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El PLACER DE SERVIR 

Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. 
Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco , 

Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú; donde haya un error que enmendar. 
enmiéndalo tú; donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú. 

Sé el que aparta la estorbosa piedra del camino; sé el que aparta el odio de 
entre los corazones y sé el que resuelva las dificultades del problema. 

Existe la alegría de ser sano y la de ser justo; pero hay sobre todo, la hermosa, 
la inmensa tarea de servir. 

¡Que triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera una rosa 
que plantar, una empresa que acometer! 

Que no te llamen solo los trabajos fáciles. ¡ Es tan bello hacer lo que otros 
esquivan! 

Pero no caigas en el error de que sólo se hacen méritos con los grandes 
trabajos; hay pequeños servicios que son buenos servicios; adornar una mesa, 

ordenar unos libros, peinar una niña ... 

Aquél es el que critica, éste el que destruye: ¡sé tú el que sirve! 

El servir no es faena de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirvió. 
Pudiera también lIamársele así; ¡Él que sirve! 

Él tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día: 
¿ Serviste hoy? ¿ A quién? Al árbol, a tu amigo, a tu madre? 

Gabriela Mistral 
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INTRODUCCIÓN 

En México, al igual que en muchos países de Latinoamérica, la educación dirigida a las personas 

con necesidades educativas especiales con y sin discapacidades, ha sido paralela a la educación 

regular, segregando así a esta parte de la población, limitando su incorporación a la sociedad y la 

posibilidad de desarrollarse como miembros activos dentro de ella, contrastando con el principio 

establecido en el artículo tercero constitucional, en donde se enfatiza sobre la obligatoriedad de 

ésta para todos los niños, sin importar las condiciones de los mismos. 

Existen algunas instituciones privadas que dan atención escolar a niños y adolescentes con 

estas características y cuyo objetivo principal es que participen de manera total dentro de la 

sociedad; para lo cual proponen en su curricula, prepararlos de forma integral, con el fin de que 

puedan desarrollarse como cualquier otro miembro de nuestra sociedad, sin embargo en la 

ejecución de sus proyectos, nos hemos encontrado que pocas son las instituciones que 

verdaderamente proporcionan dicho desarrollo, una educación para la diversidad, ya que este 

propósito se queda en muchas ocasiones solamente en el papel. 

La Secretaria de Educación Pública, a partir de 1980, hace una modificación a la ley a 

través del documento "Bases para una política de Educación Especial", iniciando un modelo 

dtferenre de atenCIón para las personas con necesidades educativas especiales con y sm 

discapacidades. Sin embargo, no toda la población con alguna discapacidad es atendida por 

escuelas regulares. En el Distrito Federal existen instituciones privadas que ofrecen estos 

servicios, aunque aún no se llegan a cubrir las necesidades de la población. 

Muchas de ellas señalan en sus programas la importancia de dar a las personas con 

necesidades educativas especiales con y sin discapacidades, las herramientas para integrarse a la 

sociedad, pero la experiencia nos demuestra que pocas de ellas tienen una clara idea del proceso 

que se tiene que dar para alcanzar esta "integración" 



La escuela tiene una gran misión en la fonnación de los futuros ciudadanos: prepararlos 

para ser parte de su comunidad, para hacer uso de los servicios que presta, para todos sus 

integrantes, para ser productivos, incorporándose de manera activa al campo laboral, en swna 

para ser independientes con todos los apoyos que se requieran para ello. 

A partir del surgimiento del Plan Nacional para el Bienestar y la incorporación al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad emitido por la ONU (Feiner, 1997) que en el rubro 

de Educación y específicamente en cuanto a la integración señala: 

• La importancia de promover ésta a las escuelas regulares, así como una cultura de respeto 

a la dignidad y a los derechos humanos, políticos y sociales de las personas con 

discapacidad. 

• La elaboración del material didáctico, que sirva de apoyo a las diferentes discapacidades. 

• La Introducción a uavés de las diferentes asignaturas, desde la primaria hasta la educación 

superior, del respeto a los derechos hwnanos y a la dignidad de las personas-. 

• La integración de jóvenes y adultos con diversas discapacidades a todas las opciones 

educativas. 

• La capacitación y sensibilización del personal docente para uansformar las actitudes que 

se convierten en barreras que impiden que se dé una integración plena de las personas con 

necesidades educativas especiales con y sin discapacidades. 

Pensar en esta idea de integración implica el concepto del ser humano para el que se 

implementan los diferentes servicios y que éstos se presten de acuerdo a este paradigma. 

Encontramos que muchas escuelas prestan servicios para la población con discapacidad, 

¿pero qué papel han jugado y cómo han ido preparando el terreno para integrar escolannente a 

estos estudiantes y en un futuro cumplir con sus objetivos de ofrecer una formación integral? 
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Muchas de ellas se rehúsan a trabajar por la integración con d temor de que se pierda el 

sentido de su existir, algunas argumentan c¡ue las escuelas regulares no están preparadas para 

recibir a estos alumnos, ya que los grupos son numerosos, los maestros mal preparados y mal 

pagados, lo que es una limitan te para que tengan el deseo de echarse a cuestas la preparación 

especial para recibir niños con alguna discapacidad dentro de sus aulas, y ofrecerles servicios de 

calidad. 

En México al igual que en otros países existen barreras que limitan y en muchas ocasiones 

impiden la integración de las personas con alguna discapacidad, negándoles d derecho de 

pertenecer plenamente a su sociedad. Sin embargo uno de los propósitos de la reforma educativa, 

hace alusión a la importancia de mejorar la calidad de la educación, fortaleciendo así mismo, los 

servicios educativos, asegurando la igualdad de oportunidades de participar en una escuela que les 

permita a todos los alumnos, desarrollar al máximo todas sus potencialidades. 

Para alcanzar estos fmes, se han puesto en marcha diversas acciones como la reorganización del 

sistema educativo, de planes y programas de estudio, el desarrollo de material didáctico acorde a 

las necesidades de los educandos, los programas permanentes de actualización para el 

profesorado, etc. 

La población de niños y niñas con necesidades educativas especiales son en esta perspectiva, un 

grupo que merece ser atendido en las escuelas regulares. Se ha comprobado que es en estos 

escenarios, son en donde desarrollan mejor sus capacidades fisicas, intelectuales y sociales. 

La integración no solamente beneficia a estos niños, sino que su presencia en las aulas, es una 

oportunidad para que todos los niños, valoren la diferencia y se enriquezcan de ella. 

El movimiento de integración ha permitido hacer una revisión de los métodos de enseñanza, de 

los contenidos programáticos, de las relaciones entre maestros regulares, maestros especialistas, 

directivos y padres de familia y de la proyección de la escuela a la sociedad. 
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La integración educativa requiere de una conceptualización diferente de la discapacidad, la que era 

atendida en escuelas especiales. Ahora se requiere de la formación de equipos de trabajo, que 

promuevan el desarrollo integral de todos los alumnos. 

Es verdad que la integración educativa, aún genera muchas dudas, sin embargo existen 

experiencias exitosas, que nos invitan a trabajar intensamente, para alcanzar estos propósitos 

Para fmes de este trabajo, hemos seleccionado tres instituciones educativas no gubernamentales, 

que han trabajado la integración desde hace varios años, incorporando a los alumnos con 

necesidades educativas especiales y discapacidades, a las aulas de apoyo en un inicio y 

paulatinamente integrarlos a las aulas regulares, formando parte de la comunidad educativa. 

Estas instituciones son el Colegio MiravaUes, el Centro Educativo Domus y El Colegio Vista 

Hermosa. 

Los criterios y marcos conceptuales que se han considerado para la realización de este 

trabajo, son los siguientes: 

a) Revisaremos los distintos paradigmas en Educación Especial y nos centraremos en el 

nuevo paradigma, en donde los servicios están vistos como un continuum. 

b) Sustentaremos este trabajo en la fuosofia humanista y por lo tanto la persona con 

discapacidad será vista como aquella '1ue tiene igualdad de oportunidades y derechos como 

cualquier otro integrante de la sociedad. Revisaremos el nuevo paradigma, el paracligma educativo. 

c)Abordaremos cómo a partir del principio de normalización e integración, podemos 

proporcionarles a los alumnos las herramientas para desarrollar sus potencialidades con un grado 

de conciencia en donde son ellos mismos los que aprenden a defenderse y a incorporarse a la 

sociedad, de manera activa 

d) Tomaremos como modelo el programa "Educación para la Vida", por ser un modelo 

que desde hace más de 30 años funciona en México y cuya misión es "proporcionar los medios a 
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su alcance para promover el crecinúento y la realización de personas con discapacidad intelectual 

en un marco de respeto y confianza en ellos, mediante el impulso de su individualidad, su derecho 

a la educación trabajo y salud, que les permite alcanzar su autodeterminación y su autonotrÚa 

personal "en interacción con la comunidad". 

Nos limitaremos exclusivamente a la discapacidad intelectual, ya que es en esta área donde 

encontramos más sistematizado el trabajo para integrar a las personas con necesidades educativas 

especiales con y sin discapacidades. 

Nos interesa particularmente conocer la participación que tienen en todas las actividades 

propias de una sociedad y sobre todo queremos conocer en qué medida se planean dentro de 

estas instituciones educativas privadas, actividades que los prepare para fonuar parte de la vida de 

la comunidad, que tengan igualdad de oportunidades en todos los ámbitos y que sean conscientes 

de sus obligaciones, así como de sus derechos, es decir darles una educación para la vida. 

Por supuesto que esto implica una concepción clara de la persona con necesidades 

educativas especiales con y sin discapacidades, ya que de ello dependerá el servicio que Se ofrezca, 

la planeación de los contenidos curriculares, etc. 

Compararemos las experiencias vividas por las tres instituciones que han incluido la 

VIsión integradora, evaluaremos las ventajas· y desventajas de sus acciones y propondremos 

algunos cambios para apoyar a las instituciones que se interesen, en la inserción de sus alwnnos a 

escuelas regulares, enfatizando la importancia de proyectar su curncula a futuro, de manera que 

no solamente se vea al alumno de manera aislada, sino que se le prepare para su integración total 

t:ll la soÓt:¡]ad. 

Los propósitos centrales de este trabajo son: 

t) Descripción y análisis basados en parámetros de integración. 
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2) Elaboración de una propuesta práctica de integración educativa validada conceptual y 

empiricamente con base en el marco conceptual y los procedimienros exitosos de 

integración educativa descritas por las tres instituciones abordadas. 

Para llevar a cabo esta tarea se han seleccionado los indicadores propuesros por Zacarias y 

colaboradores, mismos que se derivan de propuesbs teórico-prácticas emanadas de 

organizaciones internacionales como lo es la UNESCO y de experiencias concretas del campo 

de la integración educativa en México. Estos indicadores abarcan diferentes aspectos que van 

desde la delimitación del marco de referencia, hasta la evaluación y seguimiento de la 

institución. 

Estos parámetros condensan los principios filosóficos y las políticas sociales y educativas que 

se describen en este trabajo en los capítulos siguientes, por lo que se han considerado 

apropiados para el objetivo de comparar y describir experiencias de integración. 

3) Divulgar los análisis y aportaciones de la muestra con el fm de cubrir dos intenciones 

fundamentales: 

a) Motivar a instituciones u organizaciones que ofrecen servicios a personas con 

necesidades educativas especiales a reorientar sus funciones y paradigmas a través 

de darles a conocer eS[as experiencias. 

b) Reflexionar profundamente en la formación profesional de los estudiantes de la 

Licenciatura en Pedagogía, en este campo a fm de enriquecer y de ser necesario 

reorientar los modelos de formación, aspecto que contribuirá a la actual 

reestructuración de nuestro plan de estudios. 

4) Sensibilizar a la comunidad profesional respecto a los derechos y oportunidad de 

desarrollo de las personas con discapacidad intelectual. 

Las tareas para este trabajo, son: 
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- Partir de un marco conceptual, fllosóflco, que nos pennita establecer los parámetros de 

evaluación de las experiencias revisadas. 

- Describir el concepto de integración que prevalece en estas instituciones que ofrecen servicios a 

las personas con necesidades educativas especiales con o sin discapacidades. 

Conocer y comparar los procedimientos de integración de las mismas, para detectar los 

niveles de integración alcanzados. 

En función del análisis realizado, proponer acciones que propicien mejores espacios de 

formación para la población con necesidades educativas especiales con y sin discapacidades, 

dentro de una política de equidad, así como mejorar los espacios de formación de los pedagogos, 

dentro de esta área específica. 

Hemos dividido este trabajo en los siguientes capítulos: 

La discapacidad a través de la historia ... un cambio de concepción" 

En el primer capítulo revisaremos como swgen los servicios de educación especial a lo 

largo de la historia, señalaremos también cómo en México se han dando cambios en la 

concepción de las personas con necesidades educativas especiales en los diferentes modelos de 

atención, el concepto de ser humano que se tenía y el concepto que desde la ftlosofia humarusta, 

se maneja en el nue"o modelo de atención, basado en el enfoque social 

En el segundo capítulo, abordaremos los principios, de normalización e integración como ejes de 

la concepción de "Educación Para Todos", hablaremos de los niveles de integración y 

específlcamente de la integración escolar, para vincularla con la integración. Revisaremos el 

concepto de necesidades educativas especiales 

Analizaremos los esfuerzos que en el ámbito mundial, se han realizado para que la integración sea 

una realidad. Trabajaremos específicamente con el cambio de concepción de la Educación 

Especial surgido a través de las diferentes acciones mundiales, haciendo énfasis en la reunión de 
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Salamanca. España. Revisamos las acciones que en nuestro país se han dado en el plano legal, así 

como los esfuerzos que ha realizado la Secretaria de Educación Pública, para proporcionar 

servicios educativos a las personas con discapacidad, "Una educación para Todos", evitando el 

paralelismo en la educación. 

Describiremos en el tercer capítulo el Programa de Educación para la Vida, creado y 

desarrollado por la Doctora Julieta Zacarias, ya que es el primero en su género, dentro de nuestro 

país y de Latinoamérica, que ha trabajado desde hace más de 30 años la integración educativa de 

las personas con discapacidad intelectual. para integrarlas posteriormente como adultos 

productivos dentro de la comunidad a la que pertenecen, trabajando en empleos competitivos por 

un lado y por el otro, viviendo en forma independiente, como cualquier otro integrante de la 

sociedad. 

Con base en estos tres capítulos anteriores, en el cuarto, revisaremos las experiencias prácticas que 

han tenido tres diferentes instituciones educativas del sector privado, que se ~an arriesgado 

tratando de hacer de la integración educativa, una realidad. Además de compararlas y relacionarlas 

con el marco conceptual. 

En el capítulo quinto analizaremos algunos de los puntos tratados en este trabajo y 

propondremos estrategias tratando de invitar a. las diferentes comunidades educativas a atre\rerse a 

vivir la experiencia de flexibilizar sus cwricula para darle cabida a una nueva forma de entender la 

discapacidad ya hacer realidad el vivir en una sociedad más equitativa. 

Finalmente se señalarán las conclusiones generales de este trabajo. 
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Capítulo 1 

"Las personas con necesidades educativas especiales, 
tradicionalmente no han tenido palabra, son sus padres, sus 
maestros o los profesionales, los que hablan por ellos, saben qué 
es lo que les conviene, qué es mejor" 



1. LA DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA HISTORIA. .. UN CAMBIO DE 

CONCEPCIÓN. 

La educación es tan antigua como la propia humanidad, pues el hombre siempre se ha 

preocupado por sus semejantes. En cada cultura, en la educación se ha reflejado el enfoque 

politica, filosófico y social, de una comwüdad. r-.:..s a través de ésta como se transmiten los 

valores a las generaciones más jóvenes. Así pues, la educación la podríamos definir como el 

proceso intencional que pretende el perfeccionamiento del individuo y la inserción de éste en 

el mundo cultural y social en el que se desenvuelve. 

Esto implica la necesaria participación del sujeto en su propio desarrollo, así como el 

claro concepto de que el hombre es un sujeto susceptible de educarse, a lo largo de toda su 

vida, es decir, de ser perfectible, ya que la educación supone una modificación y desarrollo de 

todas las potencialidades del ser humano de manera integral. 

La Educación F.....special, ha sido diferenciada, desde tiempos muy remotos para aquellas 

personas que por detenninadas situaciones, carecen de alguno de sus sentidos, como vista, 

oído. habla, impedimentos motores o bien aquellos en que su desarrollo socioadaptativo y 

cognoscitivo, está por debajo de lo considerado dentro de la sociedad, como "nonnal" y por lo 

tanto, no han podido integrarse a la educación regular. 

1.1 EDUCACIÓN ESPECIAL 

La historia de la Educación Especial puede dividirse en tres grandes etapas (M:ayor, 1989): 

La prehistoria de la Educación Especial 

Caracterizada por la ignorancia y d rechazo de los sujetos excepcionales. (Bautista, 1991) 
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El infanticidio era practicado cuando se detectaba alguna anonnalidad en los niños. Las 

personas eran consideradas como poseídas por el demonio y se les practicaban exorcismos. En 

los siglos XVII y XVIII, los deficientes mentales eran recluidos en manicomios y encenados 

junto con delincuentes, ancianos, etc. 

Sin embargo, podemos sefialar que antes de estasl fechas, existieron experiencias 

positivas de atención para personas con necesidades especiales, como lo fue en el siglo XVI con 

Fray Pedro Ponce de León, quien se hizo cargo de 12 niños sordomudos, educándolos con 

gran éxito. La primera escuela para sordos la creó Charles-Michael de Upee, en el año de 1755 

y Valentín Hawy en 1748, creó el Instituto de Ciegos en Francia. Braille en 1806-1852, instituye 

el sistema de lecto-escritura para niños ciegos. (Mayor, 1989) 

Era de las Instituciones 

Podemos marcar que en el siglo XVIII y a principios del XIX, la sociedad se había percatado de 

la necesidad de dar atención a estas personas, pero no con un carácter educativo, sino más 

bien, de tipo asistencial. 

Las ideas predominantes en ese tiempo, eran que había que proteger a las personas 

consideradas como "noffilales, de las "anonnales", ya que éstas representaban un peligro para 

la sociedad. 

Paralelamente, se pensaba que había que proteger al "minusválido" de la sociedad, 

porque ésta le podia causar daños. Ambas posturas, daban como resultado, la segregación, 

pues en el caso de los deficientes mentales1 se les ubicó en lugares lejos de la ciudad, 

argumentando que para ellos era muy saludable, vivir entre la naturaleza, justificación que por 

otro lado les servía para tranquilizar su conciencia. 

] Esquirol citado por Bautista (1991) p 4, cambia los términos peyorativos con los que se refieren a las 
personas con deficiencia mental, ahora conocidos como personas con discapacidad intelectual )'/0 con 
necesidades educativas especiales. 
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Esta concepción de institucionalización, prevalece hasta mediados del siglo actual. 

Cabe señalar que a pesar de esta situación, se dejan ver algunos avances, ya que a finales del 

siglo XIX, se crean escuelas especiales para sordos y para ciegos y se inicia la atención para 

deficientes mentales, que aunque institucionalizados, ya se empezaban a gozar de algunos 

servicios. Surgen tratados que marcan formas de atender a esta población, por ejemplo Philipe 

Pinel, escribe un tratado de atención médica para el deficiente ment::al, Voisin, plantea la 

necesidad de crear métodos especiales para niños con retraso mental. Seguin elabora un 

método para la educación de niños "idiotas" y se le considero como el impulsor de una nueva 

concepción de Educación Especial. (Bautista, 1991) 

El desarrollo científico empieza a dar sus frutos. Entonces aparecen métodos 

confiables en evaluación como los de Binet-Simon y métodos pedagógicos como Decroly y 

Montessori. (Mayor, 1989) 

Época Actual 

Durante el siglo xx, la Educación Especial es reconocida como oficial, cuando se 

detecta que no todos los niños son aptos para desenvolverse en la escuela primaria regular, 

siguiendo el ritmo nonual de clase. Nace así la llamada "Pedagogía diferencial,,2 que tenía 

como base la medición hecha a través de las pruebas de inteligencia. 

En esta etapa surgió un sinnúmero de escuelas especiales, encargadas de atender las 

diferentes "atipicidades", segregadas de las escuelas regulares, ya que se pensaba que era la 

mejor manera de atenerlos y aunque se crearon programas específicos, la separación que se 

daba del resto de la sociedad, fue una solución que empezó a ser rechazada. Stainback y 

Stainback (1984) p 102, señalan que el sistema paralelo de atención, que inicialmente fue un 
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paso positivo para la educación, ya no era conveniente, sino por el contrario, era el momento 

de fusionarlos para atender las necesidades educativas de todos los alurrmos. 

Dinamarca incorporó en su legislación el concepto de "nonnalización", como la 

posibilidad de que la persona con discapacidad mental, pueda desarrollar una vida lo más 

normal como le sea posible. (Mikkelsen, cit. Bautista, 1991) 

Este concepto se generalizó primero en Europa y posteriormente en Norte América. 

En América Latina se presentó como un área de interés, ya que las personas con discapacidad 

han sido a través de los tiempos, uno de los grupos menos favorecidos, señalándose en el 

Programa de Educación Especial de la UNESCO, la importancia de dar prioridad al tema de 

integración. (ORELAC,1981) P 6-7. 

Otro aspecto importante de cambio en los servicios de Educación Especial, está en el 

interés por la desinstitucionalización y el énfasis sobre la integración de las personas con 

discapacidad al campo escolar y laboral. 

1.2 LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN MÉXICO 

Desde antes de la conquista de los españoles, México proporcionaba atención a las personas 

con necesidades especiales. Los mexicas habían creado centros de atención para los guerreros 

lisiados, durante los combates por ideales místicos y políticos del país. (Maggi, 1993) 

Moctezuma II estableció un hospit:al para inválidos, en Culhuacán, sostenido con 

recursos del estado. 

En 1532 Vasco de Quiroga. estableció un asilo para niños abandonados y fue en 1567 

cuando Bemardino Álvarez creó el "Hospital para convalecientes y desamparados", en donde 

recibían personas inválidas, ancianos, personas desamparadas y "dementes". Fundó la religión 

2 Se denominaba «Pedagogia Diferencial" a la educación que se daba a aquellas personas que por 
detenninadas circunstancias presentaban una deficiencia, discapacidad o minusvaJía y por ende no se podían 
integrar a la educación regular. 
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de la "caridad". Otro sector que recibía atención especial, era el de los niños huérfanos y en 

1582, Pedro López fundó la primera casa cuna.(SEP, 1989) 

En el siglo XVIII, Fernando Ortíz Cortéz construyó un hospicio y albergaba a personas 

de ambos sexos que se encontraban imposibilitados para trabajar, por haber padecido 

enfennedades que los habían dejado "inutilizados" 

Posterionnente con el Rey Carlos I1I, el Estado empezó a intervenir, fundando un asilo 

para huérfanos, y de esa manera se brindaba atención especial a la población que lo requería. 

En 1773 junto al hospicio, se abrió la primera esruela con la intención de que los ahí asilados, 

pudiesen recibir educación cristiana y civil. para formar ciudadanos útiles para sí y para el 

Estado. 

Los padres podían recluir a sus hijos dentro de estas escuelas, "para corregirlos y 

enmendarlos". (SEP, 1989) 

Durante los inicios de la Guerra de Independencia, las mstiruciones que daban servicios 

a personas con necesidades especiales o discapacidades, sufrieron graves consecuencias, ya que 

debido a la falta de recursos, fueron declarados en bancarrota y los edificios e instalaciones que 

ocupaban, se rentaron para otros fines, 10 que hizo que se fusionaran las instituciones, 

convirtiéndose en "guarderías" con una población que iba desde niños pequeños, hasta vagos y 

rnalvivientes, que compartían el mismo espacio. 

Así pues, los servicios de atención para las personas con necesidades especiales, estaban 

en manos de la beneficencia. Algunas de estas instituciones desaparecieron y otras más pasaron 

a manos de grupos religiosos. 

Al tenninar la guerra de Independencia, el Ayuntamiento se hizo cargo de la mayoría de 

los centros de beneficencia, pero la influencia religiosa prevalecía. 
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En 1841, se creó la escuela correccional, por órdenes de Don Manuel Gorostiza y 

nueve años después, el entonces Presidente de México, José Joaquín Herrera estableció la 

creación de una casa hogar para jóvenes delincuentes. 

En 1861, Benito Juárez estableció, por decreto, que todos los establecimientos de 

atención a las personas con necesidades especiales, pasaran a cargo del Estado. Fundó la 

Escuela Normal para Profesores encargados de la enseñanza de sordomudos. 

El imerés del gobierno en ese momento, era crear centros de servicios de educación 

especial. Paralelamente a estos esfuerzos, la iniciativa privada con Ignacio Trigueros, creó la 

Escuela de Atención a Personas Ciegas, que después se nacionalizó. 

Durante la etapa del PorfIriato, destacan dos sucesos referentes a la educación especial: 

el primero en 1890, en el Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública en el que se 

concluyó la importancia de aumentar el número de escuelas especiales y el segundo, la creación 

por decreto, de las escuelas especiales para nmos con deficiencia en el desarrollo fisico, 

intelectual o moral, durando exclusivamente el tiempo necesario para 'lue estas personas 

normalizaran su desarrollo y posteriormente incorporarlos a grupos regulares. 

El papel que entonces se les daba a los padres, era el de cuidadores, eximiéndoles de la 

responsabilidad de proporcionar atención educativa a los menores con alguna discapacidad, si 

no exlsúa servicio para ellos. (SEP, 1989) 

Fue hasta después de la Revolución cuando se crearon bases más estructuradas, con 

una política más firme en educación especial. 

En 1914, el Dr. José de Jesús González, organizó una escuela para personas deficiemes 

mentales en la ciudad de León, Guanajuato y entre 1919 y 1927, se crearon escuelas de 

orientación para varones y señoritas. La UNA M empezó a participar dando atención a 

personas "deficientes mentales". Las técnicas educativas, también fueron centro de atención 
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para el Dr. Santamaría y para el Dr. Lauro Aguirre y a ellos se debe la creación del 

Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar. dependientes de la SEP. (rviaggi. 1993) 

En 1935, el Dr. Solís Quiroga, promovió la institucionalización de la Educación 

Especial y creó el Instituto Médico Pedagógico, para niños deficientes mentales. En 1937 se 

fundó la clínica de la Conducta y Ortolalía. Podemos decir que hasta el momento, eran las 

únicas instituciones gubernamentales de asistencia, para personas con necesidades especiales. 

En 1941, empezó a vislumbrarse la importancia de la formación de los maestros y el 

Dr. Salís Quiroga, solicitó al entonces Secretario de Educación, la creación de la escuela de 

Especialización para Maestros de Educación Especial, la que se abrió finalmente, después de la 

reforma de ley, el 7 de Junio de 1943. Esta institución quedó a cargo del Dr. Salís Quiroga y se 

crearon las carreras de Maestros Especialistas en Deficiencia Mental y en Menores Infractores 

y en 1945, se agregaron las especialidades de Maestros para Personas Ciegas y Sordomudos. En 

1954, se creó la Dirección de Rehabilitación y un año después, se incluyó la carrera' de Maestro 

Especialista en Personas Lesionadas del Aparato Locomotor. 

