIRIDO CAMINO SIN PERDER EL EQUILIBRIO 
DO DISEÑOS EN EL PISO. 

EN PROCESO SI COMETIO TRES ERRORES (SALIRSE DE 
ACTIVIDAD CAMI~AR SOBRE UNA LINEA RECTA DE 3 LA LI?l.'EA. NO CAMINO HACIA ATRASJ 
MTS. 5 CM. ANCHO HACIA ADELANTE Y H.ti,CIA ATRAS. 

NO ADQlJlRIDO NO RESPETO LA LINEA MARCADA. 

I .6 ACTIVIDADES OBJETIVO: RECONOCERÁ SU CUERPO COMO INSTRUMEN- ADQUIRIDO: EJECUTAR LOS TRES TIEMPOS CORRECTA-
RECREATIVAS TODE RITMO. MENTE . 

ACTIVIDAD CAMINARÁ 3 PASOS Y MARCARA. EL ALTO EN PROCESO: SJ COMETIO OOS ERRORES AL CONTAR L05 
(REPETIR 3 VECES) PASOS O NO MARCAR EL ALTO. 

NO ADQUIRIDO: NO RESPETA LOS PASOS NI LOS ALTOS 



UNIDAD OBJETIVO Y ACTIVIDAD A REALIZAR 

COHANESD1 IHVESTIGACIO~ 
A R l A 1 1 

2.1 COORDlNACION OBJETIVO: EJERCITARÁ LOS MÚSCULOS DE LOS BRAZOS 
VJSOMOTORA Y DEDOS AL REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE CO-

LOREADO. 

ACTIVIDAD: PROPORCIONAR LA HOJA 3. 

INDICACIONES: 
COLOREA DE ROJO LA MANZANA GRANDE. 
COLOREA DE VERDE LA MANZANA CHICA 
COLOREA DE AMARILLO EL CUADRO GRANDE. 

2 .2 D ISCRIMINA- OBJETIVO: LOCALIZARÁ FORMAS, TAMA1'iOS Y COLORES 
CIÓN FIGURA QUE SE LE PIDAN. 
FONDO. 

ACTIVIDAD EVALUAR CON LA HOJA 3. 

2.3 POSOCIÓN OBJETIVO: UBICAR . ..\ LOS DIBUJOS DE ACUERDO A LAS 
EN EL ESPA- INSTRUCCIONES DADAS. (IZQUIERDA - DERECHA). 
CIO 

ACTIVIDAD: SE EVALUARÁ CON LOS RESULTADOS DE LA 
UNIDAD 1.4 

:? .4 RELACIONES OBJETIVO: UBICARA OBJETOS CON RESPECTO A SI MISMO 
ESPACLAJ..ES ACTIVIDAD: 

INDICACIONES : 

COLOCA LA PELOTA A TU DERECHA. 
COLOCA LA PELOTA A . .\TRAS DE TI. 
COLOCA LA PELOTA ARR!BA. 
COLOCA LA PELOTA A TI ' lZQl l:ERDA. 

REGISTRO 

ADQl.HRIDO: COLOREA RESPETANDO LOS LIMITES DE LAS 
FIGURAS. 

EN PROCESO: COLOREA SALIENDO DE LOS LIMITES DE 
LA FIGURA. 

NO ADQUIRIDO: COLOREA SIN RESPETAR LAS FIGURAS. 

ADQUIRIDO: IDENTIFICACION DE LAS 3 FIGURAS. 

EN PROCESO: IDENTmCAC10N DE 1 O 2 FIGURAS. 

NO ADQUIRIDO: NO ID8.TlFICÓ NINGUNA FIGURA. 

ADQUIRIDO EJECUTÓ CORRECTAMENTE LAS 4 INDICA-
CIONES. 

EN PROCESO: EJECUTO 2 O 3 ORDENES CORRECTAMEN-
TE . 

NO ADQUIRIDO: EJECLIÓ L:-:A ORDE~ CORRECTA O NIN-
GUNA. 

1-' 
\D 
w 



UNIDAD OBJETIVO Y ACTIVIDAD A REALIZAR 

CON AMIS O~ INVfSTIGACION 
AREA 111 

3.1 CONCIENCIA y 1 OBJETIVO: MARCARÁ EL OBJETO DESCRITO VERBAL\iEN
R ECO NO C I - TE. 

MIENTO AlJDI- ACTIVIDAD: PROPORCIONAR LA HOJA 4. 
TIVO 

3..2 DISCRIMINA
CIÓN 
AUDITIVA. 

DESCR1BrR UN ARBOL DE LA SIGUIENTE MANERA Y DES
PUES PEDlR AL NIÑO MARQUE CON UNA CRUZ ROJA LA 
FlGURA DESCR1TA: 

ES GRANDE, TIENE UN TRONCO COLOR CAFE. TIENEN 
HOJAS VERDES. A VECES TIENEN FLORES O FRUTOS. 

OBJETIVO: DISTINGUIRÁ SONIDOS DE INSTRUMENTOS MUSICA
LES . 

ACTIVIDAD: EMPLEAR LA HOJA 4. 

LA EDUCADORA TOCARA DOS INSTRUMENTOS MUSICALES . SlN 

REGISTRO 

ADQUIRIDO: SI MARCÓ LA FIGL'RA CORRECTAMENTE. 

EN PROCESO: 

NO ADQUIRIDO: SO MARCÓ LA FIGURA CORRECTA. 

ADQUIRIDO: SI M.ARCOCORRECTA..\fENTE LAS DOS FIGU
RAS. 

EN PROCESO: MARCO CORRECTA .. \fE~TI L'NA FIGURA 

QUE LOS VEAN LOS NIÑOS (CAMPANA. PANDERO) j NO ADQUIRIDO: NO ~LA.RCO LAS FIGURAS. 

LES INDICARA QUE ENCIERREN EN UN CIRCULO ROJO LA FIGU-
RA DEL INSTRUMENTO QUE ESCUCHARON. 

TOCARA NUEVAMENTE 2 INSTRUMENTOS (TA.\.!BOR. CLAVES). 

DARA LA INDICACION ANTERIOR EMPLEANDO EL COLOR AZUL. 

3.4TRASLACIÓN1 ~TIVO: IDENTIFICARA SONIDOS AMBIENTALES. ADQUIRIDO: IDe,TITTCAC!ON DEL~ DOS FIGURAS. 

EN PROCESO: IDP<TIF1CAC10]'.; DE L;-.;A FIGURA 
DE SIGNOS 

ACTIVIDAD: PROPORCIONAR HOJA 4. 

INDICACIONES: LA EDUCADORA HARA SONAR VAR1AS 1 NO ADQU1RIDO: "<O IDD.TIF1CACIO:'\ DE LAS FIGURAS. 
LLAVES E INDICARA QUE LOCACLICE LA FIGURA MAR-
CADA CON UNA CRUZ VERDE, LA MISMA INDICACION 
CON EL SONIDO DEL RELOJ. 

~ 

l.C 
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UNIDAD OBJETIVO Y ACTIVIDAD A REALIZAR 

3.5 INTERPllElA- OBJETIVO REPETIRÁ RIMAS CON PRONUNCIACION CO-
CIÓN Y ENTO. RRECTA. 
NACIÓN. 

~NAMESO : nMSTISACIO!~ 

A ll E A 1 V 

~ - 1 IDENTIFICA- OBJETIVO: DISTINGUIRÁ OLORES DE FRUTAS Y ALIMEN-
CIÓN DE OLO. TOS. 
RES. 

ACTIVIDAD: EL NIÑO CON LOS OJOS CUBIERTOS IDE1'.'TI-
FICARA EL OLOR DE LOS SIGUIENTES ALIMENTOS: GUA-
YABA. CEBOLLA. AJO Y CAFE. 

4 .2 IDENTIFICA- OBJETIVO: DIFERENCIARÁ LAS TEXTURAS Y CONSISTENCIAS DE 

CIÓNDE LOS OBJETOS: ASPERAS - LISAS - BLANDOS - DUROS . 

TEXTURAS. ACTIVIDAD: IDENilllCARA TEXTURAS. 

BLANDO - DURO 

ASPERO - LISO. 

EMPLEANOO LA CUBETA MAGICA 

4 .3 IDENTIFICA- OBJETIVO: IDENTrFICARÁ POR MEDIO DEL TACTO OBJE-
CIÓN DE OBJE- TOS SECOS Y MOJADOS. 
TOS SECOS Y 
MOJADOS . ACTIVIDAD: PROPORCIONAR A CADA l'i!ÑO DOS TROWS 

DE ALGODóN. UNO SECO Y OTRO MOJADO. PARA QUE LOS 
IDENTIFIQUE. 

REGISTRO 

ADQUIRIDO: REPETICIÓN COMPLETA DE LA RJMA 

EN PROCESO: REPETICIÓN INCOMPLETA DE LA RIMA 

NO ADQUIRIDO: ,NO REPITE LA RIMA O U~lCAMENTE 
REPITE LAS ULTIMAS PALABRAS. 