En 1959, por iniciativa del profesor Manuel Ávila, oficial de la SEP, se creó la 

Coordinación de Educación Especial, dependiente de la Dirección de Investigación Cienúfica y 

Educación Especial, a cargo de la Profra. Odalmira Mayagoitia, la que dio gran importancia a la 

estimulaóón temprana para niños con deficiencia mental. Entre 1960 y 61, se crearon tres 

escuelas llamadas de Perfeccionamiento. En 1966, se hizo cargo de la Coordinación de 

Educación Especial la Maestra Guadalupe r-.léndez Gracida 

En 1970, se creó la Dirección General de Educación Especial (DGEE), que implicaba 

no sólo un cambio de nombre, sino reflejaba una modificación de actitud del mismo Estado 

hacia la atención de niños y personas con necesidades educativas t':speciales. Es en este 
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momento, cuando México se incorporó a los lineamientos de la UNESCO, reconociendo la 

importancia de la Educación Especial dentro del marco de la Educación General. 

Aunque hubo avances en cuanto a los servicios educativos que se ofredan para las 

personas con discapacidad, la Educación Especial se desarrolló paralelamente a la educación 

regular. 

En este período nacieron los grupos integrados en el D. F Y en la ciudad de Monterrey, 

teniendo como población niños con problemas de aprendizaje, así mismo, en algunos Estados 

de la República, se abrieron los Centros de Rehabilitación y Educación Especial y se zonificó la 

ciudad estableciendo coordinaciones. 

En 1978, toma la Dirección la Dra. Margarita Gómez Palacio y la política prevaleciente 

era la de actualizar la tecnología educativa, adaptandola a las condiciones reales de nuestro país 

con un enfoque centrado en la normalización de las personas con necesidades educativas 

especiales. (SEP, 1989) 

Se inician una serie de investigaciones, sobre todo aquéllas relacionadas con el proceso 

de la lecto-escritura en los niños, la adaptación de ciertos instrumentos de evaluación, a la 

realidad mexicana (SOMPA, Prueba Monterrey) 

Dentro de la misma Dirección, se dio una reonentación en los servicios. Surgieron los 

grupos integrados, posterionnente los Centros Psicopedagógicos y por último, las Unidades 

de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), cumpliendo así con las disposiciones 

legales en materia educativa, para personas con discapacidad. 

En 1980, la Dirección General de Educación Especial (D.G.E.E). emitió el 

documento "Bases para una política en Educación Especial 1980-1992 " en el que 

encontramos los siguientes puntos: 

• Normalización e integración del niño con requerimientos especiales de educación. 

17 



• La utilización de los términos de "niños, jóvenes o personas con requerimientos 

especiales", a diferencia del término de discapacitado, ya que en los primeros términos se 

refieren sobre todo a un rasgo de la persona y en el segundo es la clasificación de un tipo 

de persona y " .. desde el punto de vista de la ética y del derecho positivo, todas las personas 

son iguales, aunque con rasgos diferentes" (SEP, 1993) 

• Jurídicamente, se hablaba en los artículos 48 y 52 de la Ley Federal de Educación y de 

manera directa, en la: 

- Declaración de los Derechos del Niño 

- Declaración de las Personas Mentalmente retrasadas. 

- Declaración de los derechos de los impedidos(1971 y 1976) en la asamblea general 

de la ONC. 

• Esta política subraya como importante la igualdad de oportunidades para la educación. 

Incluye a los niños que confonnan diferentes grupos como: 

- Deficiencia mental 

- Dificultades en el aprendizaje 

- Trasrornos de audición y len!:,JUaje 

- Impedimentos motores 

- Problemas de conducta 

y atendió por vez primera a niños con capacidades sobresalientes (CA S) y a niños con 

aucismo. Se amplió la atención para personas que requirieran educación especial a lo largo de 

su vida. La atención se daría basándose en una Pedagogía especial, unida a la educación 

generaL 

Se reconoció la iOtegraóón en diferentes niveles: (SEP, 1998) 
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• En el aula regular, con ayuda de un maestro auxiliar que preste su asistencia directa o 

colabore con el maestro transmitiéndole estrategias y técnicas adicionales. 

• En el aula regular con asistencia pedagógica o terapéutica en tumos opuestos. 

• Organizando grupos pequeños para reconstruir aprendizajes, con duración distinta, con 

vistas a reintegrarlos al grupo regular. 

• En clases especiales en la escuela regular. 

• En escuelas especiales. 

• En espacios no escolares como el hogar, hospitales, etc. 

1.3 PARADIGMAS O MODEWS DE ATENCiÓN 

A lo largo de todos estos años, la Educación Especial ha sido vista desde distintos paradigmas] 

o modelos. Aquí describimos los tres modelos en los que se ha basado la atención a las 

personas con necesidades especiales. (SEP,1994) 

Modelo Asistencial 

Considera al individuo como minusválido con necesidad constante de apoyo pennanente, es 

decir, en todo momento y para toda la vida. La institucionalización era el servicio ideal para 

estas personas. Es un modelo segregacionista. 

A lo largo de la historia de la Educación Especial, podemos damos cuenta cómo la 

concepción del sujeto de educación especial, se ha ido transformando. En la época 

prehispánica sólo se consideraban discapacitados a los guerreros lisiados, dándoseles asistencia 

sólo a ellos. 

3 Según Hcrnándcz Rojas, se entiende por pamdigma, una serie de principios que unifican a un grupo de investigadores de 
una disciplina, es decir, un conjunto de creencillS, generalizaciones, valores, técnicas, etc, respecto IJ una problemática 
teórica o experimental. 
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Posteriormente, en tiempos de la Colonia, la atención estaba dirigida a las personas con 

alguna discapacidad. como ciegos, sordos, discapacitados intelectuales. personas con algún 

problema motor, etc. , incluyendo a los ancianos como personas minusválidas. 

La concepción de ser humano prevaleciente en ese momento, era de sujeto inválido. 

inútil, incorregible, etc. La atención estaba en manos de la beneficencia. 

Modelo Terapéutico 

En este modelo el sujeto es considerado como aúpico, una persona enferma, que necesita de 

correctivos para llevarlo a la normalidad. El tratamiento que se le ofrece con el modelo 

médico, es a través de sesiones o terapias que se dan en función de la gravedad del caso. La 

atención más adecuada por medio de la clíniC!.. 

Los profesionales son los que saben qué necesita la persona con necesidades especiales, 

son los que dan la pauta para proporcionarle al sujeto los programas para su rehabilitación, los 

que enfatizan en las deficiencias de los sujetos más que en sus habilidades. Aparecen las 

clasificaciones y la etiquetación, impidiendo de esa manera la integración de estas personas a la 

sociedad a la que pertenecen. 

Surgen una serie de instituciones especiales, que dan atención específicamente a los 

grupos para los cuáles fueron creados; así, tenemos centros de atención para "ciegos", para 

"sordos", para "deficientes mentales", ... etcétera. 

Las pruebas y mediciones son importantes en este paradigma, el concepto de 

discapacidad, es inamovible. 
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Modelo Educatiyo 

En este modelo, el individuo deja de ser "minusválido y atípico", desechando estos términos 

por consjderarlos discriminatorios y estigmatizantes, para ser un alumno con necesidades 

educativas especiales. 

La estrategia básica de educación especial, es la "integración y la nonnalización" ya que 

el individuo tiene derecho a participar de todos los servicios que ofrece la comunidad, como 

miembro de ella. La estrategia educativa es integrarlo, con los apoyos necesarios para que 

pueda interactuar con éxito en los ambientes socioeducanvos primero y sociolaborales, 

después. 

1.4 CONCEPTO DE SER HUMANO 

A lo largo de todos los tiempos, el hombre ha tratado de entender su propia esencia, 

preguntándose ¿quién es? Si somos iguales, ¿qué es lo que nos hace diferentes?[ ... ] Todos los 

hombres tienen capacidades, que les permiten encontrar formas de interrelación con sus 

semejantes, diferentes posibilidades de desarrollo[ ... ] (R. Ruiz, 1997)p 3-7 

El ser humano es un ser bio-psico-social y su comportamiento y personalidad, 

dependen de estos tres factores de ahí que cuando pretendemos que una persona se desarrolle 

de manera integral, deberemos trabajar en estas tres áreas. La personalidad y el 

comportamiento de las personas, dependen de la interacción que se da entre estos tres factores: 

genéticos, ambientales y las vivencias o experiencias personales. 
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Han existido, a lo largo de la historia, diferentes modelos teóricos para Uatar de 

explicar quién es este ser humano y su relación con la sociedad. Así, se ha hablado de 

normalidad y anormalidad, de salud y de enfermedad. 

En el modelo médico~ podemos ver cómo-la persona con discapacidad era vista 

como "enferma", influenciada esta visión, por los profesionales que daban atención a este 

grupo de personas, enfatizando en que la causa principal de la misma, estaba dentro de la 

persona, sin tomar en cuenta los factores causales ubicados en los procesos sociales y 

organizativos ajenos al individuo. La discapacidad era vista como un atributo de la persona. 