ADQUIRIDO: IDENTmcó LAS CUATRO. 

EN PROCESO: IDENTIFICÓ 2 O 3. 

NO ADQUIRIDO: IDENTlFlcO UNO O NINGUNO. 

ADQUIRIDO: IDENTIFICÓ LAS 4 TEXTURAS. 

EN PROCESO: IDENTIFICÓ 2 O 3. 

NO ADQUIRIDO: IDENTIFICÓ UNA O NINGUNA TEXTURA 

ADQUIRIDO: MOSTRAR CUAL ALGODÓN ESTA MOJADO O 
CUAL ESTA SECO. 

EN PROCESO: MOSTRAR UNO CORRECTA.i'1E~. 

NO ADQUIRIDO NO MOSTRÓ CORRECTM1ENTE NINGU-
NO 

1 
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UNIDAD OBJETIVO Y ACTIVIDAD A REALIZAR R[GIST RO 

:!W A~iES 1 E IMVESTIGAClOj R l A V 

5 .1 LENGUAJE DE OBJETIVO: ENJUQUECERA SU VOCABULAR10 CON TER- ADQUIRIDO: SELECCIONÓ CORRECTAMENTE DE 6 A 8 
COMPREN- MINOS DE USO FRECUENTE COMO: ROPA. ALIMENTOS, TARJETAS. 4 Y 4: 3 Y 3_ 
S1ÓN . ETC. 

ACTIVIDAD: PROPORCIONAR AL NIÑO 8 TARJETAS DE 2 
EN PROCESQ SELECCIONÓ CORRECTAMENTE DE 3 A 5. 

CAMPOS SEMATICOS 4 DE CADA UNO (4 FRUTAS. 4 ANI-
2-2: 3-2. 

MALES) . NO ADQUIRIOO: SELECCIONÓ 2 O MENOS_ 

.5 .2 LENGUAJE DE OBJETIVO: MEMORIZARA UNA SERIE DE RIMAS . 
EXPRESIÓN _ ACTIVIDAD: SE EVALUARA COMO LA UNIDAD 3.5. 

A R E A V 1 

6 _ 1 ME.ll.íORI A DE OBJETIVO: ENCONTRARA EN UN GRADO DE FlGURAS EL MO- ADQU1RIDO:MARCÚ CORRECTAMENTE LAS DOS FIGURAS. 
ESTIMULOS DELO PRESENTADO L'TILIZANDO SU MEMORIA VIS UAL. 

VISUALES ACTIVIDAD: PROPORCIONAR AL NINO LA HOJA 5 COLOCANDO-
EN PROCESO: MARCÓ CORRECTAMENTE UNA FIGURA. 

LA SIN VER LAS FIGURAS HASTA QUE SE LE DE LA INDICACION NO ADQUIR100: NO MARCÓ LAS FIGURAS. 
DE VOLTEARLA. 

- LA EDUCADORA PRESENTARÁ LA FIGURA (i) EN TAMAÑO 
GRA~E DE 20 CM. l}."DICANDO A LOS NIÑOS LA OBSERVEN ; 
PORQUE LA VA A RETIRAR (PRESENTARLA 30 SEGUNDOS). 

- INDICAR A LOS NTh'OS MARQUEN CON UNA CRUZ LAS FIGU-
RAS DE SU HOJA IGUALES A LA PRESENTADA 



UNIDAD OBJETIVO V ACTIVIDAD A REALIZAR 

"'~t.i <:n.:i..;~ l e 1 ;;-_1 1 ·.,. " n A 1i .. t 11: , 

---_ .J• 0 LA SECUENCIA DE LOS OBJETOS 6_ --
SECUENCIAS MENCIONADOS. 
AUDITIVAS 

ACTIVIDAD: LA EDUCADORA MENCIONARÁ DOS VECES 
TRES OBJETOS (BOTE, LAPlZ. TIJERAS. DOS VECES) 

AL TERMINAR DE NOMBRARLOS LOS NIÑOS COLOCA-
RAN EN ESE ORDEN LOS OBJETOS. 

6 .3 VISUALIZA- OBJETIVO: DESARROLLARÁ SU IMAGINACI~ A TRAVES 
CIÓN DE LA DESCRIPCION DE ESCENAS U OBJETOS. 