(Cuadro 1-1) 

~~~~~~~~~~~~~~~~-I Es vista COmo persona con algunas 
limitaciones, pero con potencialidades 
a desarrollar 

~--------------------~ 
El énfasis en 

El responsable de la cura es 

" (Cuadro elaborado por la autora.) 
Esta concepción, ha marcado de manera importante, la educación de los niños 

discapacirados y aún ahora, a pesar de los avances en la materia, se siguen clasificando a los 

niños de acuerdo a las etiologías, según el tipo y el grado del déficit, considerando que la 

persona tiene un defecto, que hay que corregir. Este enfoque hace más hincapié en las 

~ En general el modelo médico, terapéutico - asistencial y rehabilitatorio, conciben al sujeto desde la misma 
perspectiva, haciendo énfasis en su déficit. Para efectos de este trabajo, solamente se señalarán como dos 
modelos. El modelomédico-terapéutico- asistencial yel modelo educativo 

22 



limitaciones, que en las potencialidades y las necesidades educativas especiales, separando al 

niiio de los demás, atendiéndolo en centros exclusivos, lo que actualmente ha sido 

cuestionado, pues se estima, "que las escuelas especiales han representado un alto costo y no 

han dado los resultados esperados" En cuanto a los deficientes mentales, se comprobó que se 

producía no deterioro mayor durante esta escolarización especializada" (Malina, 1989 p.2) 

citada por (Van Steenlandt,1991 p.18). 

La categorización y el etiquetamiento, es muy costosa, tardada y no refleja las 

necesidades educativas de los alumnos, además de encontrar que no sólo los niños con 

discapacidad, necesitan de apoyos, sino los alumnos en general, en algún momento de su vida, 

pueden necesitar de servicios especiales. 

Un aspecto relevante en este modelo, lo constiruyen las actitudes que se crean en tomo 

a las clasificaciones que se centran en el "déficit", disminuyendo las expectativas de lo que el 

alumno puede lograr. 

Otro de los problemas detectados en esta atención diferenciada, es la poca posibilidad 

que tienen los alumnos, de incorporarse posteriormente a la sociedad, ya que han perdido la 

oportunidad de relacionarse con sus pares de la misma edad, creándose ciertos mitos, que 

hacen pensar que es mejor que permanezcan segregados, para recibir una mejor atención. 

La concepción de ser humano que se tiene en el modelo l\lédico.Terapéutico

Asistencial, el sujeto está a expensas de los otros, (terapeutas, padres, especialistas, etc.) 

anulándosele cualquier oportunidad de participación denuo de su propio desarrollo. La 

discapacidad es equivalente a una "enfermedad", el enfoque en este modelo, es de mayor 

protecCión y dependencia. 

En el modelo educativo, en cambio, se fomenta que la persona con discapacidad sea 

responsable, consCiente de sus limitaciones y que aún cuando es dikrcnte a los demás, posee 

23 



un gran potencial a desarrollar. Es aquella persona que tiene derecho a examinar opciones y 

por lo tanto puede ir aprendiendo a tomar decisiones sobre su propia vida. 

Este modelo, no toma al sujeto como incapaz, peligroso o que altera el orden social. 

No es aquella persona digna de lástima, que necesita la caridad de los otros, no es la persona a 

la que tienen que controlar los "profesionales" para corregir sus debilidades, no es visto como 

enfermo. 

Es una persona con necesidades individuales, con derechos, capaz de autocontrolarse, 

con todas las posibilidades de prepararse para desarrollar un trabajo de manera eficaz, una 

persona que tiene igualdad de oportunidades. ante todas las opciones de vida que se le 

presenten 

Así podríamos resumir la visión entre estos dos modelos (Cuadro 1-2) 

ASISTENCIAL Y EL MODELO EDUCA TIVO .. '. "i-:-: 

~{¡';t ~. !v' ,~ fL~: , .' . 
. ,o;' . ... - e .•• ,", 

Modelo Tradicional Modelo Educativo 
Sujeto - Incapacitado, peligroso, Sujeto - Persona con derechos 
que altera el orden social, digno de 
lástima 
Servicios ~ Caridad Servicios - De apoyo 
Control - Profesionales Control - Autocontrol 
EnEasis - Corregir debilidades EnEasis - Desarrollo de sus 

potencialidades 
Nivel - Categorización Nivel = Necesidades Individuales -

1.5 La nueva definición 

Como hemos revisado, han existido diversas concepciones y actitudes acerca de la 

discapacidad. Estas actitudes se han reflejado en el trato hacia esta población, así como en el 
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tipo de servicios que se les han ofrecido. Las actitudes han ido desde el rechazo hasta la 

sobreprotección y segregación. 

Actualmente los diferentes movimientos surgidos en pro de la integración, luchan por 

que la sociedad, reconozca el derecho de todas las personas con y sin discapacidad, a participar 

en diferentes contextos, tanto familiares, como laborales y sociales. 

La discapacidad intelectual ya no es vista como una enfermedad, ni las personas que 

pertenecen a éstos grupos son consideradas como ineducables e incapaces de integrarse a la 

sociedad, no son minusválidos, ni retardados, ni deficientes. (Dybwad 1982)p.6 

En el año de 1967, la Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR), señaló entre 

algunas de las características de los entonces llamados retardados mentales, las siguientes: 

Se presentaba antes de los 7 años, se distinguía por un funcionamiento de la 

inteligencia, por debajo de lo nonnal y por producir una pobre o nula adaptación social, a la 

vez que invalidez física, psicomental y social. Coronado (1981) p.14 

En este concepto, las expectativas de las personas con discapacidad, aún eran bajas y 

con pocas posibilidades de desarrollo para esta población. 

A partir de 1992, la Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR), ofrece una 

definición basada en un modelo de funcionamicmo en relación con el medio ambiente: 

"El retardo mental se refiere a las limitaciones substanciales en el funcionamiemo actual. Se 

caracteriza por el funcionamiento intelecrual significativamente más bajo de la nonna y que 

coexiste con limitaciones relacionadas con dos o más de las siguientes áreas de habilidades de 

adaptación: comunicación, cuidado personal, vida de hogar, habilidades sociales, uso de la 

comunidad, auto-dirección, salud y seguridad, habilidades académico-funcionales, uso del 

tiempo libre y trabajo. Se manifiesta antes de los 18 años". 
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Esta definición se basa en un modelo de funcionamiento, es decir que examina cómo 

funciona el individuo en relación con su medio ambiente, en donde el individuo aprende, vive, 

juega, etc .. 

En el pasado se pensaba que el C.I era el único elemento necesario para clasificar a una 

persona con discapacidad intelectual, sin embargo ahora se pretende vislumbrar el nivel de 

funcionamiento de la persona, dentro de su medio ambiente. 

La nueva definición, está basada en un enfoque que permite describir de manera más 

precisa, los cambios de los individuos a lo largo del tiempo, de acuerdo a las oportUnidades de 

desarrollo individual, los cambios en el ambiente, las actividades educativas y los apoyos 

terapéuticos. 

El concepto la discapacidad no depende de la valoración del coeficiente intelectual 

(C.I), sino que se relaciona con las necesidades del individuo y los niveles de apoyo para 

alcanzar su independencia, su productividad y su integración a la comunidad. 

Este enfoque hace referencia a tres pasos necesarios para establecer el diagnóstico: 

1. Una persona tiene retraso mental, si la edad de inicio es antes de los 18 años, sus 

habilidades en el funcionamiento intelectual están por debajo del promedio y tiene 

limitaciones relacionadas con dos o más áreas de habilidades de adaptación. 

2. Las habilidades y debilidades se describen con relación al funcionamiento intelectual y 

habilidades de adaptación, bienestar fisico, psicológico, emocional y de los ambientes 

en los que funciona el individuo. 

3. Determinar el tipo de apoyos necesarios y la intensidad de los mismos, basados en las 

capacidades (áreas fuertes) y debilidades (áreas débiles).Los apoyos tienen un nivel de 

intensidad: intermitente, limitado, extenso y persistente 

26 



Intennitente. Los apoyos se brindan de manen!. esporádica, basados en una necesidad 

especifica, es decir, que la persona necesita el apoyo solo en ciertos momentos de su vida(por 

ej. pérdida de empleo, crisis médica, etc).Estos apoyos pueden variar en intensidad. 

Limitado. Los apoyos se dan en algunas dimensiones y por un penado corto de 

tiempo, pero no de naturaleza intenrutente. Se requieren de menos personas del equipo de 

apoyo, sus costos son más bajos, que los sistemas de apoyo más intensos. (ej. Entrenarmento 

laboral por un corto tiempo, apoyo en la transición de la escuela, a la vida adulta.) 

Extenso. Son los apoyos que se dan de manera regular y en fonna conúoua en algunos 

ambientes como la escuela, la casa y no tienen un límite de tiempo (ej. Apoyo a largo plazo en 

el hogar, en la escuela o en el trabajo.) 

Persistente. Son apoyos que se ofrecen en varios ambientes, son personales e incluyen 

a más miembros de los equipos, potencialmente son apoyos para toda la vida. 

El apoyo efectivo pennite que las personas con discapacidad mejoren sus niveles de 

funcionamiento alcanzando una vida más independiente, productiva e integrada a sus 

comunidades. 

Conociendo las capacidades de las personas y las oportunidades que el ambiente les 

brinda, penniten proveer una educación de calidad. 

Para fines de este trabajo, utilizaremos esta definición, que concuerda con el enfoque 

filosófico que manejamos. 

1.6 CAMBIO DE PARADIGMA 

La acritud que ha prevalecido en la sociedad para las personas con alguna discapacidad, ha sido 

francamente discriminatoria y estigmatizan te, negándoseles la posibilidad de desarrollo, en una 

palabra, segrcgándoseles. 
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En el moddo educativo, la discapacidad es relativa y está en función directa entre las 

personas con discapacidad y su ambiente. La discapacidad no es solo detenninada por los 

factores inherentes del individuo, sino como el resultado de la interacción y las carencias tanto 

del individuo, como de su entorno. "Las necesidades educativas son vistas como parte de un 

continuum de necesidades educativas en general, a las cuales el sistema regular puede 

responder. o por el contrario poner obstáculos" (ORELAC.1987,p.37) 

Stainback y Stainback (1994) señalan que la diferencia que se ha hecho entre las personas 

normales y especiales, no ha sido correcta, ya que todos los individuos somos diferentes entre 

sí, en cuanto a características físicas, intelectuales y psicológicas. Todos somos diferentes, sin 

embargo según (Tumbull, 1979, p. 48), citado por Van Steenlandt (1991) p19, "una diferencia 

es sólo una diferencia, cuando se hace la diferencia" 

La persona con discapacidad es primero una persona, antes que su condición. Tienen 

aptitudes, valores y capacidades que no han sido valorados por el común de la gent'e, que se ha 

centrado en observar las deficiencias. Son miembros de la sociedad y por lo tanto, tienen 

derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a hacer uso de su tiempo libre. a vivir en familia, 

etc, como cualquier otra persona 

La atención que antes se daba por caridad, hoyes reconocida como un derecho. que la 

comunidad debe ofrecer. 

Se ha argumentado que la situación económica de los paises es lo que ha impedido dar 

una atención adecuada a la población con discapacidad, sin embargo, para M. Rioux, esta 

afirmación es falsa, ya que en muchos países con diferentes condiciones económicas, han 

estldo presentes la segregación, el mal trato, los abusos morales, legales y sociales de las 

personas con discapacidad. Ella señala que esta segregación va más allá del aspecto económico, 

habla de justicia social, de derechos humanos, de una política social en donde es imperativo 
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part:ir de los derechos políticos y sociales como vida, libertad de oprnión, derechos 

económicos, derecho a trabajar en condiciones favorables, a tener una segundad social, a una 

vida digna, a la educación, a participar en grupos sociales, a optar por actividades de tipo 

religioso, a ejercer su sexualidad, acceso a instalaciones públicas, derecho a una vida libre. Es 

decir incorporar total y dignamente a las personas con discapacidad, a la sociedad a la que 

pertenecen, reconociendo los derechos como universales, aceptando la diversidad como un 

mecanismo para reforzar los derechos, más que para restringirlos. (Rioux,1995 p2) 

La forma como veamos a las personas con discapacidad y la idea que tengamos de las 

mismas es lo que nos va a permitir actuar para apoyar su crecimiento o bien para limitarlo. 

Rioux (op cit. p.S), señala que la manera en que se ha tratado a las personas con 

discapacidad, puede explicarse a través de cuatro formulaciones científicas que permiten 

observar el trato que se les ha dado, en el aspecto legal, en política y en sus dereci?-os. Dos de 

ellas resultan de la discapacidad vista como una patología individual y los otras dos, como 

resultado de una patología social. (Cuadro 1-3) 
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UADRO 13 FORMULACIONESSOCIALES'Y;CIENTIFICAS 
RATAMIENTO'DELADISCAIlAmD. 

(M. Rioux, p. 4) 

A. PATOLOGÍA INDIVIDUAL 

Patología Individual 

I \ 
Tratamiento 
Cura por medios 
médicos y 
tecnológicos 

Origen Bio-Médico 
(Modelo Médico) 

Promoción por 
medio de Screening 
biológico / 
genético. 

Responsabilidad Social 
Eliminar o curar la discapacidad 

B. PATOLOGÍA SOCIAL 

Origen Funcional 
(Modelo Rehabilitatorio) 

,----~" ~~~----~ 
Tratamiento por 
medio de servicios 
de rehabilitación 

Prevención por 
medio de 
diagnóstico y 
tratamiento 

Responsabilidad Social 
Mejorar y ofrecer alivio 

P70gía SOcia\structural) 

Consecuencias de Disposiciones Consecuencias de Organización 
de servicios y factores ambientales Social y relación de la patología / \ I '\!ndividual 

Tratamiento a Prevención por 
través de un medio de la 

aumento individual eliminación de 

de servicios y de barreras sociales, 

apoyos. económicas y fisicas 

.. 
ResponsabIlidad SocIal 
Eliminación de Barreras sistémicas 
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Tratamiento por Prevención por 
medio de medio del recoDad-
refonnulación de miento de la rusca-
políticas ceonó· pacidad inherente a 
micas y sociales. la sociedad 

.. 
ResponsabIlidad SocIal 
Proporcionar derechos politicos y sociales 



En las formulaciones de la discapacidad como resultado de la patología individual en el modelo 

médico, la discapacidad es una condición genética y anormal, el responsable es el médico y por 

lo tanto, la cura también se dará a través de la intervención de los médicos y genetistas. La 

participación u obligación social, se basa solamente en el diagnóstico y el tratamiento, dado por 
, 

médicos y terapeutas. La alternativa para los que no pueden ser curados o rehabilitados, está 

dentro de las instiruciones o centros segregados que dan atención limitada a las necesidades 

básicas, la posibilidad de ejercer sus derechos, se restringe a las posibilidades del sujeto, dentro 

del contex(Q funcional de su discapacidad, la calidad de vida, por 10 tanto, también está 

limitada. 

En la segunda formulación, la discapacidad también es vista como una patología 

individual, es un modelo funcional o de rehabilitación, resultado de una "incapacidad" 

individual. No es un problema social. El déficit es una patología individual. El tratamiento se 

enfoca a la rehabilitación, que permitirá al sujeto discapacitado, "ser funcional socialmente o 

tan normal como sea posible". (Rioux,1995) 

Se hace énfasis en tratamientos que aminoren las condiciones discapacitantes, 

formulando sistemas de medición y habilitación tendientes a desarrollar el potencial de las 

personas con discapacidad, en las áreas de autocuidado y habilidades sociales. 

La responsabilidad social se centra en proporcionarles cierta comodidad y alivio a 

través de servicios de rehabilitación. El paradigma de atención es a través de los servicios 

profesionales, que se basan en un criterio ético, con la obligación de asegurar una calidad de 

vida, permitiéndoles acercarse a la "normalidad" y al ambiente social y econórruco de las 

"personas normales", tanto como sea posible. 

En las dos formulaciones de discapacidad, basadas en la parología social, la 

discapacidad no es inherente al individuo, sino a la estructura social. 
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En el primer modelo de la discapacidad vista como una patología social, ésta es el 

resultado de los servicios y de los factores ambientales, que discapacitan a la gente. Por 

ejemplo, si no se tiene una rampa, entonces de hecho, se está discapacitando a una persona 

que use silla de ruedas. Si no se tienen métodos alternos de comunicación, entonces alguien 

que no puede hablar, está discapacitado por eso. Si no se enseña a los alumnos de la 

preparatoria la clase de matemádcas de manera que pueda ser comprendida por un alumno que 

tiene problemas visuales, lo discapacita. etc. 

La discapacidad no está en el individuo, sino en la sociedad que es la que pone barreras 

que impiden la participación plena de todas las personas en los quehaceres sociales y 

económicos del país al que pertenecen. 

La responsabilidad social está en la eliminación de barreras, que limitan la participación 

de las personas con discapacidad, en asuntos económicos políticos y sociales de la sociedad a la 

que pertenecen. 

La última formulación, dentro de la Patología Social, enfatiza que la discapacidad, es 

también un problema social surgido por la estructura y la relación del individuo con la 

sociedad, es decir, que la org.mización social está instituida de tal manera que las personas con 

discapacidad están fuera de ella, de las escuelas consideradas para niños "normales", de los 

trabajos que son ofrecidos para personas sin discapacidad, de los clubes y centros recreativos, 

que no tienen contempladas las necesidades de personas con discapacidad, dejándolas fuera de 

todas las actividades de la sociedad. 

El tratamiento será a través de la reformulación de políticas tanto sociales como 

económicas que permitan ver a la discapacidad como una parte inherente de la sociedad. 

En este modelo el individuo será reconocido por los integrantes de su sociedad, como 

un miembro más de ella, proveyéndole apoyos para que goce de los mismos derechos sociales 
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y legales que cualquier ciudadano común, en una perspectiva de igualdad, eliminando las 

barreras que los consideran "incapaces" para participar dentro de la sociedad. 

Así podemos entender que la manera en que se vea la discapacidad, influirá para 

ofrecer servicios de calidad, oportunidades de participación igualitaria basadas en los derechos 

hwnanos de todas las personas. 

Este reclamo ha estado presente en todo el mundo y ahora se convierte en un 

movimiento que habla de una justa oportunidad de todas las personas integrantes de una 

sociedad. Es inaplazable que se hagan reajustes en el ámbito legislativo, político, social y 

educativo para que en un futuro no se tenga que hablar más de la "integración", sino que sea 

algo común y corriente, para todas las personas que integran la sociedad. 

El cambio de paradigma como podemos ver, no solo es un cambio en la terminología, 

Silla también incide en las fonnas de organización social, que hasta ahora ha sido 

segregacionista y repercute en los servicios educativos que se ofrecen. (Lobato, 1998) 

En el siguiente capítulo abordaremos los esfuerzos de algunos países que, conscientes 

de la necesidad de estos cambios, han unido sus fuerzas para hacer una realidad la inregración 

de las personas con necesidades especiales a la escolaridad, a la sociedad, en una palabra, a la 

vida igualitaria. 

Señalaremos de manera general, los cambios que en México se han hecho para lograr 

este fin, así como las acciones más representativas dentro de nuestro país. 
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Capítulo 2 

"La propuesta de integración puede estar marcada por una serie 
de mitos, como podrían ser el cierre de las escuelas especiales, 
sin embargo, estamos convencidos de que para que un niño 
aprenda y se desarrolle en el ámbito escolar, requiere de apoyos 
humanos y materiales. 
Necesitamos de maestros especializados, que junto con los 
maestros regulares, elaboren un plan de integración para 
aquellos alumnos que lo necesitan" 



2. EDUCACIÓN INTEGRAL, UNA EDUCACIÓN PARA TODOS 

Los esfuerzos por tener una Educación para Todos, se han dado a escala mundial. N o podemos 

seguir olvidándonos de un sector de la población que ha sido relegado por mucho tiempo, es ya el 

momento en que trabajemos arduamente y unamos esfuerzos para lograr una sociedad en donde 

todos los seres humanos valgan por lo que son, respetando sus diferencias, aceptándolos y 

brindándoles las mismas oportunidades a todos los integrantes de la misma, penniciendo así una 

relación de sociedad enriquecida por las diferencias. 

A partir de los años sesenta, se empiezan a cuestionar los servicios ofrecidos a las personas 

con discapacidad intelectual. Una de las tendencias más importantes, es la integración a la escuela 

regular en un contexto amplio y flexible, que permite dar a todos los alumnos una respuesta a sus 

necesidades. 

En este contexto, no se pretende desaparecer las instituciones de educación especial, sino 

por el contrario, surge un nuevo modelo de atención, un modelo educativo que permite ofrecer 

una educación en función de las necesidades de cada estudiante. 

En México y América Latina, el proyecto educativo para las personas con discapacidad, ha 

sido uno de los menos fayorecidos. (ORELAC,1981,pp. 6-7), sin embargo muchos países están 

trabajando por este nuevo modelo educativo, que dará atención a todas las personas sin 

distinción alguna. 

Es verdad que aún existen muchos mitos alrededor de este proceso, sin embargo, también 

existen experiencias exitosas que nos impulsan a continuar trabajando en esta línea. 

La integración tiene como base ftlosófica, el principio de nonnalización como una opción 

para alcanzar una sociedad más justa, democrática y equitativa, c¡ue promueve el máximo 

desarrollo de todos sus integrantes. 
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2.1 PRINCIPIO DE NORMALIZACIÓN 

Para B. Mikkelsen, en Dinamarca, la nonnalización es definida como la posibilidad de que la 

persona con discapacidad intelectua~ desarrolle un tipo de vida tan normal como sea posible. 

(Gareía, 1989) 

Según Nirje, director de la Asociación Sueca Pro-Niños deficientes, la normalización 

significaba, introducir en la vida de las personas con discapacidad intelectual, pautas y condiciones 

lo más cercanas a las consideradas habitualmente por la sociedad. (García, 1989) 

Posteriormente, este concepto se extiende en América y es Wolfensberger, quien define la 

nonnalización como la utilización de los medios, desde el punto de vista cultural para establecer 

y I o mantener comportamientos y características personales que sean lo más nonnativas posibles. 

Normalizar no significa que una persona con discapacidad intelectual se convierta en "normal", 

sino reconocer que al igual que cualquier otra persona integrante de la sociedad, uene derecho a 

desarrollarse, a vivir una vida lo más normal que sea posible, a ser aceptada tal y como es, a ser 

respetada, a vivir dentro del seno familiar, a asistir a una escuela o a un trabajo remunerado, al 

igual que sus pares, a participar de los acontecimientos familiares y sociales, que le permitan cada 

vez más ser parte de la misma sociedad a la que pertenece y la que lo ha relegado. 

También normalización es dar a conocer a la sociedad quiénes son las personas con 

discapacidad, con el fm de que éstas sean respetadas, dejando atrás los mitos y temores que sobre 

ellos se tenían y que por consecuencia se les ha marginado, rechazándolas. 

Así pues, normalizar es aceptar a la persona como es, con sus limitaciones, con 

obligaciones y derechos y con la posibilidad de hacer uso de todos los servicios que le permitan 

desarrollar todas sus potencialidades y vivir una vida lo más cercana posible a la normalidad. 
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2.2 PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN 

Sanz del Río, citado por Bautista (1991), dice que es dificil señalar la relación entre integración y 

noanalización. Para 11ikkelsen. la normalización es el objetivo a conseguir y la integración la 

forma de conseguirlo. Para Wolfensberger la integraciq" social, es un corolario de la 

noanalización. 

De acuerdo a Garcia (1989), nonnalizar implica integrar a las personas al medio social. Si 

las personas con alguna discapacidad, viven y se desarrollan en ambientes segregados, dificilmente 

aprenderán a convivir con los demás y tampoco la sociedad aprenderá a aceptarlos como 

cualquier otro ciudadano con derechos y obligaciones. 

Keith BeDoy (1975), citada por Bautista (1991), dice que la integración entendida como 

una filosofia, significa valorar las diferencias humanas. 

La integración social es responsabilidad de toda la sociedad, es necesario que se dé un 

cambio de actitudes, no sólo en las familias de las personas con alguna discapacidad, sino en los 

profesores y en rodas los profesionales, en los medios masivos de comunicación, en los centros 

de formación de profesionales, en las empresas, y en general, en toda la sociedad. 

Es de \Tital importancia en los primeros aiios, la integración a la familia y posteriormente, 

la integración a la escuela. Ya en la edad adulta, la integración tendrá que extenderse hacia una 

integración laboral y a la ,"ida dentro de la comunidad. 

Tipos de integración 

Según Soder (1981), hay diferentes tipos de integración y cada uno de ellos es un requisito para 

optar por el siguiente, es decir que así se reflejarán los avances en integración 

a) Integración fisica 

Se refiere a la posibilidad de vivir en un entorno seguro, es decir en una casa normal, asistir a una 

escuela regular, trabajar en los mismos lugares en que lo hace el común de la gente, asistir a 
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actividades de entretenimiento como la mayoría de la población. 

Es reducir la distancia fisica, geográfica entre las personas con y sin discapacidad, 

b) Integración funcional 

Es hacer uso de los mismos selVicios medios y recursos por parte de las personas con y sin 

discapacidad, como escuelas, restaurantes, instalaciones deportivas, lugares de ocio y recreación, 

transportes públicos, etc., de forma separada o simultánea. 

c) Integración social 

Es el acercamiento psicológico y social entre ambos grupos. Las personas con discapacidad 

forman parte de la comunidad sin discapacidad, el contacto deberá ser espontáneo y reforzando 

los lazos afectivos. 

d) Integración Societal1 

Es asegurar a la persona con discapacidad, el respeto y estima por parte de la comunidad, para 

facilitar su desarrollo personal como cualquier otro integrante de la sociedad. Con las nusmas 

posibilidades lcgales~administrativas de acceso a los recursos sociales, de tomar sus propias 

decisiones, de realizar un trabajo productivo, etc. 

2.3 INTEGRACIÓN ESCOLAR 

La escuda es la primera experiencia social a la que se enfrenta el niño y generalmente un entorno 

representativo del marco social en el que vive. 

1\ partir de los años sesenta, se gesta un movimiento a favor de la integración educativa de los 

niños con discapacidad, como un derecho a gozar de oportunidades educativas, dentro de 

ambiemes norrnalizantes, de manera justa e igualitaria. 

I Societal : Ténnino relacionado con la sociedad. Se refiere a cualquier grupo incluido dentro de la misma o algo 
característico de ella. 
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De acuerdo a García (1989), la integración escolar es una consecuencia lógica de la 

normalización e integración y es la escuela quien tiene como funciones, promover el desarrollo 

fisico, moral, intelectual, afectivo y social. 

La Asociación Nacional para Personas con Retraso Mental (National Association for 

Retarded Citizens) (1992), de Estados Unidos, dice que la integración es una filosofia o principio 

de ofrecimiento de servicios educativos que pone en práctica mediante la provisión de una 

variedad de alternativas instructivas y de clases apropiadas al plan educativo de cada alumno, 

permitiendo la máxima integración instructiva, temporal y social entre alumnos deficientes y no 

deficientes durante la jornada escolar nonnal. 

Esto quiere decir que los nmos con necesidades educativas especiales con y sin 

discapacidades, podrán acceder a las escuelas regulares como lo hacen el común de los niños de su 

edad. 

La integración según T. Jonsson (1995), citado por Linqvist (1996), es la que permitirá a 

los niños con alguna discapacidad, acceder a la escuela regular, que deberá dar respuesta a las 

necesidades educativas de todos sus alumnos, con discapacidad y sin ella, permitiéndoles 

desenvolverse de manera más completa, al utilizar una metodología más individualizada y 

disponer de recursos especiales, para apoyar a aquellos alumnos que lo necesitan, de una manera 

respetuosa a sus propias habilidades, así como creando las condiciones que le permitan adecuarse 

a la diversidad de los alumnos, facilitando el aprendizaje de todos. 

Marchesi y Martín (1992), señalan que la integración apoyada por los recursos necesarios, 

es positiva para todos aquellos alunmos que presentan alguna deficiencia, ya que les permite 

desarrollarse en l.U1 ambiente normal que a su vez dará como resultado una mejor socialización. 
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A los alumnos sin discapacidad, les permite reforzar sus actitudes de respeto y solidaridad 

hacia sus compañeros con necesidades educativas especiales, así como también se beneficiacin al 

contar con metodologías individuales que los apoyen ante cualquier dificultad que enfrenten. 

A pesar de que la integración es un derecho, aún encontramos grupos y comunidades educativas , 

en las que las calificaciones están por encima de ella, es decir, que priorizan éstas, por encima de 

valores como la cooperación, la solidaridad y el respeto. 

Algunos de los mitos que aún prevalecen son el pensar que la integración es un fin en sí misma o 

bien creer que integrar es "meter ó es estar todos dentro de ... " Más bien debe de entenderse como 

el medio para alcanzar un fm. 

El concepto de integración se vuelve una forma flexible, con límites precisos, que tiende a 

buscar las óptimas condiciones para que los alumnos se desarrollen de la mejor manera posible. 

Hegarty (1981), citado por Marchesi y Martin (1992), señala que el objetivo principal no 

es en sí la integración, sino la educación de las personas con necesidades educativas especiales, 

dentro del sistema educativo, que asume la responsabilidad de dar respuesta a sus demandas, no 

sólo a través de la Educación Especial. 

La respuesta está dada de manera dinámica y flexible tratando de ofrecer a los alumnos 

condiciones adecuadas para que éstos se desarrollen de la mejor manera posible de acuerdo a las 

necesidades de cada estudiante y de las características propias del centro educativo. 

La integración será el medio por el cuál se pennitirá a las personas con discapacidad, 

"normalizar sus experiencias dentro de la comunidad" 
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Niveles de Integración Escolar 

Según Warnock, citado por Marchesi (1992), existen tres fennas de integración dentro de la 

escuela:: 

• Física. Es cuando se comparte la esOJela, pero la organización es independiente 

compartiendo algunos lugares como el patio de recreo, la tienda escolar, el comedor, etc. 

• Integración Social. También comparten el espacio den tro del colegio ordinario, pero 

realizan algunas actividades comooes con los otros alumnos integrantes del centro Guegos y 

actividades extraescolares). 

• Integración Funcional Considerada como la más completa, donde los alumnos con 

necesidades educativas especiales, participan de forma parcial o completa en las aulas regulares 

Soder (Dinamarca 1980), citado por Jarque (1984), coincide con el esquema Wamock, sin 

embargo, en la integración funCional, señala tres aspectos para la utilización óptima de los 