ACTIVIDAD: ES UN JUGUETE QUE LE GUSTA A LOS NIÑOS 
Y A LAS NIÑAS, SON DE HULE, DE VARIOS COLORES. PUE-
DE JUGAR UN NIÑO SOLO CON ELLA, O V ARIOS NIÑOS. 
LAS HAY DE VARIOS TAMAÑOS, ES DE FORMA REDOi'IDA-

6.6 CUANTIFI- OBJETIVO: FORMARA CONJUNTOS CON Dl~TES OB-
CADORES JETOS, ATENDIENDO A SU TAMAÑO <GRANDE - CHICO> 

ACTIVIDAD: PROPORCIONAR AL NIÑO MATERJALES (CU-
BETA MAGICA). 

- EL NIÑO FORMARÁ DOS CONJUNTOS. lJ11;0 DE OBJE-
TOS GRANDES Y OTRO DE OBJETOS CHICOS. 

REGISTRO 

ADQUlRIDO: COLOCÓ CORRECTAMENTE LOS TRES OBJE- . 
TOS. 

EN PROCESO: COU>CÓ CORRECTAMENTE UNO O DOS 
OBJETOS. 

NO ADQUIRIDO: COLOCÓ LOS OBJETOS EN DESORDEN. 

ADQUlRIOO: DIBUJO UNA PELOTA Y LA COLOREO. 

EN PROCESO: DIBUJO UNA PELOTA 

NO ADQUIRIDO: NO DIBUJO NADA O DIBUJO OTRA FIGU-
RA 

ADQUlRIDO: FORMO WS DOS CONJUNTOS CON LOS TA-
M.A.~OS INDICADOS. 

EN PROCESO: FORMÓ LOS CONJUNTOS SIN RESPETAR LOS 
TAMAÑOS. 

SO ADQUIRIDO: NO FORMÓ CONJUNTOS .. 

u 
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REGISTRO DE PROORAMACION DE VISITAS 

ANEXO 14 CAPACITADOR REGION ------

MES DE 

N.P NOMBRE DEL PROFR ESCUELA 1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1, 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

~:u !i:'i~ ns: ¡¡.-v,.."il ~., 
.· 

OBSERVACIONES~----------------------------------------~ 

Yo.So. 
SUPERVISOR 

..... 
\.O 
CXl 



ANEXO 15 

GOBIERNO Df.L ltSTAOO DE MtXICO 
SECRETARÍA Dl EDUCACIÓN, CULTURA Y BJENESTAJl SOCIAL 
DIRECCIÓN GENIRAL Dt: OPERACIÓN EDUCATIVA 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE G.A.P.P. PREESCOLAR 

1 99 

NOMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS 

NOMBRE DE LA PROFESORA ---

------ ------

LOCALIDAD MUNICIPIO 

Z.E. ------------ FECllA DE VISITA _~----·---··--------·--·------

ASP[CTO ADMINISTRATIVO SI NO 

1. Registro de Asistencia al Corriente ( ) 

2. Expedientes C'omple1011 y en Orden ) ( 

3 . Evaluación Contin1111 al Corriente ( 

4. Cuaderno de Contenido Cicntítico ( ( ) 

S. Rincones de Estimulación ( ( ) 

6 . Album de Tral>ajo de los Nii\os en Orden ) 

7. Gráficas de Control ) 

8 . Uso del Calendario ( ) 

9. Decorado del Salón (Friso) ( ) 

ASPECTO PCDAGOGICO SI NO 

1. Pla n de Trabajo Completo y Firmado ( ) ( ) 

2. Pasos Técnicos para enseñar cada wta de las Actividades ( ) ( ) 

'3 . Introducción para cada una de las Actividades 
e 

( ) ( ) 

i4. Correlación con el Centro de Interés 
'J:: 

( ) ( ) 

~· Correlación entre el Programa y Cuaderno de Ejercicios ( ) ( ) 

~· Material Colectivo ( ) ( ) 

. Material Individual ( ) ( 

"" Q . Control de Grupo ( ) ( 

~· Formación de Hábitos ( ( 

~O. Actividades Tecnológicas ( ( 

fl 1. Asistencia a Ritmos, Cantos y Juegos ( ( ) 



200 

MATERIALES O ACTIVIDADES DE APOYO RECOMENDADAS. 

PROBLEMÁTl('A DKTKCíADA. 

OBSERVACIONES GF.NERALES. 

, Méx., ____ de ----·---·-·- de 19 -- ·- ·· 

~a Profra. del Grupo 

iri: .. .. 
~ 

Responsable de la 
Observación 

Vo. Bo. La Directora 



ANEXO 16 

GOBI ERNO DEL ESTADO DE MEXlCO 
SECRETAR\A DE EDUCA<.:IÓN, CULTURA V Bff.NESTAR SOCIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACI ÓN EDUCATIVA 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DI!. EDUCACI ÓN ESPECIAL 

GUÍA DE OBSERVACIONES TÉCNICO-PEDAGOGICO 

NOMBRE DEL MAESTRO GRADO TURNO 

ESCUELA ZONA REGIÓN 

201 

UNIDAD ___ MÓDULO ________ FECHA ------·----· 

1 ASPECTO ADMINISTRATI VO 

SI NO 

1. Registro de Asistencia --· ( ) ( ) 

2. Plan de clases ) ( ) 

3. Cuaderno Administrat ivo ( ) ( ) 

4. Manejo del libro de texto ( ) ( ) 

5. Cuaderno de ejercicios de E. E. ( ) ( ) 

6. Cuaderno de trabajo -· ( ) ( ) 

1. Carpetas de trabajo ( ) ( 

8. Expedientes ( ) ( 

9. Gráficas ( ( ) 

11 CONDI CI ÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APREN DIZAJE 

1,. Jncentivación a - --- ( ) 

~Apl icación del método ( ) ( 

3(3.Jso de material colectivo ( ( ) 

.liJso del material individual ( ( ) 

~ctividades complementarias ( ) ( ) -~articipación del alumno ( ) ( ) 

zvaluación ( ) ( ) 

jercicios de reforzamiento ( ) ) .. . 
~ontrol de grupo 
«. '\ 

) ( ) 



. . 
". 
f~ 

ASPECTO MATERIAL 

1. Presentación de l salón de clases: 

Pintura 

Cortinas 

Mobiliario 

2. Areas de: 

Juego: ___ _ 

Aseo 

Exposición ----------

·--- ( ) ( 

( ) ( 

( ( 

( ) 

( 

( 

( 

Refrigerio - ---------- ( ( ) 
3. Colocación de friso - ------ ----

Col oc a c i 6 n de motivos 

4. Formación de hábitos ------ --

Aseo personal ---- --- --- 

Aseo del salón de clases - - --------

( ( ) 

( ) ( ) 

( ( ) 

( ) ( ) 

) ( 

Di sciplina ) ( 

5 . Organización y presentación del material didáctico_ ( ) 

IV ASPECTO SOCIAL 

1. Panicipación del maestro en comisiones y actos cívicos __ ( 

V OBSERVACIONES 

20 2 



ANEXO 17 

GOBIERNO DEL E-~IADO DE MEXICO 
SECRETARIA 011!: EDVCAC.10N, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL 
DIRECCJON GENERAL DE OPERACION EDUC.'ATIVA 
SUBOIRECCION DE APOYO A LA EDUCACION 
DEPARTAM ENTO DE EDUCACION ESPECIAL 

REGISTRO DE AVANCE DE LECTURA, DICTADO Y CÁLCULO 

C.A.P.P. PRIMARIA l° GRADO. 

NOMBRE DEL ALUMNO __________ GRADO TURNO 

203 

ESCUELA------------ WNA - ------ ----
UNIDAD _______ _ MÓDULO FECHA ____ ·----·· 

CONDUCCION EN EL PROCESO ENSEÑANl.A-APRENDlZAJ [ 

( B) ( R ) ( M) 

l. INCENTIVACIÓN ( ) ( ) ( ) 
2. APLICACIÓN DEL MJ'ITODO ( ) ( ) ( ) 
3. USO DE MATERJAL COLECTIVO ( ) ( ) ( ) 
4. USO DE MATERJAL JNDIVlDUAL ( ) ( ) ( ) 
5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ( ) ( ) ( ) 
6. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO ( ) ( ) ( ) 
7. EVALUACIÓN ( ) ( ) ( ) 
R. EJERCICIOS DE REFORZAMIENTOS ) ( ) ( ) 
9. DICTAOO ) ( ) ( ) 

10. CONTROL DE GRUPO ( ( 

- ------ - ~-. -....... º" A l,U M• n ... ( ' A l. ,, _____ 
-· .. ·- ~·· ·- - - · ... -·--- - - .. 

::i -
c . - -_-_._--_· __.__..,_¡__~ 

~-
q . 

~ --~ _: ___ · .:. 

f .-=C_ __ 
w - ------e 
ft? OB~P.llVAC:IOM\S: ---· - -·· 

~ -·-----------;;: 
~ PllOf'll..IA)llRI <Atlll'O 

(..> 
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ANEXO 19 

GOBIERNO 1>1~:1~ ESTADO DE MÉXICO 2 O 5 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESRTAR SOCIAL 
DIRECCIÓN GENF.RAL DE OPF.RACIÓN EDUCATIVA 
SUBDIRECCIÓN DF. APOOYO Al.A EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO Dfo'fi~ EDllCA< 'IC)N 1o:~ Plo~CIAI. 