recursos: 

• Utilización compartida. Comparten los medios en diferentes horarios 

• Utilización simultánea. Comparten medios simultáneamente, pero de 

fOnTIa separada. 

• Cooperación. Comparten reOJrsos y los fmes educativos son los mismos. 

También agrega una fOnTIa más de integración, llamada integración comunitaria, 

enfatizando la importancia de preparar a los alumnos para la integración a la vida de la comunidad 

en la etapa de la juventud adulta, que debe preverse desde la escuela, e involucra a la comunidad 

ya todos los integrantes de la sociedad. 

Existen otros modelos de integración como el de Deno, en el que hace énfasis en las 

posibilidades de aprendizaje de los alumnos y no en sus deficiencias. 
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El siguiente modelo lo propone (Hegarty, 1998) 

lCuadíO;·2.l1;M()DEW::m>E!~(iRAClOEi 

A Clase ordinaria, sin apoyo 
B Clase ordinaria, con apoyo para: 

El profesor, 
: y apoyo para la atención personal 

C Clase ordinaria, trabajo para el especialista fuera de clase 
DI Clase ordinaria como base, tiempo parcial en la clase especial 
D2 Clase especial como base, clase ordinaria a tiempo parcial 
E Clase especial a tiempo completo 
F Colegio especial a tiempo parcial, colegio ordinario a tiempo parcial 
G Colegio especial a tiempo completo. 

En esta propuesta vemos claramente que la integración no es cuestión de todo o nada, 

sino que hay niveles que se convierten en oportunidades que responden a las necesidades de cada 

alumno en particular. 

En este modelo, también se enfatiza en la importancia de conocer el tipo de enseñanza 

que necesita el alumno, para determinar el tipo de centro educativo que más le convenga. 

La integración según Lópcz Melero (~993), no solamente se queda en el ámbito escolar, 

sino él marca tres tipos: 

1. Integración del niño con necesidades educativas especiales en la escuela 

2. Integración social. 

3. La integración como compromiso institucional. 

La integración educativa debe surgir en un contexto normalizador. Si queremos que nuestros 

niños con necesidades educativas especiales tengan una vida lo más nonnal posible, debemos 

pugnar porque asistan a las mismas escuelas que los niños sin discapacidad, que convivan con sus 
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compañeros y que tengan acceso al mismo currículo que todos los alumnos. Es verdad que estos 

cambios han generado algunas reacciones de temor en el ámbito escolar, sin embargo, también 

vemos cómo poco a poco las prácticas que "clasificaban a estos niños entre nonnales y 

anonnales, se han ido desvaneciendo. 

En esta perspectiva de integración, no se etiqueta a los niños y la educación es entendida como un 

continuum que atiende a todos los niños. La Educación Especial, forma parte del conjunto de 

servicios que puede ofrecerse, sin importar las condiciones de los niños. 

"Obviamente, esto implica un cambio en el personal de educación especial, ya que deberá estar 

menos dlrigido al diagnóstico y categorización de los alumnos y más orientado al diseño de 

estrategias que pennitan al niño con necesidades educativas especiales superar sus dificultades 

para aprender y que, además, beneficien el aprendizaje de todo el grupo. Los maestros dd aula 

regular, también tendrán que diversificar sus prácticas" (García, Esca1ante y Cols.2000) 

García, Escalante y Colaboradores,(op. Cit p.53) dicen que para entender la integración 

educativa, dependerá del ámbito al que se refiera: 

A las políticas educativas, a la filosofta, a los centros escolares y a la práctica educativa 

cotidiana: 

Como política educativa, se entienden aquellas acciones que ha emprendido un gobierno 

por atender a los niños de manera equitativa y que generalmente habían estado segregados de la 

escolarización regular. 

En cuanto a la filosofía, es hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades para 

todos los niños, en ambientes nonnalizantes. 

En esta perspectiva, los centros escolares requieren una organización que les permita ser 

más activos y Ilexibles para ofrecer una mejor calidad de educación, es decir, buscar los recursos 

para atender las necesidades de todos los niños. 
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La práctica educativa cotidiana., pennitirá que los esfuerzos realizados tanto por los padres 

de familia, maestros, autoridades y alumnos, redWlden en un mejor aprendizaje para todos los 

alumnos. 

La integración educativa enfatiza la importancia de que los niños con n.e.e. aprendan en la 

misma escuela y en la misma aula que todos los niños, <JUC compartan los mismos espacios 

educativos y el mismo tipo de educación y la escuela pueda brindarle los apoyos necesarios. 

Vista de esta manera y tal Y como se señala en la Declaración de Salamanca, la integración 

es un proceso que requiere flexibilidad y dinamismo de muchos factores; del proyecto educativo 

del centro, de los profesores capacitados, del trabajo en el aula, de las administraciones educativas, 

de los padres de familia y de la sociedad misma. 

2.4 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Generalmente se han utilizado los ténnmos de minusválidos, discapacitados, deficientes, para 

designar a aquellas personas que presentan un déficit (fisico, emocional, social, sensorial, etcétera.) 

En estas concepciones se señalaba a las personas como responsables del problema y por 

lo tanto nada o casi nada podía hacerse. 

Posterionnente, se utiliza el ténnino de necesidades educativas especiales, considerando 

que un niño necesitará educación especial, siempre que presente alguna dificultad en su proceso 

de aprendizaje, mayor que el promedio de los niños de su edad, o si tiene alguna incapacidad que 

le impida hacer uso de alguna de las instalaciones escolares a las que tienen acceso la mayoría de 

los niños. 

Brennan (1988)p56, señala que una persona tiene necesidades educativas especiales 

cuando alguna de las deficiencias antes señaladas afectan el proceso de aprendizaje y derivado de 

esta situación el alumno necesita de herramientas que le faciliten la adquisición de los aprendizajes 



manera eficaz. "La necesidad puede presentarse en cualquier punto de un continuo que va desde 

la leve hasta la aguda; puede ser permanente o una fase temporal en el desarrollo del alumno". 

Bautista (1991), señala que los alumnos a lo largo de su formación escolar necesitan cierto 

tipo de apoyos pedagógicos, personales o materiales, para alcanzar los fmes de la educación. , 
Cabe apuntar que todos los alumnos, sin importar sus condiciones pueden presentar 

dificultades para el aprendizaje}' que éstas pueden ser enfrentadas por los profesotes de igual 

manera que para los alumnos considerados como regulares y con los medios que tenga a su 

alcance. 

Así pues las necesidades educativas especiales son aquellas ayudas indispensables para la 

consecución de los objetivos de la educación. 

Giné (1987), citado por Bautista (1991), señala que las necesidades educativas especiales 

deben ser concebidas como un conlinuum de servicios, es decir, aquellos que van desde los 

generales hasta los específicos. 

Es importante centrarse más en las capacidades que en los defectos de los estudiantes, 

permitiendo el desarrollo de sus habilidades, aptitudes y conocimientos que estén considerados 

para todos los alumnos en general, de tal fonna, que el profesor debeni volverse un observador 

constante que le permita detectar el momento en que el alumno requiere de apoyos extras para 

alcanzar los objetivos propuestos para su clase. 

Por otro lado, las dificultades no son definitivas ni determinantes, sino que dependen de .. 

"las particularidades del alumno en un momento determinado y en un contexto escolar también 

determinado". (Bautista, 1991) 

De esta manera, la EducaCión Especi..'ll no solo brinda atención a un tipo de alumnos con 

alguna discapacidad, sino que amplía los apoyos de los maestros, para responder a las necesidades 

de todos los alumnos (con discapacidad y regulares) de manera adecuada, ante cualquier 
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circunstancia, ya sea de manera transitoria o permanente, lo que dará la posibilidad de atender a 

todos los alumnos que lo requieran, ante cualquier situación especifica que presenten, por las 

diversas causas que se den (dificultades dc aprendizaje, fracaso escolar, deserción, etcétera). 

En cuanto al currículo, E. Guajardo (1998), señala que las dificultades pueden ser: del 

alumno, del maestro, de la escuela y probablemente del sistema educativo, que es quien lo diseña. 

Según Guajardo, las necesidades educativas especiales, son relacionales, por ejemplo: 

El papel que juega el maestro dentro de esta nueva concepción es el de facilitador entre el 

aprendizaje de los alumnos y los contenidos. Los alumnos rC!:,ttllares, pueden ser considerados en 

ciertos momentos, como recursos curriculares en aprendizajes cooperativos que promueven 

actitudes favorables y de rcspcto a las diferencias; los padres de familia también son muy 

importantes, en la cooperación de las tareas escolares, los profesionales de apoyo se toman en 

mediadores del currículo, el aula se convierte en el espacio de intervcnción en particular y la 

escuela en generaL 

En este contexto, las relaciones entre los alwnnos con y sin discapacidad, resultan 

altamente significativas, beneficiando tanto alumnos con y sin discapacidad, por los intercambios 

de conocimientos que pueden dar como resultado, aprendizajes significativos. 

Es indispensable que las escuelas tomen en cuenta el desarrollo afectivo-social de los 

alumnos, ya que la integración busca a través de éste, que las escuelas formen ciudadanos 

respetuosos de las diferencias 

Es verdad que aunque los alumnos con necesidades educativas especiales con y sin 

discapacidades, pueden presentar diversos grados de dificultades, tienen la posibilidad de acceder 

a los currículos ordinarios. 
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De esta manera, es muy probable que detenninando cuáles son las necesidades de los 

niños, se les puedan ofrecer las ayudas adecuadas para hacer adaptaciones dentro de un currículo 

flexible que se adapte a las exigencias que la misma escuela demanda 

El niño con necesidades educativas especiales, será el que presenta mayores dificultades 
, 

con el currículo básico en el proceso de aprendizaje, que el resto de sus compañeros de la misma 

edad y grado escolar y que por lo tanto, requiere de apoyos educativos especiales para alcanzar los 

objetivos señalados. 

Las necesidades educativas especia1es, estarán en relación con las ayudas y servicios 

pedagógicos que ciertos alumnos puedan requerir a lo largo de su proceso escolar, para alcanzar 

un desarrollo personal y social pleno. 

En este concepto se ve el origen de las dificultades de aprendizaje de manera interactiva, 

es decir, no solamente se centran en el alumno, sino en las características del entorno en el que se 

desenvuelve éste, en la escuela. 

• Los alumnos pueden ser recursos curriculares en un aprendizaje cooperativ02 

• Los padres estarían en la cooperación con las tareas escolares. 

• Los profesionales de apoyo, son recursos adicionales, que se integran en la mediación 

curricular. 

• El aula y la escuela, son los espacios de intervención. 

Así, el concepto de necesidades educativas especiales se convierte en un ténnino educativo. 

por ejemplo, señala Guajardo (1998). en los países en los que el currículo es más cerrado y rígido, 

se propicia un mayor número de alurrulOS con necesidades educativas especiales, que en otros en 

donde éste es más amplio y flexible y permite a los maestros de aula regular, tener una gama más 

2 De acuerdo a Martín, I 992;Singh, 1991; Deval, ]991 Y Hcgarty, Hodgson y Clunies-Ross, 1994, citados por 
Lobato (1998) las relaciones de tipo cooperativo, son las más indicadas para formar los grupos abiertos a la 
diversidad, ya que motivan la participación de todos los alumnos y promueven la solidaridad y pautas positivas. 
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amplia de opciones, por esto las necesidades educativas entre un país y otro, pueden ser 

diferentes. 

"La discapacidad, no es el origen de las necesidades educativas especiales, sino las 

consecuencias sociales de la misma ... porque un alumno de una escuela a otra, podría no presentar 

necesidades educativas especiales, o de un maestro a otro en la misma escuela o con el mismo 

maestro, cuando éste cambia su actitud hacia el alwnno." (Guajardo, 1995) 

El apoyo, continúa Guajardo, habrá que darse en cualquier circunstancia, porque no es el 

alumno al que le corresponde cambiar, sino al contexto educativo, donde se desenvuelve." 

2.5 UNA NUEVA CONCEPCiÓN 

La propuesta de esta nueva concepción se resume de la siguiente manera: El alumno con 

necesidades educativas especiales, es el que presenta algún problema de aprendizaje con el 

currículum básico a lo largo de su escolarización y que demanda una atención más espeófica y 

mayores recursos educativos de los necesarios para su escolaridad. 

Los maestros que trabajan con alumnos con necesidades educativas especiales, deberán 

enfocar su trabajo al desarrollo de habilidades, es decir, enfatizar en el tipo de ayudas que van a 

requerir los alumnos a lo largo del proceso de enseñanza, para c110gro de capacidades, aptitudes y 

conocimientos comemplados en los objetivos educativos. 

Las necesidades educativas especiales, se identificarán en el marco escolar, en tomo al 

currículo y es la escuela, quien proporcionará los recursos necesarios, adecuándolos a cada alumno 

para responder a sus necesidades específicas. 

2.6 PROPUESTAS DE ACCiÓN 

Como hemos venido revisando, las acciones en pro de la integración que se empiezan a dar entre 

los años sesenta y setenta, se muestran partidarias de la integración y la nonnalización, basadas 
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sobre todo en lUla filosofía de derechos. 

El modelo rehabilitatorio, el cual se extendió en la década de los setenta, centraba la 

discapacidad en el individuo y por lo tanto, los servicios estaban orientados de manera individual, 

sin detenerse a analizar la importancia de la participación de la sociedad en las acciones 

emprendidas hacia esta parte de la población. 

El modelo educativo por otra parte, enfatiza en la importancia de modificar las políticas y 

legislaciones existentes en esta materia, para asegurar una participación más equitativa de las 

personas con discapacidad, eliminando las barreras existentes. (Feiner, 1997) 

La UNESCO ha promovido grandes acciones para dar atención adecuada a las personas 

con discapacidad. Lindqvist (1996), señala algunas de ellas y los aspectos más relevantes de las 

mIsmas. 

Acciones internacionales a favor de la integración de las personas con 

discapacidad intelectual 

El movimiento social en pro de la integración ha trabajado por realizar una serie de cambios que 

permitan ofrecer servicios educativos de calidad atendiendo a toda la población que lo requiera 

En 1968 La UNESCO, hace un llamado a los gobiernos, para ofrecer igualdad de oportunidades 

educativas, sociales, económicas y laborales. 

En 1971 la ONU, aborda en la Declaración de los derechos del deficiente mental, la importancia 

de ofrecer servicios médicos adecuados, educación, capacitación y orientaciones para desarroUar 

sus potencialidades. 

1981 "Año Internacional de los Impedidos" donde se enfatiza la necesidad de atender y proteger 

los derechos de estas personas, asegurando su bienestar y rehabilitación 

1983 "Programa de Acción t...fundial de las Naciones Unidas para los impedidos. 

Los estados miembros, deben adoptar las políticas que reconozcan los derechos de las 
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personas con discapacidad, a la igualdad de oportunidades. 

1989 Convención sobre los derechos dd niño, de la ONU, señala la importancia de que los 

estados participantes respeten y aseguren los derechos de los niños en su jurisdicción, sin 

discriminación alguna (Art. 2-1). Los estados participantes reconocen que un niño con una 

discapacidad mental o física, debe disfrutar de una vida plena, en condiciones que aseguren su 

dignidad, promueV3l1 su autoconfianza y faciliten su participación activa a la comunidad ... " Art. 23 

1/3. Asegurar que el niño con discapacidad tenga acceso a los bienes sociales y reciba la 

educación y capacitación, semcios de salud ... de modo de conducirlo a la integración social más 

completa posible. 

En 1990 la "Declaración Mundial sobre Educación para Todos" En la que se enfatiza sobre el 

acceso igualitario a la educación a todos los niños, incluyendo a aquellos con alguna discapacidad, 

como parte integral del sistema educacional. 

1993 "Normas Uniformes de las Naciones Unidas" dice que como miembros de la sociedad, las 

personas con discapacidad, tienen todo el derecho a pennanecer dentro de su comunidad 

disfrutando de todos los servicios de salud, empleo y servicios sociales, integrándolos y vigilando 

que la educación que se les ofrezca, forme parte de la educación que se da a cualquier miembro de 

la sociedad, (Regla 6), en una sociedad integradora que les permita lograr una Educación para 

Todos" 

1994 "Declaración de Salamanca" 

"Señala como tarea urgente la "Educación Inclusiva" para niños con discapacidades, 

dentro de las escuelas regulares, con una pedagogía "Centrada en el niño", evitando así actitudes 

discriminatorias en una sociedad integradora que les permita lograr una "Educación para Todos". 

1995 "Cumbre sobre el Desarrollo Social" 

Se enfatiza en la importancia de asegurar igualdad de oportunidades a niños, jóvenes y 
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adultos con discapacidad, en ambientes integrados. 

1995 "Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas" 

Las personas con discapacidad deben de participar en todos los programas de desarrollo 

sostenible, haciendo esfuerzos por integrarlas de manera exitosa en los programas regulares y en 

aquellos que ofrecen servicios públicos, con el fin de satisfacer sus necesidades particulares. 

(Fernández,1993), citado por (García Cedilla, Escalante y Cols, 2000) p.32, en la década de los 

setenta, muchos países como Inglaterra, Francia, Italia, Canadá y Estados Unidos, se estableció un 

marco legislativo y organizativo, que permitió orientar la integración educativa, a la que México y 

España, se suman a partir de 1980. 

Acciones en el ámbito nacional 

En México, también se realizan cambios importantes en este campo: 

El Sistema Educativo Nacional, a través de su artículo 48 de la Ley General de Educación, 

establece que "Todas las personas tienen derecho a la Educación". El servicio que se brinda es a 

través de las escuelas de Educación Especial, manejándose como un sistema de servicios paralelo 

a la educación regular. 

En 1969 se abre en México, por iniciativa de algunos padres de familia y profesionales, un 

grupo integrado para niños con discapacidad intelectual, dentro de una escuela regular. (Zacarías, 

1981). A mediados de 1970 se implementan en las escuelas regulares los grupos integrados para 

primer grado, los que tenian como objetivo apoyar a los niños con problemas de aprendizaje en la 

adquisición de la lccto-escritura y las matemáticas. 

En la década de los 80 existen experiencias de integración de niños con diversas 

discapacidades, a la escuela regular y la Dirección General de Educación Especial (DGEE), 

incluye en sus políticas, la integración y la nonnalización. 

En 1981, en el "Decálogo del Niño Mexicano" , se reconoce el derecho que tienen los niños 
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discapacitados, a que se les rehabilite a través de la educación, para incorporarlos posteriormente a 

la sociedad.(SEP, 1989) 

En el Plan de Modernización Educativa 1989-1994, se subraya la importancia de mejorar los 

servicios para las personas con discapacidad, así como los planes y programas. Como resultado de 

esta propuesta, surge el Plan Nacional para el Bienestar y l~ incorporación al desarrollo, de las 

personas con discapacidad en 1993, en donde se destacan como aspectos relevantes, la 

integración de los niños con discapacidad, a la escuela regular y a todas las opciones educativas, la 

implementación de material didáctico que sirva de apoyo a las distintas asignaturas y a las 

necesidades especificas de los alumnos.(Feiner,1997) 

Otro aspecto significativo de este programa, lo constituye la importancia de sensibilizar a 

la comunidad en general, para difundir la cultura de la imegración, respetando los derechos de 

cada uno de los usuarios. 

En el plano legal, se destaca la importancia de garantizar los derechos hwnanos de las 

personas con discapacidad, dignificando su condición, permitiéndoles una participación igualitaria 

y cquirativa a los recursos y servicios gue todo ser humano reguiere, para tener una caltdad de 

vida. 

En 1997, se realtza la "Conferencia Nacional atención Educativa a Menores con Necesidades 

Educativas Especiales". E'luidad para la diversidad en la que la SEP y el Sindicato Nacional de 

trabajadores de la Educación, se comprometen a realizar su mejor esfuerzo, para lograr una 

educación de calidad. (SEP-SNTE, 1997) p.1 

La Secretaría de Educación Publica, el Sindicato de trabajadores de la Educación y 

Organismos públicos, así como Organismos no gubernamentales, reunidos en esta conferencia, 

tratan de operativizar los planteamientos trabajados en el ámbito mundial, en la reunión de 

Salamanca, España, en 1994, con relación a cuatro aspectos rele\'antes: 
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1.Proporcionar educación básica a todos los niños, sin importar sus condiciones fisicas y 

sociales. enfatizando en la equidad para la educación. 

2. Optimizar los servicios tanto de educación especial como de educación regular, 

vinculándolos, para ofrecer una mejor calidad educativa para todos los usuarios. 

3. Formar, actualizar y capacitar a los profe~ores, ya que reconoce que ellos son una parte 

medular en el proceso de integración, pues un maestro sensibilizado y convencido de las 

bondades de la integración, probablemente se esforzará por hacer de ésta una experiencia de 

éxito y una oportunidad de desarrollo para todos los integrantes de esa comunidad. 

4. El sistema de educación Especial amplia su cobertura a toda aquella población que as1 lo 

reqwera. 

Lobato (1997), señala que de estos aspectos surgen cuatro principios fundamentales: 

• Principio de justicia igual a equidad 

• Vinculación de la igualdad y la diferencia 

• Igualdad de oportunidades 

• Derecho a la educación básica, de todos los nmos enfatizando a los menores con alguna 

discapacidad 

2.7 LEY DE EDUCACIÓN EN MÉXICO 

La legislación mexicana contempla en su artículo 3° Constitucional, el derecho inalienable que 

todo mexicano tiene a la educación: "Todo individuo tiene derecho a recibir educación" y es el 

Estado el encargadu de impartirla. Los niveles serán preescolar, primaria y secundaria" 

Señala que la educación primaria y secundaria son obligatorias. 

"El objetivo de la educación es desarrollar de manera annónica todas las facultades del ser 

humano y fomentar el amor a la Patria, conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia ... " 
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El inciso e del mismo artículo hace alusión a la importancia de la dignidad de la person~ a 

la integridad de la familia, al interés por la sociedad en general, a la promoción de ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos para todos los hombres, sin importar sexo, raza, religión, 

etcétera. 

El artíC'H/n 3° ~ enfatiza en la "Educación para T odo¡tI Y el derecho de acceder a la educación básica. 

En la Ley General de Educación promulgada en 1993, se abre el artículo 41 en donde se 

especifica la obligatoriedad del Estado para dar atención a las personas con necesidades educativas 

especiales a través de la integración educativa. 

Arl. 39 

Señala que la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos, quedan 

comprendidas en el Sistema Educativo Nacional, señalando que de acuerdo a las necesidades 

educativas específicas, se impartirán programas cuyos con tenidos atiendan esas necesidades. 

La educación especial formará parte de la educación básica, dentro de la organización de 

Dirección General de Operación y Servicios Educativos en el Distrito Federal. 

Los program'lS deben adaptarse a las necesidades de los alumnos en la medida de lo 

posible y recurrir a servicios especializados en caso de ser necesario, para efectuar las adaptaciones 

curriculares pertinentes. 

Arl.41 

El lenguaje que se utiliz~ hace referencia a la persona con discapacidad, en lugar de 

"discapacitado", es decir, que se resalta la importancia de la persona sobre su condición. 

Enfatiza sobre la importancia de atender 1'lS necesidades educativas especiales en un 

ambiente de equidad, tratando de integrarlos a los planteles de educación básica y de no ser así 

3 Reformado en Marzo de 1993. 
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procurará satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, que le pennitan tener un desarrollo 

integral, es decir, en el aspecto personal, social y laboral. 

Un aspecto significativo en este artículo 10 constituye la atención a padres, maestros y 

personal administr.l.tivo de las escuelas que integren a niños con necesidades educativas especiales. , 
Los padres y maestros, reciben una orientación educativa profesional por parte del equipo 

de apoyo, como una estrategia más de la integración, integrando no solamente a la población con 

requerimientos especiales, sino a todos los alumnos y personal que lo requiera. 

Educación especial forma parte del sistema escolarizado y se maneja igual que la 

educación básica regular, en lo referente a inscripciones, reinscripciones, acreditación y 

certificación, con la fmalidad de cumplir lo señalado en el articulo 41 de la Ley General de 

Educación. 

Es importante señalar que la política educativa mexicana se obliga a impartir educación 

preescolar, primaria}' media básica, para todos, es decir, que incluye a todas las personas con 

necesidades educatins especiales y esta educación tendrá que ser integrada. 

La Reforma Educativa en educación básica destaca la importancia de la atención a los 

alumnos con necesidades educativas especiales, señalados a través de los siguientes factores: 

Curnculum flexible 

l\ccualización y capacitación permanente de profesores 

Reestructuración del Sistema Educativo Nacional 

Participación de los padres y de la comunidad escolar. 

Esta nueva perspectiva en la educación básica de asumir la integración educativa de los 

alumnos con discapacidad a partir del cumculum básico, permite la vinculación del trabajo entre 

educación regular y educación especial, rompiendo así con el paralelismo educativo que se venía 

dando en nuestro país y que queda plasmado en el Proyecto General para la educación Especial 
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en México, en donde la educación especial pasa a ser una modalidad de educación básica. 

Podemos resumir que la manera en que se ha concebido a las personas con discapacidad, 

puede verse en dos aspectos: 

Como sujetos nocivos para los demás, que alteraban el orden público y por lo tanto 

deberían estar en instituciones, custodiados y segregados de la sociedad. Y el segundo como 

sujetos dignos de lástima y merecedores de caridad, la atención también se da en instituciones 

especiales de rehabilitación, segregadas de la comunidad. 

Actualmente, la influencia de los movimientos a favor de la integración, han contribuido a 

visualizar ésta, como un derecho de todos los ciudadanos, en un marco de respeto e igualdad. 

2.8 DECLARACIÓN DE SALAMANCA 

La acción de la UNESCO, sobte Necesidades Educativas Especiales se enmarca dentro de la 

Conferencia de Salamanca efectuada en Salamanca, España, en el año de 1994; participaron 

aproximadamente 300 personas, guienes representaban a 92 gobiernos y 25 asociaciones 

internacionales, con el objetivo de promover una Educación para Todos, revisando aguellos 

aspectos necesarios para hacer de la educación integrada, una realidad. 

En esta declaración se enfatiza sobre los principios, políticas y prácticas en la educación 

de las necesidades educativas especiales, basadas en el principio de integración, convirtiéndose en 

el marco de acción para los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no 

gubernamentales. 

También se hacen una serie de afIrmaciones, corroborando las gue la mayoría de los países 

participantes ya tienen establecidas de alguna manera dentro de sus leyes. 

El Marco de acción esta dividido en tres partes: 

I. Nuevas Ideas sobre Necesidades Educativas Especiales 
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11. Directrices para la acción en el plano nacional 

111. Directrices para la acción en los planos regional e internacional 

1. Nuevas ideas sobre las Necesidades Educativas Especiales 

Uno de los aspectos relevantes en esta reunión lo constituyen la integración y la participación, 

basados en una ftlosofia que habla de los derechos igualitarios~ para todos los integrantes de una 

sociedad luchando contra la exclusión. 

Muchos paises enfatizaron sobre su experiencia de integración, la cual consiguieron por 

supuesto, dentro de escuelas que acogían a todos los niños de la comunidad, sin excepción y es de 

esta fonna como los niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales, pueden avanzar 

tanto en el aspecto educati,ro, como en su integración social. 

"Las escuelas integradoras son un marco favorable, para lograr igualdad de oportunidades y la 

completa participación". (SEP, 1994) 

Todos los niños y niñas, tienen derecho a una educación que les pernura tener un nivel 

aceptable de conocimientos, no importando sus características individuales, sus intereses y sus 

capacidades. 

Los sistemas educativos tienen el deber de diseñar programas que satisfagan las 

necesidades y caracterÍslicas de todos sus usuarios. 

Las escuelas regulares deberán ser los escenarios que acojan a todos los niños, incluyendo 

a aquellos con necesidades educativas especiales, utilizando una pedagogía centrada en los 

niños,para proporcionarles una educación de calidad, sin importar sus características ya que es a 

través de esta forma de educación como se lograrán combatir las conductas de discriminación y 

segregación que han prenlecido en las distintas sociedades, formando una sociedad que no haga 

distinciones y que proporcione una educación para todos, pero una educación de calidad, una 

educación eficiente. 
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.:. En síntesis, la experiencia en muchos países, demuestra que la educación integrada 

favorece a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales y sin ellas, dentro de 

escuelas integradoras . 

• :. El principio dentro de estas escuelas integradoras, es que todos los niños deben aprender 

jumas, sIempre que sea posible, SIO importar las diferencias o limitaciones, 

proporcionándoles el apoyo necesario para un aprendizaje de calidad . 

• :. Se deberá dar apoyo a las escuelas integradoras, de manera que puedan garantizar 

educación de calidad y que permitan a su vez, ser promotoras dentro de esa comunidad, 

de actitudes que fomenten equidad y respeto a las diferencias. 

II. Directrices para la acción. Plano nacional 

Esta visión re'luiere de la participación de los gobiernos, ya que las modificaciones no solamente 

se hacen en el ámbito escolar; en la reunión celebrada en Salamanca, se hace énfasis en siete 

aspectos importantes: 

a) Política y organización 

b) Apoyar política y presupucstariamente a los sistemas educativos, para que incluyan a todos 

los niños, sin distinción ninguna. 

e) Que la educación integrada sea elevada al rango de ley 

d) Que se mantengan lazos de comunicación entre diversos países, para conocer las experiencias 

de integración. 

t) Que se enfatice en la creación de servicios de plantación, supervIsión y evaluación 

descentralizados, para niños adolescentes y adultos con necesidades educativas especiales. 

J) Que se fomente la participación tanto de los padres de familia de niños y adolescentes 

discapacitados, como de la comunidad y de organizaciones de personas con discapacidad, 