GUÍA DF. OBSERVACIÓN 

l . CRESE ____ _ LUGAR ______ SERVICIO----------

2. ÁREAS· APRENDIZ.AJE ( ) 

D. MENTAL () 

REHAB. FlS. ( ) 

LENGUAJE ( ) AUDICIÓN Y LENGUAJE ( ) 

CONDUCTA() PSICOLOGÍA () 

EST. TEMP. ( ) MEDICINA ( ) 

3. DIRECfOR PERSONAL 
------~---- ----- --------

3.1 EDIFICIO PROPIO ( ) PREST'ADO ( ) 

cunrcuLOs ( ) AULAS ( ) 

3.2 ES'T A DÍSTICA 

INSCRIPCIÓN _____________ VALORACIONES_ 

EN TRATAMIENTO ______ _____ EN TRATAMIENTO ______ _ 

TÉRMlNO DE TERAPIA CANALIZACIONES ------
3.3 LIBRO DE INSCRfPCION EXPEDIENTES UNICOS 

3.4 PLAN DE TRABAJO CONTROL DE PERSONAL ___ _ 

4. ESPECIALISTA DE _ ______________________ _ 

PLAN ANUAL ___ ___ PROGRAMACIÓN ____ ALUM. ATENDIDOS __ _ 

REGl!>1'RO DE AVANCE PROGRAMA/ÁREA INSTR. DE DIAG. ----
PLAN DE TRATAMIENTO _________ MATERIAL --------

; 
~ESPECIALISTA DE 
~ -------------------------
• Pl.AN ANUAL ______ PROGRAMACIÓN ALUM. ATENDIDOS __ _ 
~ ----
i: REGISTRO DE A VAN CE ___ PROORAMN ÁREA ____ INSTR. DE DIAG _ _ _ i PLAN DE TRATAMIENTO ______ _ MATERIAL ______ _ 

~HSPECIAl.ISTA DE 

PLAN ANUAL ______ PROORAMACIÓN _ ___ ALUM. ATENDllX>S __ 

REGISTRO DE AVANCE PROGRAMN ÁREA. ___ INSTR. DE DIAG. ____ _ 

t?: PLAN DE TRATAMIENTO _________ MATERIAL ________ _ 

2 
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7. ESPECIALIST.A DE 

PLAN ANUAi. ______ PROGRAMACIÓN----ALUM. ATENDIDOS __ _ 

REGISTRO DE AVANCE ___ PROGRAMNÁREA ___ INSTR. DE DIAG. ___ _ 

Pl, AN DE TRATAMIENTO MATERIAL ________ _ 

8. ESPECIALISTA DE 

PLAN ANUAL. ______ PROGRAMACIÓN ----AL.UM. ATENDIDOS __ _ 

REGISTRO DE AVANCE PROGRAMNÁREA !NSTR. DE OIAG. ___ _ 

PLAN DE TRATAMIENTO ·- ---·----MATERIAL 

9.REUNION OE CASOS ----- DIA ____ DURM ' IÓN 

PLÁTICAS _ ___ CONFERENCIAS _______ TALLERES 

PERIÓDICO MURAL PERIODICIDAD 

DIFUSIÓNDELSERVICIO ____ ------

MESA DIRECnVA ·--- PATRONA'fO ___________ _ 

OBSERVACIONES 



ANEXO 20 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN EDUCATIVA 
SUBDIRECCION DE APOYO A LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO DEL GRUPO C.A.S. 
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NOMBREDELAPROFRA. ___________________ ~ 

NOMBREDELAESCUELA __________________ _ 

LOCALIDAD ____________ MUNICIPIO _______ _ 

FECHA _____________ _ 

1.- ¿Cuenta con un lugar especifico para el grupo C.A.S. ? ___________ _ 

2.- ¿Dónde aplicó las pruebas de diagnóstico? _______________ _ 

3.- Numero de pruebas aplicadas y cuáles _________________ _ 

4 .- ¿Las pruebas están bien calificadas? _________________ _ 

5.- ¿Cuántas y cuáles actividades tipo 1 ha realizado--------------

6.- ¿Cuántos posibles niños C.A.S. ha identificado? _______ en cuantos grupos 

e:· 
~¿Cuenta con materiales didácticos y/o para rincones de trabajo? - --------
(.!) 

~----------------------------~ v.i 

&; ¿ Ha platicado con los alumnos sobre este proyecto ? :!: -------------
~¿Cuál ha sido su actividad al respecto? ________________ _ 
e 

.:z 
-fi.-¿Cuenta con el apoyo de los directivos? 
•- r -----------------«-
e 
~') 
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11 .- ¿De los profesores de grupo regular 7 ______________ __ _ 

12. - ¿ Cuál ha sido la actitud de los padres de familia? _ ___________ _ 

13. - Comentario u opinión de los profesores de los grupos regulares ________ _ 

14.- ¿Qué tipo de problemas se le han presentado en la realización de su trabajo ___ _ 

15.- Necesidades de reforzamiento para la próxima asesoría __________ _ 

16 - Sugerencias------------- --------------

e 
t.• 

e 
i= 
v. 

~ 
nfüMA DEL PROFR. DEL GRUPO C.A.S. 

""..:. 

Vo. Bo. 

DIRECTOR DE LA ESCUELA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN EDUCATIVA 
SUBOIRECCION DE APOYO A LA EDUCAClóN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

GUIA DE OBSERVACIÓN A GRUPOS C.A.8. 
SEGUNDA ETAPA 

:lO'J 

NIVEL-----------~--~-----------~---
NOMBRE DE LA ESCUELA _____________________ ~ 

LUGAR----------------------~~----~ 
NOMBRE DEL PROFESOR _____________________ _ 

Estadistica Inicial 

Estadística actual 

Presenta planeaclón semanal 

TOdas las actividades planea

das han sido realizadas. 

H M 

SI 00 B R 

) ( ) ( 

) ( 

En caso de no ser así se men- ) ( 

clonan en el reporte porqué. 

T 

D 

Se esta realizando el reporte ) ( ) ( ) ( ) ( 
:z. 

d&tividades 
(,; 

¿ lántas adividades tipo 2, ha realizado a la fecha y de que talentos? _________ _ 

i .... 
EQue forma: Individual ( ) Grupal ( ) ¿f 6 actividades han desarrollado?---------------------
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¿Qué materiales ha empleado? _____________________ _ 

¿Con QUe materiales cuenta actualmente en su lugar de traba}o ? _ ___________ _ 

¿Qué trabajos re&IÍZados por los alumnos presenta ? _______________ _ 

Opinión (es) sugerencias (s) a la profesora del grupo C.A.S. --------------

Opinión ( es ) sugerencias (s) de la profesora del grupo C.A.S. sobre el trebejo y necesidades del 
mismo _______________________________ ~ 

__________ a ____ de ________ de1992. 

Vo Bo. 

lAOIRECCIÓN 

PROfR. OEL GRuPO RESPONSABLE DE LA OBSERVACIÓN 



G.A.P.P. PRIMER GRADO 

/\NEXO 22 AVANCE FINAL DE MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL. 

1.- DICTADO 13 42 

2.-0ICTADO 7 5 

3.-COPIA 29 8 35 61 

4.- DICTADO 73 28 16 

5.- DICTADO 95 37 48 

6 .- COPIA OELPIZARRÓN ____ 75 ____ 46 ____ 96 

7.- COPIA DEL PIZARRÓN 68 ____ 32 _____ 49 ___ _ 

8.-

e 
¡:; 

~ 

15+ o= 27 65 

+34 

211 

4 

9.-~ 46 - 20 =o 46 COPIA Y RESOLUCIÓN. 

"" -22 
Q 

1! EN 20 CM. CUANTOS TROZOS DE 5 CM. HAY? 

8 
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¡ Viva el mar 1 

La abuela pata les cuenta a 

sus nietos como fue la niñez 

del pato Donald y Pánfilo Ganso. 

Todavía muy chiquitos, a los dos 

les encantaba jugar con el agua. 

Bueno pero nosotros queremos ser 

marinos de adeveras, y no de bañera, 
....---..... ______________ _ 

abuela . ---- _ Comiencen pues por navegar en el estanque, les aconseja ella. 

- Imposible dice - Hugo, tlo Rico no quiere comprarnos un barco, o 

una lancha; ¿ Para qué quieren eso ? interviene Donald ¿ No les 

convendría más una tabla con una vela? - ¡ Claro ! ¡ Gracias por la 

Idea, tio 1, conseguiremos tres tablas, 1 Hurra 1 le daremos la vuelta al 

~mundo. 

1 Colección Infantil 

"El mar y loa marineros" 

Walt Olaney, Volúmen 9. 



ANEXO 23 
G.A.P.P. SEGUNDO GRADO 

AVANCE FINAL DE MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL 

1.- DICTADO 73 21 

2.- DICTADO 7 3 5 6 

3.-COPIA 389 742 539 

4 .- DICTADO 815 913 463 

5.-DICTADO 309 610 313 

6 .- 471 , 953, 219. 