para la plantación y toma de decisiones en la atención de personas con necesidades 
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educativas especiales. 

g) Trabajar en una mejor formación de profesionales de la educación para que estén capacitados 

para atender a esta población dentro de las escuelas integradoras. 

• 

También en esta reunión se pide a todas las organizaciones internacionales: 

Defender la educación integrada, así como todos los' planes y programas que incluyan a 

personas con necesidades educau\Tas especiales. 

• Aumentar la cooperación técnica a través de la instrumentación de redes de intercambio 

que permitan apoyar de manera más eficaz esta educación integradora, a través de 

organismos tanto nacionales como imernacionales. Especialmente a la UNESCO, se le 

solicitó que estU\Tiera alerta para que este enfoque de educación prevalezca en !Odas las 

reuniones de educación que presida. 

• Brindar una mejor formación a los futuros profesores, con relación a las necesidades 

educativas especiales. 

• Propiciar mayor investigación en esta área, para enriquecer y fortalecer los servicios que se 

presten en las escuelas integradoras )' a (Oda la población en general, difundiendo los 

resultados de sus trabajos. 

• Crear un fondo para apoyar r poner en marcha proyectos puoto gue presenten nuevos 

modos de difusión y creen indicadores referentes a la necesidad y atención de las 

necesidades educativas especiales. (SEP, 1994) 

En resumen, podemos destacar que los aspectos rele\Tantes de esta mmión, giraron en el punto 

central que fue la 1II/1'~~raáón vista como un den:(bo esencial de todo ser humano y es a través de la 

educación como se deben de desarrollar estrategias para brindar igualdad de oportunidades. 

Un cambio de concepción en lo que se entiende por necesidades educativas especiales. 

seilalando gue: 
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a) La integración y la participación de las personas a su sociedad, es un derecho 

inalienable de todos los seres humanos. 

b) La educación deberá desarrollar las estrategias necesarias para posibilitar la 

ib>ualdad de oportunidades para todos, de manera que las personas con necesidades 

educativas especiales se integren de manera eficaz a las escuelas integradoras, al 

igual que sus pares sin discapacidad. 

c) Las escuelas especiales no desaparecerán sino que se transformarán en centros de 

formaclón para el personal de escuelas ordinarias, así mismo, serán centros 

especializados de atención para aquellos alumnos que no puedan ser atendidos en 

escuclas ordlOarias. 

d) Los profesores especializados de estos centros, podrán apoyar a las escuelas 

regulares en la planeación y adaptación de métodos y contenidos de los programas 

de esmdio, a las necesidades individuales de sus alumnos. 

También se señaló que las escuelas especiales tienen un costo elevado y que esto ha 

limitado la atenclón a nii10s y jóvenes con necesidades educativas especiales de las zonas rurales, 

por lo tanto, la educaCIón IIltcgradora tomaría en cuenta a esta poblaCIón dentro de su propia 

administración, utilizando los recursos disponibles, abarcando a las personas de ambos sexos, 

niños y adultos de todas las regiones, sin importar las condiciones económicas de los distintos 

centros educativos, promoviendo la Educación para Todos. 

La polítIca señalada dentro de las directrices de acción, enfatizó en que la legislación debe 

reconocer el principio de igualdad de oportunidades, como parte esencial y que éstas se deben 

extender a los seITicios de salud, formación profesional y de empleo. 

Las po!í[Jcas de educación señalan la importancia de que los niños con discapacidad, 
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asistan a la escuela más cercana a su domicilio, a menos que su asistencia a escuelas especiales sea 

\'erdaderamente necesaria y de ser así, que también por ley se estipule que la educación especial no 

sea aislada totalmente, sino en la medida de lo posible se haga parcialmente, formando parte del 

plan de Educación para todos. 

Que la integración no sólo se de a escala demental, sino que se extienda el servicio en la 

escuela secundaria, así como en otros programas dc formación, 

Que se dé especial atención a niñas y mujeres con discapacidad ya que estos grupos han sido 

los grupos más excluidos, en wdos los sentidos. 

Que se wmen en cuenta las difercncias individuales, para proporcionar los apoyos necesarios 

que pueden darse en centros especialcs o bien en grupos o unidades especiales, dentro de escuelas 

regulares. 

Imparur cnsciianza y capacitación eficaz para facilitar así la integración social de las personas 

con discapacidad, apoyadas por la cumunidad, servicios educativos, de salud, profesionales y de 

asistencia social, que ofrezcan igualdad de oporrunidades a todos sus miembros . 

• \poyar todus los esfuerzos de lnlt .. 'graClón que hagan las escuelas especiales a las escuelas 

lIHegradoras, e\"aluando a través de estadísticas, los resultados de estos esfuerzos. 

Es ll11portame seiialar que p:1ra que eXistan los cambios que hemos mencionado, las escuclas 

tendrán que hacer adaptaciones, tanto en sus programas de estudios, edificios, organización de la 

escuela, pedagogía, evaluación, dotaCión de personal, ética escolar y actividades extraescolares 

(SEP, 1994) 

en cambIO fundamcntal sería aquel que se señala en la "Declaración Mundial sobre 

EducaCión para Todos "'lue se daría en el par:tdigm:l de atenCión que garantice la escolarización 

IgualJtana a todos los niilos lomando en cuenta sus distintas nl.!cesidadcs, permitiendo una 

educación de calidad así como buscando el éxito en la enseñanza. 
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Currículos Flexibles 

En estos cambios estarían los programas, ya no como un modelo único al que tengan que 

adaptarse todos los niños, sino un programa adaptado a las necesidades de los alumnos, 

ofreciendo opciones curriculares adaptadas a los niños con capacidades e intereses diferentes. Los 

contenidos más que basarse en cantidad de conocimientos, tendrán que vincularse con las 

cxpctlcncIas e intereses de los alumnos, para que sean verdaderamente parúcipes de su propio 

desarrollo. 

La evaluación es otro pumo que se señala dentro de este proyecto y se reconceprualiza 

como la acción permanente que debe integrarse al proceso educativo cotidiano, que dé a los 

maestros pautas sobre el aprendizaje del alumno, así como de las áreas en las que necesita apoyo 

para poder superarlas. 

Este apoyo se podrá dar a diferentes niveles, de acuerdo a las necesidades de cada 

estudiante, con la ayuda de profesores especializados, así como de los centros de apoyo técnico 

situados dentro de la comunidad. 

Administración escolar 

Otro aspecto fundamental en el que se hace énfasis, es en la reconversión de la administración 

escolar, señala el documento de Salamanca, la importancia del apoyo de administradores y 

directores escolares, para una utilización inteligente de los recursos existentes en las escudas que 

propicien la participación actin de toda la comunidad educativa, para satisfacer no solamente a 

los alumnos con necesidades educativas especiales, sino a los estudiantes en general, fomentando 

actitudes positivas. 

Es importante propiciar en la comunidad educativa, la responsabIlidad de crear situaCIones 

de éxito para sus alumnos, asumiéndose como un equipo en d que participen los padres y la 

misma comunidad. 
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Acceso a la información e impulso a la investigación 

En este rubro se señala como importante el apoyo a investigaciones, creación de centros 

de documentación que puedan atender a varias comunidades, servicio para asesorías en planes y 

programas de estudio y aParo al fomento de experiencias prácticas de integración, así como 

difusión de las mismas. 

Profesorado 

Se destaca la imponancla de la contratación de profesores que sirvan de modelo para los 

niños con discapacidades (SEP, 1994) como un aspecto clave para la eJecución del programa 

"Escucla para Todos", que incluya: 

• Una orientación positiva de la discapacidad, que permita a los profesores entenderlo que 

puede conseguirse en las escuelas, con servicios de apoyo locales. 

• Conocimiento y apoNdes de una pedagogía que les permita evaluar las necesidades 

especiales y adaptar los contenidos programáticos, asistiéndose de la tecnología para 

individualizarlos y así dar atencIón a una mayor población, formando un equipo de 

trabajo, junto con sus otros colegas, especialistas y padres de familia. 

• Programas que fomenten la relación con adultos con discapacidad que han tenido éxito en 

la \·ida. (profesores, personas de la comunidad con discapacidades y con necesidades 

educativas especiales, '1ue les permitan valorar más sus capacidades '1ue estancarse en sus 

limitaciones. 

• Es importante "erificar que los profesores posean las aptitudes requeridas para responder 

a las necesidades educativas espeCIales. 

• La preparación de personal que guíe y organice cursos y seminarios para el personal 

escolar,(supcrnsorcs, dlrectores y profesores),'1uc apoyen en el desarrollo de sus 

habilidades para asumir funciones direcóvas y a su vez, capaciten al personal docente, 
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menos experimentado. 

• L'l formación en el servicio, a los profesores, a través de la enseñanza a distancia. 

• La capacitación sobre necesidades educativas especiales, que les permita tener movilidad 

para trabajar en distintos contextos, para desempeñar un papel clave en los programas 

relativos a las necesidades educativas especiales. Su núcleo de acción deberá ser un 

método que les permita trabajar con [Odas las discapacidades y no sólo con una de ellas. 

• Se deberá fomentar la participación de universidades como órganos consultivos en la 

elaboración de prestaciones educativas especiales, en investigación, en evaluación, en 

elaboración de programas y materiales auxiliares, en formación de profesores, etc. 

• Así mismo, es importante no olvidar la participación de redes entre universidades y 

centros de enseñanza. 

• Como también propiciar la participación de personas con discapacidad en investigaciones 

y formación de profesionales, para garantizar sus puntos de vista. 

III DIRECTRICES PARA LA ACCIÓN EN LOS PLANOS REGIONAL E 

INTERNACIONAL. 

Se refiere a la colaboración entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que 

comparten criterios similares acerca de las prestaciones educativas especiales, planificando 

actividades conjuntas de cooperación. 

2.9 ELEMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA 

ZacarÍas, Saad, Santamaría y Burgos (1995), destacan la Importancia de conceptualizar al 

aprendizaje, como un proceso dinámico e interactivo, basado en la experiencia y con la 

participación de maestros y alumnos, en donde la " .. .integración deberá afianzar los lazos con el 

curriculum de enseñanza y las variables contextuales de la educación".p7 
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Los pasos para realizar la integración según estos autores serían los siguientes: 

1. Ubicación del contexto educativo. 

Es conocer cómo surge la integración en las escuelas regulares a partir de insuruciones ajenas a la 

mIsma. 

2. Misión. 

Es importante conocer cuál es la misión de cada instirución, ya que en ella se señala el ideal a 

alcanzar, el compromiso que se establece en la formación de los individuos y su proyección al 

futuro, así como la aplicación de los principios de integración, normalización y los conceptos 

previos de capacitación. 

3. Filosofía. 

Implica la visión que se tiene de! ser humano, basándose en una fIlosofia de derechos que acepta y 

\'alora la exi!':tencia de b diversidad. 

La postura humanista, sustenta e! derecho a la educación de todos los niños, partiendo de los 

principios de normalización que pueden dar lugar a una escuela diferente, democrática y abierta a 

la di\'ersidad. 

1.05 fmes de la educación impltcan la revIsión de las práccicas r metodologías de cnseiianza 4ue 

permitan una escuela para todos, una escuela que ofrezca a cada alumno las estrategtas más 

adecuadas para apropiarse de los valores de la cultura. 

El programa escolar, deberá establecer las metas educativas que posibiliten visualizar al alumno en 

la escuela, identificando sus necesidades educativas especiales, considerando un perfil de sus 

características, intereses, aptitudes, estilos de aprendizaje y conducta socioadaptativa, para adaptar 

el programa del grado escolar, adecuando los aprendizajes prioritarios para su desarrollo educativo 

en general. 
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4. Retos. Proceso de cambio. 

Tener ampliamente fundamentados los principios de integración, conociendo los mitos y las 

crecncias que aún prevalecen en nuestra sociedad, permite a través del análisis comparativo, 

presuponer y prever las reacciones que conllc\'a el cambio, que siempre esta acompañado de 

resistencia como el miedo a 10 desconocido, las barreras emocionales y preceptuales. Para que este 

cambio se dé exitosameme, se requiere de competencia, confianza y motivación. Los responsables 

a quienes se les han depositado las iniciativas del cambio deberán tener un alto dominio 

profesional, una actitud carismática que genere confianza en la institución educativa y, por último, 

que ejerzan un liderazgo capaz de motivar a la comunidad. 

S.Organización del proceso de integración. 

Requiere de una amplia ~olaboración que facilite la coordinación de los esfuerzos del equipo de 

imegración con la estrucrura administrati\'a y operacional de la escuela, aquí se requiere de la 

función de un coordinador que pueda mediar entre las tensiones que se puedan originar a lo largo 

del proceso de integraCión. Así mismo se deberán establecer con claridad todos los lineamientos 

necesarios para que la imegración surja de manera fluida. Contar con personal auxiliar que apoye 

las tareas de los docentes, deberá ser considerado en la organización escolar, así como hacer uso 

del recurso del alumno regular como apoyo. 

6. Proyecto de integración en el contexto escolar. 

Se da a tra\·és del conocimiento de la infraestructura escolar, tanto física como operativa. Se 

ubicarán las condiciones del aula, la dispOSición de los escenarios, los mecanismos de control 

escolar, reglamentos, etc. También será importante identificar con qué experiencias de integración 

cuenta la escuela y qué ninl de éxito han alcanzado, así como el conocimiento de las estrategias 

empleadas por los docentes para atender las necesidades educativas especiales de sus alumnos. 
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7. Conducción del proceso enseñanza-aprendizaje. 

El proceso de enseñanza aprendizaje y su organización en el aula, concretan el proyecto; la 

incorporación de aprendizajes cooperativos y métodos activos de enseñanza, facilitarán esta tarea. 

La integración requiere de esfuerzos activos por aumentar la capacidad para trabajar con otros. 

Las mctas cducam"as deberán basarse en el curriculum escolar. Una valoración amplia, dinámica y 

funcional del alumno, que rebase los estudios psicométricos, que permitan visualizar a los 

alumnos en la escucla, identificar sus necesidades educativas especiales considerando un perfil de 

sus características, aptitudes, estilos de aprendizaje y conducta socio-adaptativa, permitirá adaptar 

el programa del grado escolar adecuando los aprendizajes prioritarios para su desarrollo educativo 

en general. Se tomará como base la curricula oficial, los supuestos esenciales de los nuevos 

paradigmas y las iniciativas exitosas de integración educativa. 

Desarrollo del personal. La estJ"ategia de;: la integración depende de! comportamiento, actitud y 

capacidad de cambio e innovación de muchas personas, alumnos regulares, maestros, directivos, 

personal de apoyo, administrativos, personal de servicio, padres de familia y hermanos. Es 

Il11pOnantc (ener pre:;clHc (llIe la mtcgración es un mecamsmo en e! que intervienen todos ellos ~. 

no debe de minunlz;use la intervención de alguno de ellos, pues una disposición negativa, 

dificultará el proceso de integración 

Proyecto de Sensibilización. Los programas de sensibilización deben ser permanentes y 

proporcionarse de manera Intensiva y general cuando se micia el proceso de integración. Es 

importante estar alerta a las reacCIones de cada miembro para intervenir en el momento adecuado 

a tra\"és de acovidade:; de difusión como plátIcas, conferencias, creación de medios informativos 

(folletos, revistas, \"lde05, cte.) gue reúnan la informaCión relevante que muestre la experiencia gue 
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otros han tenido, en cuanto a integración. 

Apoyo a la integración de la estructura escolar. Se deberá analizar la organización del 

centro a fin de definir qué modalidad de integrnción es la más coO\'enientc dentro de la gama de 

opcIOnes de la pirámide educativa (Deno,1970), tomando en cuenta aspectos 

administrativo-escolares, curriculares, de flexibilidad escolar, a fin de asegurar en la medida de lo 

posible el éxito de la integración. 

Modalidad de integración: Aulas de apoyo. Son grupos de alumnos con discapacidad 

intelectual dentro de la escuela regular; es una de las modalidades de integración desde las cuales 

se puede ir adecuando el nivel y grado de participación de cada uno de sus integrantes a las 

actividades regulares de la escuela. 

a) A través de esta modalidad se logra concientizar a la comunidad educativa, 

ampliando los horizontes de la integración. 

b) Inregr~ción en tiempo p~[cial o rotal. Los alumnos se integran parcial o 

totalmente al aula regular, en función de sus posibilidades, complementando su 

formación en el aula de apoyo. 

e) La ubicación física de estas aulas deberá tener las mismas características de 

cualquier otro grupo regular. 

8. Evaluación de la integración 

La evaluación debe obser..-ar los alcances del programa, las repercusiones en la nda escolar en 

general}' en el proyecto educativo, así como el impacto sobre el prupio alumno con thSCapacldad, 

en los compañeros regulares y en la comunidad Cllcundante a corto y largo plazo con base en un 

seguimiento de cada participante. 

Se deberá prever un segUImiento que permna apreciar los resultados en térnunos de 

autonomía personal social y laboral, es dcclr, el funcionamiento en \'Ida independiente. 
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El seguimiento nos deberá indicar el grado y magnitud con el que los alumnos regulares y los 

docentes han modificado sus conceptos hacia la discapacidad en términos de aceptación, 

tolerancia, sensibilidad y actitud. Este seguimiento, nos permitirá saber acerca de la renovación 

pedagógica de la institución educativa. 

Es importante conocer en qué medida los profesores regulares han modificado su experiencia 

docente y si ello ha pennitido mejorar la actuación con rodas sus alumnos. 

La integración puede ser una experi~ncia altamente exitosa y gratificante si es llevada a cabo 

cuidadosamente, de no ser así, el aislamiento dentro de la comunidad, puede ser peor que la 

soledad en una comunidad pequeña. 

De acuerdo a ZacarÍas, Saao, Santamaría y Burgos (1996), estos pasos podrán hacer de la 

integración un proceso constante dado en un continnum de servicios que permitirá a todos los 

sectores involucrados, encontrar mecanismos para hacer de la integración una experiencia de 

éxito. 

En el capítulo cuatro analizaremos tres experiencias de integración que atienden niños con 

discapacidad intelectual}" que han tenido resultados positivos en integración. 
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Capítulo 3 

Promover el crecimiento y la realización de las personas con 
discapacidad intelectual, en un marco de respeto y confianza en 
ellos, mediante el impulso de su individualidad, su derecho a la 
educación, al trabajo, a la salud, que les permita alcanzar su 
autodeterminación y su autonomía personal, en interacción con 
la comunidad. 



3. "PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA VIDA, UNA REALIDAD DE 

INTEGRACIÓN" 

En nuestro país, al igual que en muchos otros de Latinoamérica, la educación dirigida a las personas 

con necesidades educativas especiales y/o discapacidades, ha sido paralela a la educación regular, 

segregando de eSta manera a una parte de la población, impidiéndoles su incorporación a la sociedad 

y la posibilidad de desarrollarse como miembros activos dentro de ella, contrastando con el principio 

establecido en el artículo tercero constitucional, en donde se enfatiza sobre la obligatoriedad de la 

Educación para todos los niños, sin importar las condiciones de los mismos. 

Wolfensberger, Nirje, Olansky y Persh, citados por Zacarías (1983), habían señalado la 

importancia de buscar conrucl0nes lo más semejantes a la normalidad dentro de ambientes regulares, 

c\'itando así la cstigmatización. 

En otras socieda.des, los programas que han aprecia.do las habilidades,' más que las 

discapacidades, han logrado una integración social, educativa, familiar, laboral con gran éxito. 

En los allos cincuenta, en la Cnión Americana se hablaba de la importancia de integrar a los 

alumnos con dIscapacidad intelectual a las escuclas regulares; para entonces, el 40% de sus condados 

asumían que dentro de su legislaCión no había ningún Impedimento para aceptar dentro de las 

escuelas regulares a niños y niñas con discapacidad, tomando esta modalidad como valiosa ya que era 

deorro de la comunidad, donde las personas con discapacidad podian desarrollarse más ampliamente, 

Involucrando a los integraores de la rrusma dentro de este proceso. 

Sin embargo, hubo grupos '1ue se opusieron a la mtegración y otros más a favor de la misma, 

argumentando lo Siguiente: 
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3.1 VISIÓN ACERCA DE LA INTEGRACIÓN 

A favor de la Integración En contra de la Integración 

.:. Es congruente con los derechos .:. La escuela especial provee mejores y 

humanos más eficientes servicios . 

. :. Los alumnos con discapacidad, se .:. Facilita la aplicación de servicios 

benefician tanto académicamente como auxiliares, como terapias . 

sus pares sin discapacidad . :. La ausenCia de un ambiente 

.:. Los niños llamados "normales" COffi- competitivo beneficia emocional y 

prenden, se sensibilizan y aceptan la académicamente a los niños 

cultura de la diversidad pobremente equipados para compartir. 

Desde hace casi 30 años aproximadamente, por iniciativa de la Doctora Julieta Zacarías 

Ponce y con la colaboración de un grupo de profesionales y padres de familia de personas con 

discapacidad intelectual, nace en México el Modelo Educación para la Vida. 

Este programa es un modelo integral de servicios para niños, adolescentes y adultos con 

di:.¡capacidad intelectual que busca facilitar la integración y participación apoyándoles tanto a ellos, 

como a sus fanuliares, en el ejerCICio de sus derechos. 

"Ha sido dificil enfocarse a la necesidad que tienen las personas con discapacidad intelectual, de asumir su 

propia Vida y de hablar por si mismos l ... ] ya que han Sido una comunidad manejada por otros[ ... ] enfauzando 

en su discapacidad, asumiendo que necesitaban asistenCia para adaptarse al ambiente normal." (Zacarías, 1998) 

En el Programa Educación para la Vida, se ha reconocido la importancia de adaptarse a las 

necesidades indiyiduales de cada persona. 
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Desde sus inicios se ha basado en los pl'incipios de Integración y Normalización, ya que 

preconiza la importancia de ofrecer a rodas las personas con o sin discapacidad, igualdad de 

oportunidades bajo condiciones similares. 

ESle programa está basado en el trinomio de casa-escuela-comunidad, (personas con 

discapacidad, padres, familiares, profesionales y faciliradores del desarrollo) ya que considera que 

todos somos responsables, como integrantes de la sociedad. 

Es importante destacar este modelo, que ha llegado a constituirse como tal en nuestra 

población educativa, ya que ha sido creado para niños, jóvenes y adultos mexicanos, tomado en 

cuenta todos los princlplOs señalados en las reuniones naCionales e internacionales. 

Porque creyendo en las posibilidades de las personas con necesidades educativas cspeciales 

y/o discapacidades, ha abierto el camino para (lue muchos de ellos participen dentro de una 

sociedad, con una clara ,'islón basada en dcrcchos humanos que han repercutido en una mejor 

calidad dc "ida para esta población. 

A continuaCión señalamos algunos de los aspectos rcle,Tantes de este modelo. 

3.1 MISIÓN 

L:l mISión del programa EducaCión para la Vida es: 

Proporcionar los medios a su alcance, para promover el crecimiento y la realización de las 

personas con discapacidad ultelecrual en un marco de respeto y confianza en ellos, mediante el 

Impulso de su indindualidad, su derecho a la educación, uabajo, salud, que les pennita alcanzar su 

autodeterminación y su auronoITÚa personal en interacción con la comunidad. 
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3.2 ÁREAS DE ATENCIÓN 

El modelo de Educación para la Vida, es un sistema que ofrece servicios en un conlinllllm, es decir 

desde la infancia hasta la vida adulta, dividiéndose en las siguientes áreas: 

AREAS DE PROYECCIÓN SOCIAL 

a) Legislación 

Conscientes de la importancia de participar en acciones para fomentar la integración e inclusión de 

todas las personas con discapacidad en hechos y acontecimientos propios de toda la ciudadanía, el 

programa Educación para la Vida promueve la participación de personas con discapacldad y de sus 

familias, así como de los profesionales involucrados, en la elaboración de políticas gubernamentales 

más flexibles, que contemplen las necesidades de ellos en el terreno educativo, lahoral, de ViVienda, 

de salud y de seguridad social, así como en la defensa de sus derechos humanos fundamentales. 

b) Investigación, capacitación y formación de profesionales 

Educación para la vida parte de un marco de investigación-servicio, como dos elltldades 

in disociables, es decir, a tra\"és de la obsclY:lción participativa y reflexI\"a pernme reahzar 

conceptualizaciones bajo la influencia de acciones concretas para después integrarlas a un esquema 

de análisis mayor" 

La lllvestigación que se realiza, tiene como propósito aplicar el paradigma de vida 

independiente al trabajo con niños, adolescentes y adultos con discapacidad intclecrual y sus familias, 

con el objeto de analizar, evaluar y difundir la metodología, procedimientos)' marcos de referencia 

en los sen·jcios facilitados por el modelo educación para la '"Ida y desarrollar proyectos para 
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encontrar alterna tú-as a las dificultades que en todas las áreas se presentan a las personas con 

discapacidad y en los facrorcs de cambio en los agentes de la comunidad. (Capys, 1998) 

el Sensibilización y difusión 

Se preocupa por sensibilizar y formar a los agentes de la comunidad, para que sean 

facilitadores oc la panlclpación de personas con discapacidad lI1telectual, rompiendo barreras que 

impiden la integraClr .... n de las mismas y formando redes de comunicación dentro de la comunidad. 

d) Vinculación con organizaciones afines 

Este programa bu:,ca t:stablecer conexiones con organizacIOnes con las que comparta ob)etÍ\'os 

afines para meJorar :: desarrollar los proyectos señalados anteriormente. 

3.3 EDUCACIÓN INTEGRADA 

Es la acción onént~da por el programa Educación para la Vida, padres)' educadores, dentro de una 

escuela regular, C(J:". c.hÍcrt:ntes opciones de integración, que van desde el aula de apoyo hasta la 

integración al aula :ét:gular. 

3.4 TRANSICIÓ~ A LA VIDA ADULTA 

Es la tercera etapa dd programa y va dirigida a los jóvenes a parÚt de los 18 ail0s. Es una fase 

intermedia entre l,)~ :,t:r .... icios escolares}' los requerimientos de la vida adulta. 

Este progE:7Ja esta diyidido en cuatro áreas básicas y tres de apoyo. 

Áreas Básicas Áreas de Apoyo 

a) \-ida c:..;.::a 

b) :\Justc ?t:rvJoaJ y social I\rea académico- funcional 
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c) Arca laboral Arca de uso de la comunidad 

d) Arca recreativa Arca de computación 

ÁREAS BÁSICAS 

a) Vida diaria 

El objetivo de esta área es facilitar el desarrollo de las personas para que organicen sus actividades 

diarias, planeen, compren y elaboren sus alimentos de manera balanceada, limpia y nutritiva y que 

aprendan a manejarse en la cocina de manera segura. 

Que sean capaces de manejar su presupuesto, brindándosclcs los apoyos necesarios para que 

logren su autonomía. 

b) Área de ajuste personal y social 

En esta área se trabaja el desarrollo de hábitos de comportamiento adecuado, como acatamiento de 

normas y arreglo personal. También se enfatiza en el trabajo que les ayude a adquirir herramientas 

que promuevan su crecimiento personal y la orientación de pares como aspecto clave para fomentar 

la iniciativa y el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos. 

e) Área Laboral 

Esta área trabaja la adquisición de los requerimientos básicos para conservar y mantener un empleo a 

través de la información y autorreflexión de los derechos y responsabilidades que conlleva tener un 

trabajo, se pretende que los jóvenes desarrollen habilidades interpersonales y habilidades propias del 

trabajo, en ambientes naturales, para ubicarse postcrionnente en un empleo competiti\·o. 

Existen dos pasos previos: 
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Taller de producción y f\lanejo de la tecnología actual. 

d) Área Recreativa 

Los jóvenes del Programa Educación para la Vida deciden, dentro de una serie de posibilidades, de 

acuerdo a su presupuesto y bajo una planeación detenninada, acerca de actividades recreativas que 

pueden desarrollar (culturales, sociales, deportivas, artísticas, cte.) en función de su edad, intereses }' 

disponibilidad. 

ÁREAS DE APOYO 

Las áreas de apoyo, como su nombre lo indica, sirven para optimizar su desarrollo de los niños }' 

jó\-enes en (Odas las acciones que éSlOS emprendan. 

Área Académico-Funcional 

El objetivo de esta área es proporcionar las herramientas académicas básicas que permitan dar 

solución a problemas de la vida diaria. Se trabaja con matemáticas, lecto-escritura, expresión oral y 

cscrna. 

Área de uso de la comunidad 

El objetivo es desarrollar las destrezas necesarias para acceder a la comurudad, siendo parte de la 

misma, a través del liSO de los servicios como cualquier otro integrante de la misma, con el objeto de 

alcanzar la mayor independencia posible. 

Área de Computación 

Esta ~rea busca que los llsuanos del programa aprendan a usar el procesador de palabras r la hoja de 
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cálculo, Como reforzamiemo de los aspectos académicos, a través de programas educativos. 

3.5 APOYOS A LA VIDA INDEPENDIENTE 

Servicios de Empleo 

El Programa Educación para la Vida, está convencido de que las personas con discapacidad 

intelectual son muy buenos trabajadores y han mostrado ser autosuficientes en el empleo cuando se 

ubican en los trabajos adecuados r se les proporciona la oportunidad y los apoyos necesarios; es por 

eS(Q que les brinda una capacitación para que los jóvenes alcancen, a corto plazo, niveles de 

desempeño tan altos como un trabajador normal. 

Se pueden desem'oker en trabajos de oficina, en fábricas, comercializadoras, escuelas, 

consultorios, bodegas, cafeterías, laboratonos, etc. 

Para ubicarlos de manera Correcta: 

• Se evalúa y analiza el puesto 

• Se da entrenamiento en el área de trabnjo proporcionando los apoyos necesarios Gue 

aseguren calidad. 

• Se ofrece seguimiento continuo y asesoría 

El seryicio de apoyo al empleo se da a rra"és de diferentes modalidades como cuadrillas de 

trabajos eventuales, estaciones de trabajo y colocación de manera individual. 

Departamentos Habitacionales 

Como una de las salidas del programa es que los usuarios alcancen una vida independiente. Se parte 

de un concepto de vida familiar dentro de la comunidad. 

Son departamentos ocupados por 4 o 5 personas con discapacidad ioteJecrual que desean 
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vivir de manera independiente con o sin supervisor que viva con ellos. 