7.- 297 768 • 831 

8.- o + 75 ::: 82 37 

+ 29 

9.- so _ 30 = o 83 

10.- 5 DECIMETROS 

11.-;64 
~ 

+-
121• 7 

2 

-52 

:. A D CENTIMETROS. 

63 

X3 

6 2 

= D --=D 
2 2 

2 1 3 

COPIA 

Y RESOLUCIÓN. 
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LA BAl ,LENA 

- ¡ Allá resopla 1 - gritó Paco desde la cofa 

del vigía del yate de Rico Mac Pato. En seguida, 

todos los tripulm1tes corrieron hacia la borda 

del barco para contemplar como las ballenas 

arrojaban agua por la cabeza. - ¿ Por qué 

h<1cen eso esos peces ? - preguntó l .uis. 

- El profesor Ludwig Pato se ajustó los anteojos y comenzó a explicar ... 

- En primer lugar, las ballenas no son peces. Son mamíferos, llamados 

cetáceos, que tienen que salir a la superfic ie para respirar e l oxígeno del élire, 

como los animales terrestres . Cuando las ballenas resoplan , expulsan el aire que 

tienen acumulado en los pulmones. F.11 cada salida, inspiran mucho aire para así , 

después pennanecer mucho tiempo sumergidas. r .as ballenas son inmensas. l .a 

a7.ul es la mayor de todas; es más grande que nueve e lefantes parados en fila . 

1.os ballenatos nacen con cola , y no de cabeza como la mayoría de las 

crías de los demás, mamífe ros, lo que pemlite al ballenato menear e l cuerpo y 

así calentar los músculos antes de que la cabeza sa lga del vientre de la madre. 

S Las ballenas que forman la manada rodean a la que va a ser madre para 

ay~arla. Quid1 alguna se apresure a empujar al recién nacido hacia la superfic ie 

pafj que tome e l primer aliento. 

~ El ballenato nada muy cerca de su madre. Pero también juega con otros 

h~natos y practica las zamhullidns y los saltos. 

~ 
1t: 

8 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE Mi:x1c o 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN EDUCATIVA 
SUBOIRECCION DE APOYO A LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 

REGISTRO DE AVANCE DE G.A.P.P. NIVEL PRIMARIA 
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INSTRUCCIONES: En el cuadro de concentrado colocar los números y realizar una 
marca ( ) en los indicados como adquiridos. 

ASPECTOS E INDICADORES A CONSIDERAR 

LECTURA; 

1.- Claridad 
2.-Fluidez 
3.- Entonación 
4.- Puntuación 
5. - Comprensión 

6.- Confusión 
7.- Sustitución 
8.-Agregados 
9.- Traslaciones 
1 O. - Omisiones 

NOTA: No. de acjertos igual a calificación. 

ESCRITURA; 

z e 
e:; 

1.- Legibilidad 
2.-Forma 
3.- Tamat'lo 
4.- Espaciado 
5.-Limpieza 
6.- Inversión 

N~A: No. de aciertos oor 5 + 3 igual a calificación. 

~ 
"' 1. - Sustitución 4. - Disociación 
CI 2.- Traslación 5.- Contaminación 1 3.- Agregados 6.-0misión 

1TA: No. de aciertos por 5 • 3 = a calificación. 



ORTOGRAEIA; (utilizando el dictado ) 

1. - Uso correcto de consonantes 
2. - Uso de mayúsculas. 
3. - Alófonos. 

NOTA: Aciertos X 1 o+ 3. 

CALCULO 

NOTA: 

1. - Inversión de números 
2.- Rotación de números 
3.-.. 0misión de números 
4. - Sustitución de números 
5. - Dictado de las cantidades 

Primero del 1 al 99 
Segundo del 1 al 999 

6. - Antecesor 

7.- Sucesor 
8.-Adición 
9. - Sustracción 
10.- Sistema métrico decimal 
11 . - Multiplicación 
12.- Fracciones. 

- Para primer grado evaluar los primeros 1 O indicadores 
No. de aciertos igual a calificación. 

- Para segundo grado considerar los 12 indicadores 
No. de aciertos por 5 / 6 igual a calificación. 

ESCRITURA; 

:>". 

Ol®"ADO; 

PRIMER GRADO: Un gato rompió el cristal. 
SEGUNDO GRADO: Mis labios dicen¡ Buenos días ! . 

~ Juan quiere sembrar trigo grande. 

i 
"" Q 

1 
8 
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