Se les proporcionan apoyos mayores o menores en la medida de su autononúa. Así, llevan 

una "ida normal como cualqUIer otro vecino de nuestra comunidad. 

Grupos de auto representación. 

En 1984, surge una organizaCión llamada "Personas Primero", fonnada y operada por adultos con 

discapacidad intelectual, quienes trabajan para desarrollar destrezas de auto representación de sí 

mismos y para otro, con el mas firme propósito de hacer valer sus derechos. 

Uno de los objeti\"os del Programa Edllcarión para la Vida, es facilitar las acciones de este grupo. 

Les proporciona el espacio para que su organización, operada por ellos mismos, tome las decisiones 

que crea convenientes; su mesa directiva esta conformada por personas con discapacidad intelectual 

que trabajan para lograr destrezas de auro representación. 

3.6 ENTORNO FAMILIAR 

BaJO e! principio de facilitación entre [Odas los miembros de! trinomio, se realiza el trabajo con 

padres de manera individual y grupal, conforme a las necesidades del ciclo vital por e! que atraviesa 

la familia para contribUir a mejorar su calidad de "ida. 

De manera individual, la facilitación promueve la elaboración de aspectos emocionales 

críticos que puedan obsracultzar e! crecimiento de la familia. 

En el ámbito grupal, existe asistencia periódica al Centro, donde se da la dinámica de "padres 

apoyando a padres" que pernuten analizar y desarrollar estrategias para mantener a los familiares 

unidos, c\'itando así, que el nino, adolescente o adulto con discapacidad intelectual viva fucra del 

núcleo familiar cuando es pequeño permiuéndole V1\"ir de manera independiente cuando pueda y/o 

lo desee, al ser adulto. 
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En este capítulo pudimos constatar que el Programa Educación para la Vida, es un modelo 

de atención para personas con discapacidad intelectual que toma en cuenta todas las consideraciones 

señaladas en el marco conceptual internacional trabajado en la reunión de Salamanca, en 1994. 

Este-modelo ha derivado procedimientos que han permitido realizar la integración en muchas 

instituciones, entre ellas, las tres que han sido sujeto de nuestro estudio. Así el Modtlo EdJlcadón para la 

Vida, ha trascendido, convirtiéndose efectivamente tU un modelo mexicano, con resultados exitosos, 

digno de imitarse, para lograr una cultura abierta a la diversidad y una calidad de servicios que 

redunden en una calidad de vida para todos sus integrantes, sin importar sus condiciones personales. 



Capítulo 4 

Adoptar la postura de asumir la integración como filosofía, no se 
limita a incluir o integrar a los niños con necesidades educativas 
especiales a la escuela regular. Éste es sólo uno de los aspectos, 
que exige como condición previa, reconocer la existencia de la 
diversidad, aceptarla y valorarla. 



4. "EXPERIENCIAS DE INfEGRACIÓN EN TRES INSTITUCIONES 

MEXICANAS" 

La integración educativa es Ul12 meta que se han propuesto alcanzar muchas personas, padres 

de familia, profesionales, autoridades educativas, y las mismas personas con necesidades 

educativas especiales con y sin discapacidades, sin embargo, esta requiere de una planeaclón 

muy clara, así como también de un compromiso entre todas las personas involucradas. 

Esruruar en escuelas regulares, es un derecho de todos los niños, pero esto no solo 

requiere de buenos deseos o de cambios legislativos exclusivamente, sino de la fonnación de 

un equipo que permita consolidar este derecho, ofreciendo los mejores servicios. 

Por la experiencia obtenida en la materia de Prácticas Escolares, a lo largo de 20 años 

de participar en diferentes proyectos con instituciones que ofrecen serviCIOS a personas con 

discapacidad y con necesidades educativas espeCIales, hemos constatado '-lue los ITÚtOS que 

envuelven a la integración han sido diversos y que en muchas ocasiones, han frenado la 

posibilidad de incorporarse a esta nueva política educativa. 

Pero también hemos encontrado que hay otro grupo de instituciones que han 

participado de manera exitosa, como las elegidas para este estudio, marcando un carruno que 

puede resultar una invitación para arriesgarse a conseguir la integración. 

Ante la imposibilidad de realizar una amplia investigación, elegimos al ColegIO 

l\1.iravalles, el Centro Educativo Domus y el Colegio Vista Hermosa, las tres son 

organizaciones no gubernamentales que han trabajado la integración en diferentes momentos 

y que nos facilitaron la entrada colaborando ampliamente con nosotros. 

El Colegio Vista Hermosa yel Miravalles son escuelas regulares, que han trabajado en 

proyectos de integración de niños con discapacidades y necesldades educativas especlales 

desde hace más de 15 años la primera y 12 años en la segunda, aproximadamente. 
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En estas escudas la integración se inicia con la aceptación, por parte de los directivos 

de las mismas, de grupos o aulas de apoyo, también conocidos como grupos técnicos, quienes 

se harían cargo de atender a la población de niños con discapacidad, insertándose dentro de la 

sección de primaria y posteriormente y de acuerdo a las necesidades propias de los esrudiantes, 

ampliándose a la sección de secundaria o preparatoria. 

El Centro Educativo Domus, es un centro de educación especial que recibe a niños, 

jóvenes y adultos con autismo. Les brinda atención educativa y rchabilitatoria. Sin embargo a 

partir de 1994 y como resultado del movimiento mundial de integración ha buscado distintas 

estrategias para ir incorporando a sus alumnos a las escuelas regulares. Hasta la fecha, ha 

logrado [raba lar con Jardines de mños r en algunas primarias que tienen en su mayoría niños 

sin discapacidad r que sei'talamos a continuación: el Colegio Buckingham, el Kinder Florecita, 

el Liceo Coyoadn, el Colegio Asturias, el Colegio La Florida, el Kinder Elenita, el Colegio 

Patria de Juárez, el Instituto México Primaria, el Jardín de Niños HiIl's Garden y el Jardln de 

Niños Elena Espinoza. 

El centro escolar al que nos referiremos en nuestro estudio y en el que Domus ha 

porudo realizar la integración de sus niños y niñas, es el Colegio La Florida, que también es 

una escuela regular de clase media, mixta en las secciones de preescolar y primaria, aunque 

Cl1cnt:l con el 11!\·el dt, bachillerato y hccnCI:ltura. Se ubica en la Coloma Nápoles, de la 

DelegaCIón Belllto Juarez)' los niños que han participado en el proyecto de integración, llevan 

3 años de formar parte de esta comunidad. 

Para fines de este trabajo y para realizar la comparación entre las instituciones que 

Integran nuestro estudio, en lo subsecuente nos referiremos a este ambiente como "Centro 

Educauvo Domus o Simplemente Domus". 

Nos centraremos en el analisis de los pasos que han dado los grupos técnicos o aulas 

de apoyo de cada insutución, para lograr ser parte de la misma a trnvés de la integración o 

bIen detectar cuáles son los elementos en los que tienen que IOtenslficar su trabaJO, para llegar 
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a atender a la población con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad, 

alcanzando la meta de ser una comunidad integradora. Estamos conscientes que ésta es solo 

una parte de la valoración acerca de la integración; sobre todo consideramos indispensable 

hacer el seguimiento de los niños y niñas que han estado participando de esta modalidad 

dentro de las escuelas elegidas, sin embargo esto será abordado en una SIguiente investigación, 

que ya está en proceso 

Las estrategias de investigación utilizadas en el trabajo de campo, fueron las 

siguientes: observaciones, entrevistas con directivos, padres de familia, profesionales y 

usuarios de los servicios de las tres instituciones, las que nos permitieron profundizar en 

cuestiones sobre la orgamzación escolar, la participación de los diferentes grupos de 

profesionales y padres de familia, la Importancia de la integracIón en estos centros educativos 

y la reperCUSIón de la misma en sus comunidades. 

Paralelamente al trabajo de campo, se desarrolló una investigación teórica, a partir de 

mdagaciones, bibliográficas, hemerográficas y documentales. 

Para analizar los datos, utilizamos como parámetros de comparación, los indicadores 

sobre Integnlclón, de acuerdo a Zacarías, Saad, Santamaría r Burgos, (1996) que se han 

señalado en el capítulo 2. 

Ellos destacan la ImportancIa de conceplUahzar al aprendlza)e, como un proceso 

dmánuco e Interactivo, basado en la experiencia y con la participación de maestros r alumnos, 

en donde la integración deberá afianzar los lazos con el currÍculum de enseñanza. 
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4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CONTEXTO EDUCATIVO 

Centro Educativo Domus 

El Centro Educauvo Domus es un centro gue se creó por iniciativa de un grupo de padres 

de fanulia }' profesionales, en 1978, tratando de tener alternativas pata las personas con 

autismo y con discapacidad intelectual. 

Ofrece servicIOs escolares y apoyos {crapémicos durante la mañana, a niños y jóvenes c¡ue 

aún no están integrados a escuelas regulares, cuenta con servicios de transición a la vida 

adulta. 

Está ubicado en las calles de Málaga # 44 Col. Insurgentes rv1ixcoac. 

A parur de 199-1, después de conocer el programa de integración de la UNESCO, trata de 

abrir espacios haCIa la comunidad, desarrollando un programa de integración educativa con 

el modelo "El niño con discapacidad dentro del aula regular con un maestro de apoyo" 

Cuenta con una población de niños, adolescentes y adultos, entre 3 y 18 años. 

Para los alumnos que participan en el programa de integración en las escuelas regulares, 

ofrece actiVIdades por las tardes, dentro de sus instalaciones, complementando los 

programas de educación básica y/o los programas especializados que se requieren. 

Colegio Miravalles 

Es una escuela popular Marisla, situarla en la Colonia Miravalles, zona marginal del D.F. en 

la DelegaCIón Ixtapalapa. 

Los nl\'{~les de educaCIón que manej:l son el preescol:u, básICO y medIO. Su población es de 

alumnos regulares, perteneCientes en su mayoria, a la comunidad en donde se encuentra 

inserta dicha Institución. 

En 1990, un grupo de profesionales, buscando alternativas educativas para personas con 

discapacidad acude a la escuela a solicitar su incorporación dentro de ella, proponiendo la 

creaCIón de un aula dc apoyo para nii'los con discapacidad. 

La direcuva del colegiO, no solo les abre las puertas, SIIlO asume como compromiso 

cnsti:lno de lOdo el equipo de trabajo de la escuela Marista, que siempre ha promovido la 

aceptación a la dIversidad. 

En 1994 se abre el grupo para adolescentes}' ese mismo ailo se inicia la experiencia en 

otros estados de la Rcpúbhca. 

En 1997 ~c emplcza se empieza a trabapr en un proyecto laboral que entrena a los jóvenes 



con discapacidad Intelectual, para insertarse a situaciones reales de trabajo, dentro de la 

comunidad local. 

Colegio Vista Hermosa 

Es una comunidad educativa regular, que está bajo la rurección de los Padres Oblatos. 

Ofrece servicios de Educación Formal desde el nivel Preescolar, hasta bachillerato. 

Está ubicado en Av. Vista Hermosa # 221 en la Colonia del mismo nombre, perteneciente 

a la DelegaCIón Cuajimalpa 

El programa de Integración Educativa se establece en 1980 por un acuerdo entre el 

programa Educación para la Vida y el Colegio. Esto implicó que el programa de integración 

se adaptara a la filosofía y política educativa del Colegio, preservando sus principios 

básicos. 

El Colegio Vista Hermosa busca la excelencia educativa y tiene un proceso riguroso de 

selección de alumnos, no obstante, con el paso del tiempo ha ido incrementando los 

apoyos para los alumnos del grupo tecnico (aula de apoyo) 

A la fecha el programa de integración educativa)' la filosofía educativa del Colegio Vista 

Hermosa, se han unido, ofreciendo a los alumnos del grupo técnico apoyos de calIdad en 

las clases regulares. 

En estas Instituciones, se han iniciado acciones que permiten que las escuelas 

regulares, reconceprualicen la discapacidad y la importancia de brindar a todos los alumnos 

con necesidades educativas especiales con)' sin discapacidad, el derecho a asisur a escuelas 

comunes)' a parUclpar en las aclÍvldades normales de sus compú'leros de la misma edad. 

En las tres escuelas, encontramos que son ambientes bien estructurados, orgaOlzados, 

con niveles de mando adecuados, el personal conoce y realiza las funCiOnes que le 

corresponden, con buena comunicación y respeto hacia todos. 

También han permitido la colaboración externa de consultores de integración, en el 

caso de Domus y la incorporación de un equipo en el ColegIO Í'vuravallcs y Vista Hermosa, 

aceptando los apoyos para brindar una mejor oferta educativa. 

Los alumnos)' sus familias, saben y aceptan que asistan niños con discapacidades a 

sus escuelas, ya que les ha permitido desarrollar la tolerancia r el respeto a la (hferenoa. 



En este punto vemos como se señala en la Declaración de Salamanca, que uno de los 

mitos de considerar que los niños con discapacIdades, deben estar en escuelas especiales, se 

desvanece, ya que a través de esta nueva forma de educación, se están logrando combatir 

acutudes discrirrunatorias y de segregación. 

Los padres unidos a un equipo de profesIonales co~vencidos de que es en la escuela 

regular, aun cornendo riesgos y luchando contra la idea de que los niilos con discapacidad 

aprenden menos en aulas ordinarias o bien gue pudieran sufrir mal trato o desprecIO por parte 

de sus compañeros del aula regular, han conseguido crear condiciones de respeto haCIa las 

personas, sin importar sus características y diferencias, encontrando mayores ventajas en la 

escuela integradora que en la educación segregada. 

Ellos han mantemdo una actitud de colaboración y de critica constante con la escuela, 

junto con los profesores y los directivos. 

La comunicacIón que se genera de estas experiencias ha desarrollado acciones de colaboradón 

entre las familias y las escuelas que coadyuvan al desarrollo integral de las pcr::.unas CUI] 

necesIdades educau\"3s espeCiales con ruscapacldad, generando cambios dentro y fuera de cUas 

convmiéndosc en líderes que incrementan aCCIones tendientes a formar sOCIedades que 

valoren la diveCSldad. 
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4.2 MISIÓN 

Centro Educativo Domus 

Capacitar para la vida independiente y laboral así como para la integración social de las 

personas con autismo y/o discapacidad intelectuaL 

Realizar una labor exhaustiva brindando los elementos necesarios para cada niño, buscando 

que se de una integración educativa adecuada. Así mismo, ofrecer las estrategias necesarias 

para que la comunidad educativa regular alcance con éxito la apertura necesaria para lograr 

una educación para todos. 

Colegio Miravalles 

Lograr la unificación de la educación ordinaria y la especial, ofreciendo una serie de 

servicios a todos los niños, basándose en las necesidades individuales de aprendizaje. 

El princIpio de integración se aplica en la escuela regular con un grupo de niños con 

discapacIdad que participan en la escuela regular así como en las aCU\'ldades cotidianas, 

siendo aceptados de foona natural en la convivencia de todos los esrudiantes, 

Colegio Vista Hermosa 

Educar a los niños con necesidades educativas especiales junto con los pares de su edad, 

para posteriormente integrarse a una vida productiva en la comunidad. 

Para el grupo Técnico (aula de apoyo), ¡, integración es un medio para lograr la 

"nonnalización de los alumnos con discapacidad intelectual". 

Busca que los alumnos participen en la vida escolar, para alcanzar los objetivos básicos en 

la educación, bajo un esquema de individualización y socialización. Estos aspectos son 

interdependientes y pretenden el máximo desarrollo de capacidades individuales mediante 

la Interacción con el grupo de pertenencia (pares de la edad) y a trayés de la participación 

con los diferentes aspectos de la cultura. 

En las tres instiruciones las experiencias de integración se basan en los principios de 

normalización e tntegración, fomentando la participación de las personas con necesidades 

educativas especiales y/o dtscapacidades dentro de sus escuelas y con una proyección hacia la 

vida independiente. 

Integrar a una persona es permitirle participar, formar parte de una vida igual a la de 

todos los demás integrantes de la sociedad. 
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El Centro Educativo Domus ha desarrollado el programa de integración "aula regular 

con maestro de apoyo" en escuelas regulares, que han querido compartir este programa 

buscando un camino que acepte la diferencia, en el que participen todas las personas, 

indepcndienremente de sus habilidades y aptitudes. 

El Centro Educauvo Domus, al solicitar su ingreso ~ la escuela regular, encontró que 

los directivos desconocían el trabajo de integración, mostrando reticencias para permitir la 

Incorporación de estos niiios a su escuela. 

El proyecto no surge de la escuela misma, y por lo tanto hay desconocimiento acerca 

de la discapacidad, ya que su misión está centrada en ofrecer educación en los diferentes 

niveles, a niños regulares, es decir, a nioos y niOas que supuestamente no necesitan ningún 

apoyo para desempeñarse en la escuela. La conciencia social sobre lo que unplica una 

integración educativa, social y cultural, en sus instituciones no se ha desarrollado lo suficiente, 

creando así una mayor distancia. 

Sin embargo y después de haber participado en el proyecto de integración, el tiempo 

ha permitido constatar a esta escuela regular que los mitos que se viven acerca de la 

discapacidad}' la lOtegración, SOn justamente eso, mitos. Cuando las escuclas regulares se 

permiten VIVIt el riesgo, éstos se desvanecen, reconceprualizando a la educación especial como 

parte de la educaclún regular 

En el Colegio .Miravalles, Se aplica el principio de integración a un grupo de niílos con 

discapacidad junto con sus pares de la escucla regular, en primaria, secundaria y en un grupo 

de transición a la \"da adulta, en actividades cotidianas como un grupo más de la escuela, en 

un ambiente lo más normahzante posible, siendo actualmente aceptados de manera natural en 

la colw¡"enóa con todos los estudiantes. 

En el Colegio Vista Hermosa se realizan acciones para valorar las diferencias dentro de 

la comunidad educau\'3. para gue esta concepCión de integración se promueva dentro de la 



misma, constituyendo un primer paso para eliminar las barreras y la separación de los 

alumnos, pnmero en la escuela y posteriormente en la sociedad. 

Yernos como en estas tres instituciones se ha trabajado resaltando el derecho a la 

educ;adón de todos los niños, la creación de una cultura que acepte y respete la diversidad, 

reab7.ando prácticas menos segregadoras, que permitan desarrollar una pedagogía de la 

diversidad, es decir, una pedagogía que sea capaz de utilizar una serie de estrategias que den 

respuesta a las necesidades educativas de cada alumno. 

Es verdad que para lograr una escuela inclusiva, se requiere de un proceso, la escuela 

regular que excluía, pensando que la escuela especial era el mejor camino para las personas con 

necesIdades educam'as espeCiales con y sin discapacidades por tener las herramientas 

necesanas para dar una :Hención "especializada" a sus alumnos, tiene que reconceptualizar y 

ubicarse en el nuevo paradigma, del modelo médico-rehabilita torio, al modelo educativo que 

considera que cada alumno puede apropiarse de objetos de conocÍIniemo en ambientes menos 

rcstncuvos, con aprendizajes en los 9ue la heterogeneidad no se convierte en UIT obst:ículo, 

SlnU en un reto. 
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4. 3 FlLOSOFiA 

Centro Educativo Domus 

Aprender a YI\'lr en un mundo mejor que acepte la diferencia conviviendo y compartiendo 

con las personas con discapacidad, que tienen derecho a VIV1I' dentro de la comunidad y a 

comparur con 'u, iguales, de quienes pueden aprender conductas que les ayuden a 

responder a las eXIgencias de su comunidad. 

Realizar una labor exhaustiva que brinde los elementos necesarios a cada niño buscando 

realizar una IIllcgraClón adecuada, así como, ofrecer las estrategias necesarias para que la 

comumdad educativa regular, alcance de manera exitosa la apertura necesaria para lograr 

una educaCión para todos. 

Colegio Miravalles 

La formación a los estudJantes se hace en el aspecto general incluyendo a la totalidad de la 

población estUl.hantil a un hombre responsable y participatiyo que crea en la capacidad de 

optar}' deCidirse. 

Que se forme de manera integral sobre valores fundamentales, trascendentes y espirituales. 

Que se formen para la culrura de la diversidad en una convivencia ciudadana practicando 

en el diálogo, el respeto a los demás, el sentido de justicia y el bien común 

Colegio Vista Hermosa 

Busca la igualdad de oportunidades para todos los alumnos. Considera que si se eliminan 

1" etiquetas, la sobreprotección, 1, clasificación y 1" metodologías de enseñanza 

segrcgadoras, se puede apoyar la integración de los alumnos con discapacidad y esto da 

lugar a la colaboraCIón y al apoyo. 

Su proyecto dc tmcgnlclón está basado en una filosofía de derechos, es decir, que todos los 

ninos r ninas tienen derecho a una educaCIón básica dentro de sus comunidades. 

Como parte del enfoque basado en derechos, considera que todos los alumnos deben ser 

mformados r apoyados para defenderlos, por eso da gran importancia a las acciones de 

faculta miento, tratando de desarrollar habilidades que permitan a cada alumno ir tomando 

control sobre su propia "Ida. 

Es a tra\'"cs de los fines de la educación como deterITllnamos los sujetos que deseamos 

formar, refleXlOn:lr haCia donde \'amos, qué pensamos y qué es lo que hacemos para lograrlo. 
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Obviamente que esto nos acerca a una concepción diferente de escuela, de educación, 

a una jerarquía de valores, a la intención de la acción educativa, etc. 

Es la escuela, en esta nueva concepción, en donde se busca una equidad, en donde se 

pue~a responder a las necesidades de todos los alumnos que integran la comunidad educativa. 

El Centro EducaUvo Domus trata de invitar a conocer y a convivir con Olños con 

discapacidad que tienen derecho a vivir dentro de la comunidad y a compartir con sus iguales, 

de quienes pueden aprender conduclas que les ayuden ti responder a las eXIgenCias de la 

comunidad. 

El Colegio l'vliravalles como comunidad en general, trabaja por la reconceprualizaClón 

de la educación que responda a las necesidades de todos sus alumnos, reorientando sus 

sen,icios y proporcionando el apoyo necesario para garantizar su educación fomentando la 

solidaridad entre todos los niños. 

El Colegio Vista Hermosa, a través de su estancia por 20 años en la escucla regular, ha 

logrado que las autoridades educativas rcconceptualicen la educación especial, vinculándula a 

la educaCión regular en diferentes momentos, de manera gradual y con una visión más 

integradora y más fundamentada en una filosofla de derechos, lo que se ha traducido en la 

aparición de actitudes de equidad, de respeto hacia las diferencias, así como metodologías de 

adecuaCiones curriculares llevadas a cabo por maestros regulares. 

El programa de integración conSidera que los alumnos con dtscapaCldad mtelectual 

pueden presentar necesidades educativas especiales y que éstas pueden ser dificultades para 

alcanzar los aprendizajes del grupo de alumnos de la misma edad. Estas dificultades pueden 

deberse tanto a las característlcas particulares del alumno, Como a las características del 

entorno, así, las neceSidades educativas especiales, son relativas, porque cambian 

constantemente. 

Las tres experiencias de integración, coincidiendo con la reUnión de Salamanca (1994) 

se basan en una filosaRa c¡ue accpt:l a los seres hum:lnos en la esencia de sí mismos, 
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respetando su participación dentro de la comunidad en general, pero con derecho a tener 

acceso a las mismas oportunidades, así como a tener control sobre las decisiones que les 

afectan. 

El concepto de educación se torna más flexible, es decir la flexibilidad que pennite a 

los profesores adaptar el currículo a las necesidades de los alumnos. 

91 



4.4 RETOS PROCESO DE CAMBIO 

a. Concepciones b. Cultura c. Procedimientos para la integración 

d. Visión a futuro. 

Centro Educativo Domus 

a) Lograr que los niños tengan un desarrollo académico, pero sobre todo social lo más 

cercano a lo normaL 

b) Lograr que la comunidad educativa regular tenga una mejor comprensión de lo 

discapacidad y una mejor forma de aceptar [a diversidad. 

e) Realizar una labor exhaustiva brindando los elementos necesarios para cada oino, 

buscando realizar una integración educativa adecuada. 

d) Su visión a fururo considera el desarrollo de estrategias necesarias para que la 

comunidad educativa regular alcance con éxito la apertura para lograr una educación 

para todos. 

Colegio Miravalles 

a) Parte del conocimiento de que no todos los alumnos son iguales en sus capacidades, ni 

en sus cIrcunstancias personales, familiares, religiosas o económicas. Respeta lo 

dIversidad en la planeaclón de su proyecto, en sus prácticas pedagógicas, así como en la 

forma de evaluar su progreso académico y sus actirudes. 

b) La presencia de los grupos integrados es vista como una posibilidad más de educar para 

la diversidad en sus escuelas. 

e) El procedimiento que emplea el colegio es en el quehacer diario, tratando de hacer de 

los Jóvenes criaruras nuevas capaces de comprometerse con los Otros, a pesar de sus 

dIferenCIas. 

d) Su visión a futuro es estar ,1 lado de niños y jóvenes espccialmcn te pobres y 

marginados, preparándolos para el futuro. 

Colegio Vista Hermosa 

a) Lograr una inclusión, es decir 'lue los alumnos sean considerados como uno más de la 

comunidad escolar, que les sean reconocidos sus estudios como a sus pares sin 

dIscapacidad 

b) Concientizar y sensibilizar a la comunidad respecto al derecho a una educación de 

calidad para todos, 'lue por definición no excluya, ni segregue. 

e) Contribuir a elevar la calidad educativa del colegio apoyándose en una pedagogia activa 

de corte socio-constructivista. 
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d) Contribuir continuamente en el mejoramiento docente mediante la innovación y 

reflexión. 

En la encuesta realizada en 1988 por la UNESCO, se señaló que la mayoría de los 

niños con alguna discapacidad, en muchas partes del mundo, eran atendidos en escuelas de 

educación especial, dando servicio solamente a un número reducido de alumnos por lo que 

muchos niños, con alguna discapacidad, han recibido poca o ninguna atención. 

En afán de garantizar la igualdad de oportunidades y de atender a un alumnado más 

diverso, se enfatizó en la necesidad de introducir cambios en las escuelas regulares. 

El Centro Educativo Domus, en 1994, iniCIÓ con un grupo llamado "Acadénuco", 

conformado por niílos que consideraba que tenían las posibilidades de ser integrados a la 

escuela regular, en el que empezó a preparar a los mismos. Se adaptó el entorno fisico del 

salón: pizarrón, mesa bancos, etc, se estructuró la dinámica del grupo como se lleva en la 

escuela regular,( hacer ftla, pasar lista, etc,) y se elaboró un programa académico similar al 

curnculum regular, aunque adaptado n las neceSidades Indtvidunles de cada niño. 

Posteriormente la consultora de integraCión, VISitÓ la escuela, para proponerle 

participar en el programa, expl.tcando la modalidad de integraCIón que se pretendía manejar 

(maestro de apoyo por niño, en aula regular), así como sus obJeuvos y el compromiso de 

Domus para trabajar en equipo con la escuela regular. Se pidió el acceso al ni...,el de primaria en 

el primer grado, para dos niños, los que fueron incorporados a aulas distintas, ya que en esta 

escuela solamente hay dos grupos por grado. 

En un principIO, no fue fácil, pues los casos que la escuela había tenido de niñas con 

alguna discapacidad, los habían enfrentado Sin ningún apoyo. La directora consultó con las 

maestras en donde se podían integrar estos niños, quienes presentaron miedo y desconfianza 

sobre cómo hacerlo, sm embargo Domus reahzó una plática mformau\'a sobre el proyecto y la 
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explicación del papel de la maestra de apoyo, lo que las tranquilizó y les permitió arriesgarse a 

participar. 

Se dio una capacitación al personal de la escuela y a los niños en donde se insertarian 

los chicos con discapacidad. La sensibilización a los niños estuvo a cargo de la consultora en 

integración de DOIIlU~, l{uien a travé~ Je un cuento, yue habla ~obre la diferencia, permitió a 

los niños "regulares" participar abiertamente sobre las dudas acerca de sus nuevos 

compañeros. Se trató de no hacer hincapié en el diagnóstico, para evitar subrayar la 

discapacidad, predispOniendo a los niños que aún no conodan a sus compañeros. 

Los padres de los niños integrados, hicieron la cita correspondiente en la escuela, acordando la 

colegiatura, conociendo el reglamento y la adquisición de unifonnes, como la hacen los demás 

papás. 

En la incorporación de los ninos al Colegio, los niños se presentaron unifonnados y en 

el mismo horariO que sus pares SIO discapacidad. En general se observó buena disposición por 

parte del personal, sonriente, cálido y aceptante, pero con muchas dudas sobre cómo tratar a 

estos niños, con dificultad pan ponerles límites y por lo tanto cayendo en la soLrcprotección. 

Los niños regulares, aunque mostraron curiosidad, de inmediato asociaron a los niños 

con el protagonista del cuento y aceptando a sus compañeros. 

Las mac~tras de grupo, tuvIeron dtficultadcs para establecer límites, detectando aquí la 

importancia de trabajar más directamente con las profesoras de aula regular, explicando las 

técnicas conductuales que se utilizan en es{Os casos. 

Poco a poco se fueron desvaneciendo las conductas disruptivas de los niños integrados 

y aunque en ocasiones se presentaban, los niños aprendieron a convivir con los demás 

compañeros y a atender las indicaciones que se les hadan a todos los niños, despegándose 

paulatinamente de la maestra de apoyo y conviviendo con sus pares sin discapacidad. 

Después de los primeros meses de clases, se empezaron a notar los cambios, se vio 

entuSIasmo por parte de los compañeros ya gue a través de la convIvencia habían aprendIdo 
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cómo comportarse con los niños integrados y para las maestras de aula regular, ya habia más 

confianza en el trato con ellos, estableciendo metas y límites concretos, que hacían más 

accesible el manejo. $urg1eron tutores espontáneos, que generalmente fueron niños con altos 

promedios, que buscaron a sus compañeros integrados, mostrando disposición para ayudarlos 

en sus tareas escolares y para integrarlos paulatinamente a sus juegos. 

El apoyo especial, sin embargo, ha sido indispensable, así que la maestra de Domus que 

acompaña al niño en la escuela regular, al terminar su horano en la escuela regular, regresa con 

él a la institución especializada, a continuar con su horario de trabajo, abordando aquellos 

aspectos que solamente pueden trabajarse de manera individual con los chicos, reforzando las 

habilidades, conocimientos y destrezas adquiridos en la escuela 

En cuanto a la presencia de los padres en esta experiencia, se experimentó un 

"desfasamiento" en los objetivos del programa, en el sentido de pretender que sus hijos 

integrados, ya no tenían necesidades educativas especiales, es decir, pensar que por estar en 

una escuela regular, se converúan en niños sin discapacidad. Esto creó conflictos fuenes con 

la escuela especial y la regular, pues la mamá de uno de los niños integrados, pensó que no era 

necesario continuar con el apoyo de Domus, sin embargo se vio la importancia de atender más 

de cerca las necesidades de los padres de famJ!la, porque si la VISión que tlenen al tener 

integrado a su hIJO, no es madura y equilibrada, puede perder su centro r ser poco ob)euva. 

En el Colegio r-,llravalles el procedimiento ha sido diferente, ya que los alumnos con 

necesidades educativas especiales, iniciaron su incorporación a la escuela regular, a través del 

aula de apoyo o grupo téCniCO, que surge por el contacto que tienen los directivos de ésta, con 

la comunidad del Arca 1 

1 Comunidad de profesionales que trabaja con niños y n¡ñllS con discapacidades severas que por lo regular 
abandonados en instituciones públicas y que el Arca los incorpora a un<l vida ·'famili<lr"dentro de 
comunidlldes popul<lres, ya que se ha comprobado que son menos scgregadoras y que aceptan más fácilmente 
a los integrantes de 1:1 misma, sin hacer distinciones entre 13s dilerentes condiciones de sus integrantes. 
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Inició su experiencia de integración en 1990 con 6 niños, dos de ellos provenían del Arca y los 

Otros cuatro, del barrio donde se encontraba la misma. Los directivos del Colegio l\t1iravalles 

formado por los hermanos Maristas, junto con la Maestra Silvia Mendoza Aquino, quien había 

trabajado por aproximadamente 17 anos en el Programa Educación para la Vida, Como 

maestra de nll105 con necesidades educativas especiales con discapacidad intelectual, 

integrándolos a las escuelas regulares, iniciaron el grupo de apoyo en el nivel de primaria del 

Colegio I\1ira\"alles y en 1994 se abrió otro grupo de apoyo, perteneciente a la secundaria. 

Las etapas que este proyecto ha seguido en el Colegio Miravalles, son las siguientes: 

1. Sensiblilzación escolar.- Como pnmer paso, se seleccionó a los alumnos que se 

consideraban candidatos para el grupo de apoyo, evaluando sus fortalezas y 

debilidades. 

Se les dieron charlas a los maestros de aulas regulares, a los administrativos y al 

personal de intendencia. 

Se enyió información a los Padres de familia a través de una carta y se realizó una 

asamblea, para ampliarla y resolver las dudas que se presentaron. 

Se reailzó una campaña de informaCión en la que se mostraron videos acerca de la 

Integración, posterIOrmente se presentó por grupos a los niños y niñas que integran el 

grupo de :1po)'o, así como su proyecto de trabajO r la posibilidad de participación en 

cienos momentos, como clases de música, depones, talleres, etc. 

2. Ajuste Interno del aula de apoyo.- Sigmfica el trabajo reailzado hacia el interior del 

grupo para consolidarlo como tal en sus rutinas y tareas, tomando en cuenta la 

adaptaCión como grupo al riuno de actividades compartidas con la escuela en general. 

3. Campaña de presentación por grupos. Esta etapa se realizó cuando la mayorÍa de los 

alumnos de la escuela regular conocía a los niños y niilas del aula de apoyo. 
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4. Participación del grupo especial, en las clases regulares. Se ha hecho en forma 

individual y con un programa especial, graduado de acuerdo al riuno e intereses del 

alumno del grupo especial. El apoyo se hace de manera permanente. 

5. Participación formal por pares. En esta etapa los compañeros del aula regular, han sido 

asignados como voluntarios para acompañar personalmente a los niños del aula 

especial o de apoyo. 

6. Elección de un nombre. La escuela en general paruclpó en la seleccLón de un nombre 

que diera pertenencia al grupo de apoyo. Se realizó una campaña para que los alumnos 

asumieran la aceptación de personas diferentes, con las que compartirían en el fUluro, 

comprometiéndose a respetarlas en su ritmo de vida. 

7. Esta etapa es llamada como de la vida coudiana, en la gue los alumnos y alumnas con 

y sin discapacidad han compartido dIferentes momentos de la cotidianeidad. 

8. Es la etapa de evaluación, que está programada para efectuarse cada dos años r así a 

través de una encuesta, conocer el grado de acercamiento y sensibilidad con el grupo 

de apoyo 

PROGRAMA DEL AUL,\ DE APOYO. 

Aunque el grupo se basa en el currículo de la escuela regular, se hacen ajustes al l1!vel del 

grupo. 

Las matenas que se imparten son de leclo-escritura, matemáticas, ciencias sociales, ciencias 

naturales y clVIsmo. Se planea según el logro de objetivos propuestos y alcanzados y las 

dificultades que se presentan, para buscar las estrategias adecuadas y los apoyos necesarlos 

para hacer del proceso, una experiencia de éxito. 

A los padres de fanulia se les ve de cerca, tratando de acompañarlos en todo el proceso. Se 

realiza una junla mensual en donde se brinda onentación profeSional y donde ellos mismos se 

llpoyan con respecto a los problemas y logros con sus lUJos. 
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En el Colegio Vista Hermosa, la integración se ha realizado con aula de apoyo y 

paulatinamente se ha ido participando en e! aula regular. 

Se inició la apertura de! grupo en la sección de Primaria, con 6 niños que fueron atendidos por 

una maestra especializada, utilizando e! currículo regular, seleccionando los contemdos, 

haciendo las adaptaciones curriculares, perfiles de apoyo y programas individualizados, todos 

estos aspeclOs inmersos en el contexto escolar, bajo el principio de igualdad de oportunidades. 

El trabajo incide tanto en el individuo con discapacidad como en el entorno en que 

éste se desarrolla. Con respecto al individuo, el programa desarrolla habilidades y destrezas 

cognitivas y socioadaptativas, sustentándose en la visión pedagógica de la corriente 

constructivista (Piaget y Coll) y socioconstructivista de (Vigotski y Rogof0 

Al igual que en las otras dos instituciones, se realiza una sensibilización a través de 

pláticas hacia la comunidad educativa, dirigidas a los alumnos, maestros de aula regular, 

administrativos y padres de familia. 

Se aseSOra a los maestros y auxiliares del aula de apoyo para la planeación de la inJegración y 

de los programas individualizados. 

Se promueven acciones que tienen como objetivo una mejor comprensión de la 

diversidad a través de estrategias que facilitan el apoyo de todos 105 alumnos entre sí. 

Los mños y nlllaS acuden a su aula de apoyo o grupo técnico, r van integrándose 

paulatinamente a las aulas regulares que les corresponden, de acuerdo a su edad cronológica. 

La respuesta de los niños regulares quienes al principio se tornaban más que 

desconfiados y curiosos, al notar que sus compañeros del aula de apoyo eran diferentes, poco 

a poco Se ha tornado en una actitud de respeto hacia la diferencia y de colaboración con los 

niños actuando como sus facilitadures. 

Los maestros regulares al inicio, también mostraron desconfianza y algunos de ellos 

tm.'leron actitudes de sobre protección para con los niños del grupo, SIO embargo, al paso del 

tiempo)' después de los intercambios con la consultora de integracLón, las maestras y maestros 
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trabajan con más naturalidad con los niños integrados, aunque aún persiste la idea de que es la 

maestra de apoyo, la encargada de hacer todo el trabajo referente a los niños integrados, como 

las adaptaciones curriculares y las formas de evaluación necesarias para que los niños se 

imegren al aula regular y no trabajar de manera conjunta, lo que enriquecería más el trabajo 

para todos los alumnos. 

Los directivos '/ personal de la comunidad escolar, qUlenes también experimentaron cambios 

al aceptar un aula de apoyo dentro de la escuela, han modJficado poco a poco sus acutudes, 

tornándose colaboradores), participes del proyecto. 

Los padres de familia de estos niños, también tienen una atención muy cercana de la 

consultora de integración, ya que las neceSidades de una familia que tiene un hIjo con 

discapacidad, pueden ser mayores que las de otras familias. 

Como el Programa de Educación para la Vida es el eje rector de este proyecto, bajo el 

principIO de una facilitación entre todos los miembros, los padres forman parte del trinomio 

(padres y famlllares, profeSIOnales y personas con discapacidad), trabajando de manera 

individual y grupal, conforme a las necesidades por las que atraviesa la familia, para contribuir 

a mejorar la calidad de vida. 

De manera individual, la facilitación promueve aspectos emocionales que pueden 

obstaculizar el crCClllucnto de la persona y de su familia. De manera grupal, los padres aSisten 

mensualmente a una reunión en donde surgen dinámicas para que los padres se apoyen entre 

sí. 

Las metas del programa de apoyu sun: 

• r.,lantener a la familia unrda para cvüar que el mño tenga que vivir fuera del núcleo 

fanullar cuando es pequeño y permitirle vivir independientemente cuando pueda o lo 

desee al ser adulto. 

• Mejorar las destrezas de la familla, para que pueda atender de forma apropiada al hIJO 

con discapacidad y satisfacer así sus necesidades. 
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• Mostrar Interés r atención sin juzgar a las familias. 

• Respetar y ser sensibles a las diferencias culturales, económicas sociales y religiosas que 

puedan existir en las familias. 

Se pretende que las familias reciban información y sean parúcipes de la planeación y 

evaluación del servicio de apoyo, que se les facilite atender a los niños con discapacidad en el 

seno de su hogar, que aumente el bienestar fisico y emocional de la familia, que en su 

momento, asuman el nesgo de que sus hijos jóvenes y adultos, puedan vivir de forma 

independiente}' que estén en constante comunicación con otras familias. 

Para los Padres de familia de la escucla en general, se han hecho pláticas de 

inform:lClón }' senslbllIzación acerca de la discapacIdad y el objetivo de formar parte de la 

comunidad escolar, benefiCiando no solo a los alumnos del grupo Integrado, sino a los niños 

del aula regular, quienes aprenden a ser tolerantes y respetuosos de las cüferencias, además de 

desarrollar en ellos la conciencia acerca de los derechos de todos los niños, a una educación de 

calidad, que no haga diferencias entre los usuarios de la misma. 

El trabajo sobre el entorno tiene gran importancia y consiste en: 

• Derribar barreras actitudmales y culrurales (mitos) que dificultan la integración, por 

ejemplo, la creencia que las personas con discapacidad intelecrual están enfermas, o 

que no pueden aprender, o gue no son conSCIentes de lo que pasa a su alrededor. 

El programa elmuna estas barreras a través de onentación e información y por medio 

de la convivenCIa y programas de sensibilización a la comunidad escolar. 

• Buscando combcloncs apropiadas de acceso a través de la elaboración de materiales de 

apoyo que se brindan a los maestros en las clases regulares. 

La integración se ha ido dando de manera paulatina, primero como lo marca Soder (19BI), una 

integración fisica y poco a poco tratando de tener la aceptación y respeto de la comunidad, aunque aún no 

podríamos decir que la integración se ha dado totalmente. podemos observar cómo se ha manejado un 

cambio en la concepción de las personas con necesidades educativas espccillles con discapacidades, en donde 
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éstas no son etiquetadas de acuerdo a una clasificación sioo que son el resultado de la interacción de varios 

factores como los inherentes a los propios alumnos, a la comunidad y otros más relacionados con las 

repuestas dadas por las escuelas, 

El Centro Educauvo Domus trabaja por sensibilizar a la comunidad regular con el fin 

de reconceptuahzar a las personas con necesidades educativas especiales con discapacidades, 

observándose una mayor comprensión de éstas y una mejor forma de aceptar la diversidad. 

El Colegio tvliravalles ha creado un proyecto para que la comunidad educativa genere 

proct..'sos 'lut..' respondan a sus necesidades, atendiendo a la diversidad. 

El ColegiO Vista Hermosa considera 'lue los alumnos con discapacidad intelccrual 

pueden presentar neceSIdades educativas especiales y que éstas son dificultades para alcanzar 

los aprendizajes escolares de los alumnos de la rrusma edad. Estas dificultades son interactivas, 

es decir se deben tanto a las características particulares de los alumnos y a las del entorno 

conSiderando que éste debe brindar el ajuste de ayuda pedagógica particular que cada alumno 

requiera para a,"anzar en la dIreCCIón de los objetivos de la educación básica. 

La Integración escolar de los alumnos con discapacidades en estas escuelas, poco a 

poco empieza a Ser parte de su filosofi~, con una población más sensibilizada que va 

aceptando de manera más natural a l~ diversidad como parte de su cotidianeldad. 

Aunque los procedmuentos de cada institución se adaptan a sus condiciones 

paruculares, fmalmente encontramos que los retos 'lue implica la integración nos llevan a 

destacar la importancia que tienen las escuelas regulares debiendo responder positivamente a 

la w,"ersidad de sus alumnos, respetando su individualidad), alemando la colaboración para la 

solUCión de los problemas que se ,'an presentando, facilitando el aprendizaje de todos los 

alumnos, como de los maestros con el fin de alcanzar una equidad en una educación para 

todos. 
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Visión a futuro. 

Es importante señalar que la integración no solamente implica que los niños con necesidades 

educativas especiales con discapacidad, tengan un lugar dentro de las escuelas regulares, sino 

que se dé una educación de calidad, que sea eficiente y eficaz, 

La foema en la que se ha llevado a cabo la educación dentro de nuestras escuelas, nos permite 

detectar que el énfasis mayor se ha centrado en el campo intelecrual, olvidándonos de que los 

seres humanos poseemos un gran potencial que se puede desarrollar con los apoyos necesarios 

y que corresponde a la educación hacerlo. 

Hemos centrado la educación en el aprendizaje individual, olvidándonos de la dimensión 

social de la misma, Señalan Segovia y Ducin (2000) p.,49 que "La educación no sólo es un 

acto de apropiación personal del conocimiento, sino también la integración social y el 

conocimiento compartido", Tendremos que trabajar para que el alumno no solamente se 

apropie del conocimiento, sino que lo pueda utilizar para adaptarse mejor a la sociedad, 

mejorándola a su vez, sin olvidarnos de trabajar los valores que permitan a los niños 

experimentados y vivirlos, dentro de su propia comunidad educativa, enriqueciéndolos como 

seres humanos. 
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4. 5 ÜRGMlIZACIÓN DE LA INTEGRACIÓN. EQUIPO, ROLES Y FUNCIONES. 

Centro Educativo Domus El equipo de integración está formado por: 
,) Una directora técnIca 
b) Consultora de integración 
e) Asesor conductual 
d) Asesora Académica 
,í Maestras de Apovo 

Colegio Miravalles Su equipo " forma eon ¡'S siguientes 
personas: 
a) Una comisión provincial 
b) Una coordinación general intercoleglal 
e) El dtrector del Colegio 
d) Responsable del grupo integrado 
e) Maestra de grupo integrado 
ri Una ayudante 

Colegio Vista Hermosa El programa cuenta con un equipo formado 
por: 
a) Un director general 
b) Una Coordinadora de integración que 

establece vínculos con los directores de 
las secciones de Preescolar, Primaria y 
Bachillerato. 

e) Director de seccIón 

d) Maestros regulares 
e) Maestros del aula de apoyo o grupo 

técnico. 

Existen difcrentes modalidades organizativas que van de mayor a menor distancia en la 

estructura interna de la escuela. 

La integración requiere de un equipo que compartiendo su filosofia, implemente 

acciones que permwlIl la reabzaclón de los cambios 

El eqUIpo del Centro Educativo Domus nene las sigUIentes funciones: 

La Directora Técnica es la encargada de coordinar la integración marcando las 

directrices a seguir. 
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La consultora de integración busca escuelas regulares donde integrar a sus niños, 

realiza CUrsos de sensibilización y capacitación para los integrantes de la comunidad escolar, 

supervisa el trabajo en la escuela regular y sirve de enlace entre Domus y la escuela regular. 

El Asesor conductual desarrolla los programas individuales de tipo conductual. 

El Asesor académico checa las adaptaciones curriculares y el material didáctico 

necesario para atender cada caso de la mejor manera posible. 

El equipo de maestras de apoyo trabaja de manera ¡ndividual con cada niño Integrado 

en las escuelas regulares. 

En el Colegio Miravalles las funciones son: 

La Comisión Provincial se encarga junto con la Coordinadora intercolegial de 

integración de planear las actividades tendientes a la integración, es decir, son los encargados 

de establecer los objetivos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación del proyecto. Trata 

de implementar un proyecto abierto y flexible que se comparte con el director de la escuela y 

con los profesores y profesoras del aula regular. 

La maestra responsable del grupo integrado establece vínculos con las profesoras y 

profesores del aula regular, así como con los directores de área, apoyándose mutuamente en la 

implementación de acciones que permitan atender las necesidades educativas especiales de 

todos los alumnos, también analinr los momentos más adecuados para la intt'gnlclón de cada 

alumno al aula regular. 

La maestra del grupo integrado trabaja directamente can los niños y niñas de manera 

individual y grupal, evaluando las posibilidades que tienen para irse integrando de manera 

paulatina al aula regular apoyadas, en todo momento, por una ayudante. 

En el Colegio Vista Hermosa las funciones del equipo de integración son: 

El coordinador, el director de sección, los maestros regulares y los maestros del grupo 

técnico, acuerdan sobre las actividades de integración de cada alumno, el coordinador de 

integración da seguinucllto a las aCCiones 
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El maestro de apoyo se reúne semanalmente con el maesuo regular (quien es el 

responsable del programa educativo del alumno) y en conjunto detectan las necesidades y 

alternativas de apoyo. 

El coordinador funge como mediador entre profesores, padres, alumnos y dirección 

general. Su trabajo le permite estar tanto dentro como fuera de la escuda lo cual favorece su 

pape! negociador. 

Tanto e! ColegIO \"¡sta Hermosa, como el Centro EducatÍ\'o Domus hacen una 

planeación específica para trabajar en las comunidades educativas regulares, quienes al 

experimentar una relación con las personas con discapacidad, desvanecen los mitos que sobre 

ellos tenían. De hecho un alumno de Bachillerato de ese colegio, señala: " .. Yo creo que todos 

como alumnos, hemos aprendido a respetarnos y aceptarnos mutuamente como sornas, y a 

ser solidarios y convivl! en la escuela". Oosé Eduardo Hernández). 

En e! Colegio Mira .... alles y en e! Colegio Vista Hermosa, los alumnos permanecen en 

un aula de apoyo y se va adecuando el nive! y el grado de participación de los alumnos con 

discapacidad intelectual dentro de las actividades regulares de la escuela, aunque participan 

con actiVidades cíVicas, deportivas y recreativas junto con los alumnos regulares. 

El contexto escolar de lvUravalles está generando un rápido cambiO al tener menos 

resistencia a la integraCión ffilcntras que en los otros dos colegios, parecen tener un proceso de 

cambio más lento que conlleva a una transición en donde los problemas en e! alumno se 

ubican hacia un proceso donde las necesidades se derivan del trabajo en el grupo. 

De los tres proyectos analizados, la integración de Domus a la escuela regular tiene 

mayor distancia, es decir aún sigue siendo ajena a la misión de la escucla en sí; en segundo 

lug.u, el Colegio Vista Hermosa ya que a través de las experiencias que han vivido con el 

grupo téCOlCO, poco a poco la integración va siendo parte de su filosofía y con mayor cercanía 

el Colegio lv1.iravalles, ya que el proyecto ha sido totalmente aceptado y adoptado por toda la 
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comumdad educativa, trascendiendo esto a la consolidación de grupos integrados en varias de 

las escuelas maristas. 

No obstante, éste no es un predictor único del impacto escolar de la integración. 

Algunos factores adicionales que han surgido de este análisis, son el tiempo, los 

resultados alcanzados por los alumnos con necesidades educativas especiales y por los 

alumnos regulares, así como en las comunidades educativas . 

. \1 parecer, lo más importante de la transformación escolar hacia una atención a la 

diversidad, es el én (asís en la formación de actitudes positivas en los miembros de la 

comunidad escolar. 
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4. 6 PROYECTO DE INTEGRACIÓN EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

Centro Educativo Domus 

Los oiilos que Integra el Centro Domus, directamente se incorpornn al grupo regular. 

Se basan en el currículo básico, del cuál se hacen adaptaciones curriculares según las 

necesidades de los alumnos, es decir es el mismo contenido, pero no con la misma 

secuencia. Los IlIrlOS avanzan de grado al Igual que sus compañeros, las evaluacIOnes se 

hacen con base en los avances cognoscitivos, conductualcs )' desarrollo de hab¡hdades. 

Los niños se rigen, por el mismo reglamento que los alumnos regulares. 

Las experiencias de integración en las distintas escuelas en las que integra Domus, han 

permitido que las comunidades regulares (maestros, directivos, administrativos, etc.) se 

flexibilicen y acepten de mejor manera la diversidad. 

Colegio Miravalles 
La integración de niños y jóvenes se da a través de los grupos técnicos (aulas de apoyo). 

Físicamente están ubIcadas dentro de las secciones a las que pertenecen (primaria y 

secundaria). 

Existen dos hechos muy significativos y decisivos para la integración: 

La sensibilización a maestros regulares, padres de familia, alumnos y comunidad en general. 

Se basa en las c;¡racterísticas de la educación popular (búsqueda de la democracia, de la 

concienCIa críuca, de lo alternativo, de la inclusión, cte.) 

Colegio Vista Hermosa 

En este coleglO tatnb1t~n se imcia la integracón con una aula de apoyo demfo de la primaria 

y postenofmemc para dar continuidad a los alumnos que ya rebasaban la edad en la que 

podian pertenecer a la primaria, se abrió el grupo de adolescentes que fisicamente se 

encuentra ubIcado dentro de la seccIón de secundana. 

El grupo téCOlCO (aula de apoyo) comparte los mismos reglamentos que los demás alumnos 

(uso de umforme~. horarios, faltas, fechas de exámenes, cte.) 

La SOClcdad le confiere a la escuela la nuslón social de educar e Instruir a los alumnos, 

con el [10 de qll1 .. ' alcancen un desarrollo íntegro y que sean capaces de manejarse de manera 
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independiente. La escuela integradora se abre a la diversidad, respetando las individualidades, 

apoyando a todos los alumnos sin importar sus condiciones. 

La integración es un asunto en el que intervienen direcuvos, padres de familia, 

alumnos regulares, administrativos, personal de servicio, elC. 

En las tres instituciones observamos cómo se han ocupado en planear y realizar 

diferentes acciones en torno a la sensibilización. 

El Centro Educatiyo Domus ha efectuado una labor exhausuva bnndando los 

elementos necesarios para cada mño (de manera mdividuahzada) buscando hacer una 

integración educativa adecuada. Elige como modalidad, integrar a un alumno con un maestro 

de apoyo en el aula regular, ayudando al maestro para adecuar y adaptar el currÍculum a las 

necesidades educativas que presenta cada alumno y ofreciendo las estrategias necesarias para 

que la comunidad educativa regular, alcance con éxIto la apertura necesaria para lograr una 

educación para todos. 

Considera que si sus alumnos asisten a la escuela en compañía de un ¡naestro de 

apoyo, la escuela regular empezará a conocer las posibilidades de los Olilos con autismo. 

En el Colegio r-.1iravalles se inICIa el proceso en el aula de apoyo, para ir Lntegrando 

pasten armen te a los alumnos al aula regular. La integración es una meta de toda la comunidad 

educatiya, por lo tantO la sensibilización se realiza de manera permanente a todos los 

mtegrantes de la comunidad educa uva traspasando el ambiente escolar para extenderse a la 

comunidad de la Colonia Ivliravalles en donde se encuentra enclavado el Colegio. 

El Colegio Vista Hermosa elige en un principio la modalidad de aula de apoyo Deno 

(1970), por considerar que a través de ella se puede ir adecuando el nivel y grado de 

parucipación de los alumnos con discapacidad intelectual dentro de las actividades regulares de 

la escuela. 
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El aula de apoyo es considerada como una estrategia para sensibilizar a la comunidad 

escolar hacia la integración, pennitiéndole conocer de manera más cercana los beneficios de la 

misma, renovando así, la metodología para cumplir con los objetivos de la educación regular. 

Actualmente en el Colegio Vista Hermosa, el grado de integración es muy elevado, ya 

que han surgido diversos programas como "alumnos ayudando a alumnos" que involucran a la 

cOmunidad educativa en general y permiten, que el grado de aceptación a la integración se viva 

como una situ;\C1Ón más común. 
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4.7 CONDUCCIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

3. Metas Educativas b. Desarrollo del Personal c. Proyecto de 

Sensibilización d. Apoyo a la Integración c. Modalidad de Integración 

Centro Educativo Domus 

,) Puesto que la meta del Centro Domus es la integración, busca ubicar a los niños en 

(unción de su edad, las escuelas regulares, parncipando del mismo currículum. T ama en 

cuenta su nn"el de seguimiento de instrucciones, su disposición al trabaJo, su control del 

medJo ambiente, etc. 

b) El trabajo de capacitación está dirigido a 

• Dlrecuvos y personal escolar. 

• Maestros regulares de la escuela que integra 

• ,\ los padres de niños a integrar. 

Entre algunos de los temas que se abordan están: Estilo de enseñanza adecuado para llevar 

a cabo la integración, ftlosofia de la integración, mecanismos de evaluación, etc. 

e) Los programas de sensibilización se dirigen a Directivos, maestros, niños regulares, 

padres de niños regulares haciéndolo a través de pláticas y conferencias. 

d) Apoyo a la integración. Como los niños y niñas se integran al aula regular, se rigen por 

los mismos aspectos académico-administtativos que los alumnos regulares. 

La modaltdad de integración elegida es justamente integrar a cada alumno al aula 

regular con un maes.tro de apoyo 

Colegio Miravalles 

,¡ Su programa dc scnSlbihzaClón se dirige a docentes de aula regular, dIrCCfl\'OS, padres 

de fanuha, alumnos regulares y personal de toda la escuela. 

b) Estructura Escolar. Los grupos de apoyo fíSIcamente están dentro de las seccIones que 

les corresponde (primaria y secundaria) participando al igual que toda la comunidad de 

los mismos sel"\'icios administrativos y ccrriculares. 

e) Los alumnos permanecen en un aula de apoyo y se van integrando de forma paulatina a 

los diferentes grupos, apoyados por sus pares. 

Colegio Vista Hermosa 

,) El programa del grupo téCniCO e, el mIsmo de lo educaCión básica dc lo SEP, 

complementado cnn áreas rnctacurriculares correspondientes al Programa Educación para 

la Vida. 

b) El programa dt' senSIbilización parte de la ImportanCIa de: 
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• Concientizar a la comunidad de que los alumnos con necesidades educativas 

especiales y/o discapacidades, deben ser considerados como uno más de la 

comunidad escolar. 

• Concicntizar y sensibilizar a la comunidad respecto al derecho de una educación de 

calidad para todos, es decir que no excluya ni segregue. 

• Contribuir a elevar la calidad de la educación apoyándose en una Pedagogía activa de 

corte socioconstrucuvista. 

• Contribuir en el mejoraITÚento docente mediante innovación y reflexión continua. 

c) El proyecto de integración incide tanto en el mdividuo como en el entorno en cI que se 

desenvuelve. Con respecto al individuo, el programa desarrolla habilidades y destrezas 

cognitivas y socio-adaptativas, sustentándose en la corriente conSlructivista y 

socioconstructivista. 

Con relación al entorno, se destacan:2 aspectos: 

• Derribar barreras acUtudinales y culturales que frenan la integración 

• Buscar condiciones apropiadas de acceso a través de la elaboración de materiales de 

apoyo que se brindan a los maestros de las clases regulares. Se apoya a los maestros 

regulares con metodologías de enseñanza mediante el aprendizaje cooperativo. 

Las aulas de apoyo tanto de primaria como bachillerato, se encuentran ubicadas dentro 

de las seCCIones correspondientes, recibiendo los apoyos específicos para desarrollarse de 

mejor manera. 

Los alumnos participan de las mismas oportunidades que todos los estudiantes de la 

escuela regular. 

d) Los alumnos se mtegran por aempos parCiales y/o totales al aula regular en función de 

las posibilidades de apoyo. El tiempo que no aSisten al aula regular lo dedican al grupo 

técOlco (aula de apoyo) donde complementan su formación. 

Se trabaja con la comunidad de padres. 

En el Colegio Miravalles y en el Vista Hermosa la modalidad que elIgen en un 

principio, es la de aula de apoyo Dcno (1970), por considerar que a través de eIJa se pueden ir 

adecuando el nJ\'e1 Y grado de participación de cada uno de los alumnos, a las actividades 

regulares de la escuela. (Zacarías 1996) 
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El aula de apoyo es considerada como una estrategia para sensibilizar a la comunidad 

escolar hacia h integración, permitiéndole conocer de manera más cercana los beneficios de la 

ffilsma, renovando así la metodología para cumplir con los objetivos de la educación regular. 

Actualmente en el Colegio Vista Hermosa el grado de integración es muy elevado, ya 

que han surgido diversos programas como "alumnos ayudando a alumnos" que involucran a la 

comunidad educativa en general y permiten que el grado de aceptación a la integración se viva 

como una situaCión más común. 

Los tres programas hacen una valoración de los alumnos, para considerarlos 

candidatos a la integr.¡ción, pero esto se hace con el fin de visualizarlos de manera más amplia 

e identificar las neceSidades educativas especiales de acuerdo a sus intereses, a sus aptitudes y 

a su conducta socio-adaptativa, para adecuar los programas y apoyos que necesitan en cada 

caso de manera específica. 

El Centro Educativo Domus después de trabajar casi 20 años en servicios de atención 

a los niños con autismo, ha creado diversos programas de intervención que hao sido muy 

exitosos para lograr la integración de las personas con autismo y/o con discapacidad 

intelecrual a la comunidad; dentro de éstus uno de los más importantes es la Integración 

Escolar en el ambiente regular, basándose en el currículum básico y haciendo las adaptaciones 

pertinentes para adaptar el proceso de ensenanza-aprendizaje a las características dc los 

alumnos. 

El Colegio t\1iravalles acepta a todos los niños con necesidades educativas especiales 

que pertene¡:can a la comunidad. Primero realizan un trabajo de socialización, mientras lo 

necesitan, pafa incluirlos posteriormente en el aula regular, efecruando las adecuaciones 

curriculares necesarias 

En el Colegio Vista Hermosa la integración es vista como una política socio-educativa, 

en la que se trata de desarrollar una conciencia comunitaria en donde se visualicen las 
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necesidades de todos los alumnos, aunada a la política nacional que busca ofrecer una 

educación para todos los alumnos. 

Podemos darnos cuenta que estas tres experiencias de integración se basan en una 

política educativa que busca ofrecer una educación de calidad para todos los alumnos, esto es 

permitiendo que haya igualdad de oportunidades. 

Las tres IOstiruciones buscan que a través de estas experiencias de integración la 

participación de todos los implicados en el proceso se constituya en una fuerza de acción que 

permita realizar los cambios necesarios para que pronto la educación integrada sea una 

realidad. 

Uno de los logros que vemos en el Colegio tv1iravalles y en el Colegio Vista Hermosa, 

es el aula de apoyo o grupo técnico, que ha permitido romper mitos y barreras, sensibilizar a la 

comullldad educa uva acerca de la diversidad, generar una fuerza de trabajo en equipo, tanto de 

parte de los profesores en programas como profesores ayudándose entre sí como alumnos 

ayudando a alumno:; y Ull Jcseo de muhipLi,;;;ar esta experiencia, dentro de las comunidades 

educa uvas. 

Aunque b actualización ha tenido que ser sobre la marcha, podemos encontrar 

experiencias de éxito en las tres instituciones. 
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4.8 EVALUACIÓN 

Centro Educativo Domus 

Se rcaüza una evaluación general que aharca la parte médica y al inicio del ciclo escolar se 

hace una evaluación de habilidades académicas, que presentan a la maestra del grupo 

regular, con el fin de que conozca la capacidad del alumno y junto con la maestra de apoyo 

planifiquen el trabajo del mismo y los objetivos(se trabajan por semestre). 

La evaluación numérica se realiza conforme a los criterios que establece la escuela regular, 

con base en las capacidades de los mños. 

Colegio Miravalles 

La evaluación es vista como parte del proceso de integración. 

Paruclpa lodo el equipo implicado en el programa (duecu\'os, maestros de aula de apoyo y 

maestros regulares, responsable de integración, padres de familia, etc.) 

Se evalúa en términos de desarrollo, para planear posteriormente con base en los logros 

obtenidos y las dificultades presentadas, que permiten replanear los apoyos necesarios que 

requiera cada actividad, de acuerdo a las fuerzas y debilidades de cada alumno. 

Colegio Vista Hermosa 

Se toman en cuenta todos los datos referentes al desarrollo de los niños, tanto médicos, 

como de habilidades, capacidades, estilo y ritmo de aprendizaje (fortalezas) y las dificultades 

para el aprendizaje ( debilidades), que son \'Istas mas como retos, que como dificultades. 

Paruclpan los padres de famiha, los maestros de aula regular y los maestros de apoyo 

En el programa de integración educativa, se hacen evaluaciones continuas del proceso 

enseilanza aprendizaJe. Se conSideran los aprendiz:!.)e;; conceptu:!.les, de proceduTUentos )' 

acutudlOales. 

Se evalúa considerando la zona de desarrollo próximo (enfoque constructivism de Bruncr). 

Las evaluaCIOnes son a través de observaciones, ejercicios, tareas y trabajos escritos. 

Evaluar no es solamente realizar mediciones sobre algo. La evaluaCión en el proceso 

enseñanza-aprendLzaje mcluye actividades tanto de tipo cuantitativo como cualitativo, es decir, 

que se tienen que tomar en cuenta las intenciones educa Uvas que están defimdas en un 

proyeclo educatIVo yue permitan obtener informaCIón para emiur JUICIOS yue a su vez generen 
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una tOma de decisiones que retroalimenten el proceso, esto es, que permitan hacer los ajustes y 

mejoras necesanas en una situación de aprendizaje. 

Las tres instituciones toman a la evaluación como un proceso mediante e! cuál 

obuenen información para orientar las aCCIones que satisfagan las neceSidades educa uvas de 

sus alumnos, basándose en las capacidades, habilidades, dificultades, gustos e intereses de los 

niños, de manera que esto ha pennitido orientar las adecuaciones hacia currículos más 

tlc:-':Ibles. 

Esta información ha permitido profundizar en el conocimiento de los niños, 

enriqueciéndola con la observación cotidiana de! aula y de la interacción que se da en la 

comunidad escolar. 

La evaluaCión vista de esta manera, ha permitido realizar planes de trabajo con una 

variedad de oportunidades para alcanzar aprendizajes académicos y sociales más significativos. 

El reporte de la evaluación en las tres instituciones ha pennitido establecer una 

comunicación entre los padres, directivos, maestros de aula regular y maestros de aula de 

apoyo, consiguiendo éxito y calidad en los servicios lo que nos permite darnos cuenta de las 

repercusiones que ha tenido la integración educativa en la comunidad escolar en general. 

Estas tres experiencias, nos permiten observar que la integración se ha realizado a 

"pasos de hormIga", si consideramos que la OMS señala que el 8.8 % de la población tOlal 

presenta alguna discapacidad (SEP, 1998), cifra quc en nuestro país con una poblaCión 

aproximadamente de 90 millones de habitantes, representa 7.0 millones con alguna 

cliscapacidad y que el número de personas a las que atienden estos programas es ínruno, 

creemos que lo más unportante entre los logros obtenidos, es el conocimiento de actitudes y 

acciones, es deCir, que las orgamzaciones no gubernamentales van produciendo cambIOS 

dentro de las escuelas regulares y estos cambIOS a su vez, producen cambios en el exterior. Así 

vemos como a través de las experiencias integradorns, van surgiendo líderes en el cambio 

socwl. 
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De acuerdo a Lacasta (1997), estos cambios se dan en dos momentos: 

1) Las instituciones no gubernamentales liderean el cambio, introduciendo de manera 

slgmficativa el valor de la solidaridad por un lado y por el otro, las técnicas 

organizativas compeucivas para que esta solidaridad sea competitiva en el sistema 

social de valores 

2) :-'Iarca el cambio orgaruzativo como necesario para promover y apoyar a aquellas 

organizacIOnes en estrategias básicas para ofrecer servicios de calidad. 

La evaluación que se maneja en las tres experiencias es funcional, integral y flexible, ya que a 

través de ella se han generado acciones que redundan en un constante mejoramiento de sus 

programas; también a través de ella, se han conocido las necesidades de cada alunmo 

basándose en sus fonalezas y debilidades, en su competencia fisica y motorn, en sus 

habil.Jdades de vida independiente, cognitivas, académico-funcionales y de competencia social, 

lo que pennite apoyarlos de manera constante para logrnr una verdadera integración. 

Algunas Consideraciones. 

En México, la integración educativa ha sido definida como el proceso por el cual, los 

niños con necesidades educativas especiales, con discapacidad, pueden acceder al currículo 

básico, pero esto no solamente se debe reducir al establecimiento de políticas y lineamientos 

de operación para los servicios educativos, incorpornndo a los niños en las escuelas regulares, 

dcmand<1 una transformación de las escuelas basada en la investigación y reflexión constante, 

que permHa crear modelos de atenCión capaces de cumplir con el propósito de integrar, 

facilitando al individuo el derecho a participar dentro de su comunidad. 

Es verdad que aún existe una gran cantidad de mitos que impiden alcanzar la 

Integración, como la creencia de que las limitaciones que genera la discapacidad, son solo 

factores Inherentes a las personas, la política social que considera que la diferencia es un 

problema, las condidones de pobreza y bajos recursos de las comunidades, así como la falta 

de ser .... icios y la baja calidad de ellos, el pobre facultamiento de muchos padres que 

permanecen como receptores pasivos de los servicios. 

Es importante partir de un marco referencial, que sustente las acciones de la 

integración, la conceptualización de los sujetos con los que se trabaja, la importancia del 

trabajO en equipo, que incluye la participación de los alumnos, el facultamlento a los padres de 
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fafllllia, la maestra de grupo, la maestra especialista, etc, que tendrán que trabajar por un 

ob)euvo común que pemuta alcanzar la integración educativa. Se requiere partir de un marco 

de referencia que inlegre el conocuniento de los procesos de desarrollo y aprendizaje de los 

alumnos, así como las posibilidades y formas de interacción que establece su entorno. 

Es verdad que se requieren cambios en la legislación, en la reorientación de los 

servlclOS de la educaCIón especial y de la educación regular, sin embargo el faclor más 

Importante para que la integraCIón educativa sea una realidad, es la participación positiva de 

los maestros de las aulas regulares, de los maestros especialistas, de los directores, de las 

autoridades, de los padres de famIlia, quienes a través de su convicción acerca de la 

integraCIón, pueden fortalecer que las escuelas se conviertan en ambientes integradores, 

primero a nivel conceprual, es decir, cuando en las escuelas maestros y directivos se abran a 

una comprensión más rica de la enseñanza y el aprendizaje y posteriormente desarrollando 

estrateg¡as de trabajo colegiadas y compartidas, que permitan incrementar los valores que 

respetan las diferencias, la tolerancia y la autoestima. 
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5. "PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA IXTEGRACIÓN". ALGUNAS 

CONSIDERACIONES ¡1.\SICAS 

En el capítulo anterior, hemos revisa.c'~ Jgunos de los elementos más 

representatIVos con relación a la integración, t4.r;'J.:>~ hemos visto algunas prácticas 

integradoras que han contribuido al desarrollo dt- LL.--mos con necesidades educativas 

especiales, así como la repercusión positiva hacia lv. ,-"_-nnos regulares~ es cierto gue este 

tema no es fácil y que van incluidas políticas sociak:. :-.::mómicas, organizativas, morales, 

etc. que nos permiten reconocer que la integrao'L ~cativa está enmarcada en una 

concepción más amplia que es la atención a la dr;t::""::.ldad, sin embargo es conveniente 

reflexionar sobre algunos aspectos: 

Los profesionales se han preocupado en dj~ ::e:.-puesras educativas que atiendan 

a las necesidades de los alwnnos, enfatizando en aq¿Ü$ contenidos que promuevan la 

calidad de vida de las personas, por encima de los Cfjfl·.t:::=J.OS exclusivamente académicos. 

Se han desarrollado diferentes alternativas ~¿ ::e han convertido en iniciativas 

exitosas de integración. 

Los padres de familia han participado de rn:.t...-::-.l más activa dentro del contexto 

escolar y furniliar, colaborando en el desarrollo de dJk-:,,":::es estrategias que coadyuvan a la 

integración y por ende a la mejont de la calidad de \'ltk :: :odas las personas. 

Hemos resaltado que la integración de las pNYf."...lS con discapacidad a las escuelas 

regulares no es mito, ni todavía podríamos afinnar ytlt ~; ".lIla realidad, sino un proceso en 

el que tienen que articularse muchos elementos qul.: ptr;;-':-::1!l un avance significativo. 

Quizás elaborar una propuesta única e igualll.dr~ ;: j .. .''"a todos, resultaría poco real ya 

que hemos destacado la imponancia de revisar 141.; :.:mdiciones de cada caso, que 

probablemente requerirá de aspectos paniculares parí:! '-..-::.:ularse dentro de los ambientes 

específicos a los que trate de servir y que podrían tr.tdu' .. :::-¿ en un trabajo amplio. 
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Pero nuestra propuesta va en el sentido de señalar aquellos aspectos que son 

indispensables de tomarse en cuenta tanto por administraciones educativas, profesionales, 

y padres de familia, antes de pensar en una integración educativa. 

Integrar, según el diccionario, es "formar parte de un todo" 

'1ntegrar a los alumnos en una escuela, implica un conjunto de acciones tendientes a que 

cada alumno participe de manera activa de todo lo que correspondería al grado escolar en 

el que es ubicadd'. Johansen (1998) 

La propuesta de integración tendrá que facilitar el desarrollo de todos los niños, 

incluyendo a aquellos que presenten cierto nivel de dificultades para aprender y desacrolliu 

todas sus capacidades utilizando los apoyos humanos y materiales que le sean necesarios 

para educarse en la tolerancia y el respeto a las diferencias. 

Sabemos que cambiar no es fácil y que todos los cambios ptovocan resistencias. 

El miedo que da incursionar en prácticas novedosas desconocidas, hace que los sujetos 

pierdan la seguridad de aquellas actividades conocidas que se habían vuelto rutinarias .. 

Segovia y Beltrán (1998) p.31 nos dan a conocer algunas de las respuestas que con 

respecto al cambio, han encontrado en las comunidades escolares como: «no 

comprendo el nuevo sistema», «no estoy de acuerdo», «esto no funcionará 

aquí», «¿por qué cambiar algo que funciona»,« ya he oído o vivido otras 

experiencias que no han tenido éxito> >. 

El cambio produce algunas inquietudes como preocupación por la pérdida de 

empleo, pérdida de estatus, creencias acerca de una sobrecarga de trabajo, inseguridad 

acerca de la propia capacidad para desarrollar un trabajo diferente, etc. 

Todos los cambios necesitan tener fundamentos en los cuales apoyarse. El 

cambio puede partir de una persona, de la escuela o de la comunidad, en un tiempo 

determinado e implica el darse cuenta que algo no funciona en el sistema actual para 

muchos de los estudiantes y quizá para el personal escolar}' para la comunidad. 
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McCombs y Wagner (1996), citados por Segovia y Beltrán (op.cit) p.5t señalan 

que el cambio debe tener en cuenta tres dominios, el dominio técnico, el personal y el 

organizativo. 

El dominio técnico es el que se relaciona con la especificación de contenidos, 

estructuras. enfoques instruccionales y estrategias de evaluación, con el fin de promover 

mejores aprendizajes y por lo tanto un mayor rendimiento escolar, ofreciendo a todos los 

alumnos contenidos académicos y oporrunidades para desarrollar habilidades, asumiendo la 

responsabilidad de su propio aprendizaje a lo largo de su vida. de acuerdo a sus propias 

características. 

El dominio personal atiende a las necesidades individuales. motivacionales e 

interpersonales de todos los integrantes del sistema: alumnos, profesores. padres y 

administradores. Es importante crear un sentido de comunidad, promover relaciones 

personales de calidad, propiciar que la comunicación que se de entre los integrantes. sea 

constructi-va. 

El dominio organizativo. se refiere a las comunidades de aprendizaje que 

permiten.crear ambientes en los que se fomente la creatividad, el aprendizaje cooperativo y 

la libertad. El cambio es un proceso que implica: 

a) Sensibilización. :-':ecesidad o voluntad al cambio. Es importante tener un 

modelo que permita comprender el cambio. El modelo de Educación para 

la Vida que se ha trabajado en el capítulo 3 de este trabajo, puede servir 

como un modelo de apoyo, puesto que ha tomado en cuenta los tres 

dominios y ha permitido ofrecer servicios de calidad, así como también ha 

ido incorporando de manera paulatina a la vida común, a los usuarios del 

mismo. 
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b) Las instituciones que deseen reorientar SUS servicios. tendrán que permitir 

que los profesores vean el qué y el cómo de las estrategias que se utilizan 

para el cambio, discutiendo las implicaciones de diversas políticas educativas. 

c) Elección de estrategias. Una vez que se han observado los modelos, la 

elección y ajuste de estrategias, los profesores pueden intentar la aplicación 

de diferentes técnicas. Es importante invitar a los profesores a arriesgarse e 

intentar con diferentes estrategias, adaptando sus prácticas a sus estilos y 

pecsonalidades. 

d) Adoptar y mantener nuevas actitudes y prácticas del cambio, implica la auto 

evaluación y la confonnación de redes de apoyo. 

Una vez que las comunidades escolares empiecen a valorar los cambios y éstos 

confirmen la efectividad de los esfuerzos realizados, se darán actitudes positivas hacia la 

integración educativa. 

¿ CÓmo establecer Jos principios en una instituciÓn? 

Los principios de una institución, surgen de los supuestos y creencias que éstos 

tienen, así como de la estructura de la misma. Los objetivos especificarán los procesos, los 

programas, las prácticas y los procedimientos que darán consistencia a sus principios y 

f~osofia. 

Entre algunos principios señalados por Segovia y Beltrán (op cit) p.54, haremos 

referencia a aquellos que pueden apoyar a las instituciones para planear los cambios que 

crean convenientes, dentro de sus comunidades educativas: 
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• 

• 

• 

PRINCIPIOS DE CAMBIO 

El cambio inicia con la creencia de que éste es posible 

El cambio no es un proceso puntual. definitivo y separado, sino que es la estrategia 

que exige las innovaciones necesarias parA adaptar la organización continuamente 

al entorno 

Todas las estrategias de cambio, tienen un componente siruacional No existen 

fórmulas mágicas de carácter inmutable. Los principios, patrones y modelos de 

referencia hay que adaptarlos en función de la complejidad de todo el proceso, las 

circunstancias organizativas, la velocidad necesaria, la capacitación e implicación de 

las personas directamente relacionadas con el cambio. 

• El liderazgo que favorece el cambio incluye compartir la responsabilidad, facilitar la 

comunicación, saber integrar y resolver eficazmente los problemas. 

• El cambio ocurre en una persona y en un tiempo y esencialmente es un cambio en 

las actitudes y pensamientos, es decir que la gente va aprendiendo y compartiendo 

la asimilación permanente de1 cambio. 

• La voluntad, habilidad y apoyo social de todos los participantes, son e1ementas 

indispensables para el cambio. 

• El cambio implica transacciones continuas con diferente ritmo e intensidad, que 

hay que ir anticipando. 

• Los procesos de cambio son holísticos, es decir, afectan a toda la organización. 

• El cambio al igual que el aprendi7..aje, es un proceso que se extiende a lo largo de la 

vida. 

• Para interiorizar el cambio se deben inrerioflza[ actitudes y maneras de pensar 

sobre la reforma que alimenten el espíritu de la innovación educativa. 
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• 

• 

FJ proceso de cambio exige el compromiso personal e implica tiempo de reflexión 

y de práctica 

Una faona de facilitar el cambio, es potenciar contextos de respeto, apoyo 

personal y confianza. 

• Establecer comunidades de aprendizaje puede favorecer el cambio y ac[e~entar la 

• 

motivación paca la refonna 

El cambio implica creer que todos los alUITU10s tienen la capacidad de elegir dentro 

de su aprendizaje y ver a padres y estudiantes como partes integrantes del sistema. 

• El cambio implica determinar claramente los objetivos y las estrategias para llevarlo 

a cabo de manera exitosa. Las resistencias están presentes, pero lo importante es 

no ignorarlas, sino tenerlas presentes para poder trabajar en ellas a la hora de 

establecer el nuevo plan. 

• El cambio efectivo requiere el compromiso de lograr los recursos necesarios, 

incluyendo la adquisición de conocimientos y el entrenamiento de las habilidades 

disponibles. 

• El cambio se interpreta de formas distintas desde diferentes culturas y grupos. 

• El cambio debe considerar todos los aspectos esenciales de un organismo: 

personales, técnicos}" organizativos. 

• Los objetivos y planes del cambio, deben ser comprendidos y aceptados por todos. 

Para que el cambio pueda darse, estos principios deberán ser vistos como un compromiso 

de todas las partes involucradas. No podrá haber cambios sin una planificación adecuada, 

pero aunque esta exista. los cambios solo se darán si todos los integrantes de la comunidad 

educatiVA, est<'.an de acuerdo en ello. 
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5.1 U na nueva visión. 

La nueva visión de la atención educativa deberá partir de fundamentos 

ftlosóficos que respeten las diferencias y que permitan a todas las personas acceder a los 

mismos servicios y oportunidades para tener una vida lo más normal posible. 

La integración educativa deberá enfocarse desde una perspectiva de derechos y 

obligaciones y no como un acto caritativo, sino como un esfuerzo por crear las 

condiciones que permitan a todos los alumnos aprender de acuerdo a sus potencialidades. 

El arumno con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, tiene derecho a 

una educación de calidad dentro de la escuela regular. 

La Escuela para Todos, deberá ser vista como aquella que asegure un 

aprendizaje para todos sus alumnos, sin importar sus características, que se preocupe por el 

progreso de todos ellos, flexibilizando su currículo para responder a sus necesidades, 

proveyéndole de los apoyos necesarios, reduciendo los procesos burocráticos, apoyando 

en la actualización de sus docentes. organizando de manera diferente la enseñanza y viendo 

el aprendizaje como un proceso que debe construir el propio alumno con su experiencia 

cotidiana, junto con sus compañeros de la misma edad (sus pares). 

Estos fundamentos filosóficos, nos permiten visualizar a un hombre que se 

formará dentro de las aulas, en donde podci desarrollar características, habilidades y 

capacidades para integrarse a la sociedad y para aceptar la diversidad como algo natural. 

5.2 Análisis de la institución. 

Una de las propuestas que consideramos importantes para que las instituciones 

especializadas reorienten sus servicios, animándose a integrar a los alwnnos con 

necesidades educativas especiales con y sin discapacidad y que las escuelas regulares puedan 

participar en este movimiento, es tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

124 



• Realizar una detección de cómo se enaJentra la institución, cómo opera en el 

momento. 

• Determinar sus fortalezas y debilidades 

• Tener clara la visión y la misión de su organización 

• Establecer metas que puedan ser medibles y alcanzables a corto, mediano y largo 

plazo. 

• Seleccionar acciones y estrategias de cambio. 

• Establecer canales de comunicación entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa que sean eficaces. 

• Reorientar la evaluación como un medio para reprogramar y buscar nuevas 

opciones de acción. 

• Utilizar la retroalimentación como una estrategia. que permita mejorar 

constantemente el proyecto educativo escolar. 

La integración educativa requiere de centros escolares que se reorganicen 

internamente para fortalecerse, para ser más activos y que puedan ser promotores de 

iniciativas que aspiren a mejorar la calidad de la educación, buscmdo los recursos 

necesarios para dar atención a todos los niños. 

La escala de indicadores sobre la calidad de la integración escolar propuesta por 

la Dra. M. Bove\ o los indicadores de integración de Zacanas, Burgos, Saad y Santamaría, 

( 1995), señalados en el capítulo 2 pueden ser unos instrumentos que ayuden a las escuelas 

a determinar las condiciones en las que se encuentran y que ofrecemos en el apartado de 

anexos. (Anexo 1) * 

1 La Dra. M. Bove es la representante de la Organi7.ación de los Estados Americanos, pura la inclusión 
yel material fue presentado en el curso de la OEA, realizado en Pázcuaro, Michoacán, en 1997. 
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* Se sugiere que la evaluación sea completada antes de iniciar el ciclo escolar, así como 

hacer un seguimiento a lo largo del año. Se recomienda que lo hagan de manera conjunta 

directivos, personal administrativo, profesores de aula y especialistas y los padres de 

familia. 

5.3 Expectativas de cambio 

El sistema educativo tradicional, al igual que en muchos países del mundo, 

ha centrado su labor en la adquisición de conocimientos, olvidándose de la importancia de 

desarrollar capacidades sociales y emocionales de los alumnos, es decir de su 

desenvolvimiento en general, pero tan importante es enseñar e1 pensamiento critico, como 

la utilización de éste en la vida cotidiana. 

Queremos hacer énfasis de manera general, en algunas deficiencias del modelo 

educativo tradicional, para así reflexionar sobre la importancia de los cambios que deberán 

realizarse, para acceder a una educación de calidad para todos los niños y niñas, Sin 

importar sus condiciones personales, económicas y sociales. 

Los siguientes rasgos del modelo educativo tradicional, citados por Segovia y 

Beltrán (1998)(op.cit) p49 han permitido realizar propuestas educativas que responden a 

las necesidades educativas del nuevo milenio. 

La dimensión social de la Educación 

El trabajo educativo enfocado a la adquisición del conocimiento, se ha hecho 

de forma individual olvidando su dimensión social. 

La educación implica la adquisición del conocimiento de manera personal, pero 

también la integración social del conocimiento compartido. El almuno no solamente debe 

descubrir el significado de los conocimientos, sino apropiarse de ellos para utilizarlos como 

herramientas, integrándolos a la comunidad, para transformarla. 
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Educación basada en Valores 

La educación debe estar basada en valores, punto importante en el que hace 

énfasis el nuevo paradigma educativo; poco vale formar la inteligencia, si no se hace con Wl 

sentido ético que ofrezca a los alumnos la oportunidad de experimentar y vivir los valores 

dentro de su comunidad educativa. 

Aprendizaje significativo 

Hemos olvidado que para que el aprendizaje sea verdaderamente significativo, 

no solo debemos centrarnos en las estrategias académicas, sino hacer énfasis en la 

motivación que tienen los alumnos por aprender. disfrutando de las experiencias que 

comparten con sus compañeros, propiciando así su autoccealización personal. 

Evaluación 

La evaluación no deberá ser vista solamente como aquella que nos da cuenta de 

la cantidad de ¡nfonnación adquirida, sino la que permite conocer el proceso que siguen los 

alumnos para construir sus propios aprendizajes. 

Participación de la comunidad educativa y de los padres de familia 

El nuevo paradigma educativo se abre a la participación de otros actores en el 

proceso enseñanza aprendizaje, en donde no solo es el profesor el que planifica, organiza y 

distribuye d trabajo educativo, olvidándose de la importancia que tiene la mteevención de 

sus alumnos, de los padres de familia y de los compañeros de la comunidad educativa, 

quienes debecin participar de inanera activa. 

5.4 El papel de los maestros. 

El papel del docente es fundamental, ya que en este nuevo paradigma, no es el que ha 

trabajado de manera individual y solitaria. El trabajo deberá ser compartido con otros 

docentes, que deberán estar presentes en todo el proceso instruccional (antes, durante y 

después). 
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Ianes y Celi (1999) p.653 señalan la importancia de realizar un proyecto educativo 

individualizado para los alumnos, en el que los maestros en su conjunto, pueden precisar lo 

que van a desarrollar a lo largo del ciclo escolar. 

Antes de la instrucciÓn 

ER.la PlanificadÓn. 

Esta es una tarea fundamental de los maestros, que tendrán que establecer un proyecto 

que les permita alcanzar los objetivos propuestos, tomando en cuenta los contenidos, los 

métodos, estrategias, evaluación, asi como el contexto en el que se desarrollará la acción 

educativa. El qué enseñar y para qué enseñarlo, son dos preguntas que deben estar 

presentes a la hora de la planificación. ¿ Se enseñará para retener o para comprender? 

Si se enseña para comprender, entonces las actividades escolares y los métodos de 

enseñanza y de evaluación tendrán que ser seleccionados por el equipo de profesores, 

quienes con los padres de familia y los directivos, establezcan los mejores procedimientos 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

En la deteccióp de fortalezas y debilidades 

El profesor debe conocer las fuerzas y debilidades de cada uno de los alUllUlos para 

adaptar la programación general a las necesidades, fortalezas y debilidades de ellos. Es 

importante resaltar en este punto, que en el nuevo paradigma educativo se reconoce que 

no existe una sola forma de aprender2, sino que cada alumno, tiene sus particularidades 

para adquirir el aprendizaje que utilizará en algún momento de su vida, tratando de sacar el 

mejor partido de él. 

2 Según algunos autores, entre ellos Gardner (1983). seilaJlIIl que la inteligencia no es algo fijo, sino modificable y 
que no está en relación directa (DI la C8Dtidad de conocimientos ad<piridos, sino cal el dominio de estrategias 
para procesar y e1abon1r los conocimientos. Él habla de la inteligencia lingnística. lógico-matemática, espacial, 
oorporal.kinestésica, musical, intcrpersmal e intrapersmlll y di¡;e <pe no solo hay qut: euscilar y aprender las siete 
intdigcncias, sino aprender por medio de todas elllls. 
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De acuerdo a Schmeck(1988) p.75, el aprendizaje es el resultado del pensamiento, la 

huella que van dejando nuestros pensamientos al contacto de los materiales infonnativos, 

así pues, aprender significa pensar y por tanto enseñar es ayudar a pensar. 

En ese sentido, la inteligencia es un conjunto de habilidades que se desarrollan en 

distintos contextos, tanto formales como infonnales y el éxito en la educación estará en 

saber capitalizar las fortalezas y propiciar compensar las capacidades de los estudiantes. 

Para Carl Rogcrs (1972), el único aprendizaje que puede influir significativamente sobre 

la conducta, es el que el individuo descubre e incorpora por sí mismo. 

Conocer las fortalezas y debilidades de los alurJU10S, permitirá a los maestros realizar 

una planeación del trabajo que les pennita hacer del aprendizaje, una verdadera 

experiencia. 

Dwante la ¡nstDlcciÓn 

En la Sensibilización hacia el aprendi2:aj~ 

Una de las tareas del maestro, tanto del aula regular como el maestro de apoyo, es la 

sensibilización hacia el aprendizaje. 

Las actitudes favorables hacia el aprendizaje, surgen cuando los profesores, acepta a los 

alumnos y los integra, adecuando los contenidos, las estrategias y el ritmo de aprendizaje 

para que éste sea un aprendizaje de calidad. 

Después de la ipstrucciÓn 

La evaluación no solamente se limita a la adquisición de conocimientos, sino que se 

convierte en una herramienta que pennitirá a los profesores comprender los factores 

implícitos en el aprendizaje de los alumnos, conocer sus competencias y habilidades de 

comunicación, académicas funcionales y de competencia social que le ayude a reprogramar 

acciones para integrar exitosamente a los alumnos a su comunidad y en general a la 

sociedad. 
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El Plan Educativo individualizado' 

Es una herramienta que permitirá a los maestros: 

• Reconocer las fortalezas y los avances de los alwnnos 

• Reconocer sus debili.dades y problemas 

• Seleccionar los objetivos a largo, mediano y corto plazo 

• Realizar las adecuaciones curriculares 

• Elegir las estrategias de solución de problemas 

• Determinar las acciones dentro del aula 

• Determinar los apoyos en el ámbito escolar y extcaescolar 

• Determinar el equipo de integración 

• Determinar la participación de los padres de familia 

• Determinar las estrategias de evaluación, registro y seguimiento 

• Facilitar los criterios de transición de grupo y niveles escolares 

• Permite la certificación de los alumnos. 

Está consnruido por cuatro áreas: 

1. Diagnóstico h.lncional 

2 Perfil dinámico funcional 

3. Plan Educativo individualizado. Actividades, materiales y métodos de trabajo 

4. Evaluación 

1. El diagnóstico funcional 

Incluye los datos clínicos, médicos, familiares y sociales, el nivel alcanzado en las 

áreas fundamentales de desarrollo, los niveles alcanzados en función de los 

3 Material proporcionado por el Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa A. C. en el cllrsa-taller 
"Actualización a directivos. docentes y padres de familia en integración escolar. Una escuela para todos" 
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objetivos propuestos y los aspectos psicológicos, afectivos, emocionales y de 

comportamiento. (Anexo 2) 

2. El ptrfil dinámico flmdoQal 

Después del diagnóstico funcional, se debeci hacer el perfil dinámico funcional, en 

el que se sintetiza de ffi211ern significativa los resultados del diagnóstico funcional. 

Después se seleccionan los objetivos a largo, mediano y COrto plazo, para cada una 

de las árC'J. (Anexo 3) 

3. E1 plan educativo indiyidualizado 

Una vez establecido d perfil funcional, se deberá realizar el Plan Educativo 

individualizado, en el que de manera rápida se proporcionan los datos concernientes 

al área que se desea trnb:ajar, las habilidades que se pretenden desarrollar o reforzar, 

datos relativos al diagnóstico funcional, así como objetiyos a largo, mediano y corto 

plazo, apoyos requeridos durante su ejecución, criterios de evaluación y fecha de los 

logros obtenidos. (Anexo 4) 

La Secretaría de Educación Pública ha generado un documento individual de 

adecuaciones curriculares (D1AC) García, 1 y Escalante, I (2000) (op. cit) que se 

sugiere sea completado al inicio de cada ciclo escolar, haciendo un seguimiento del 

mismo, por lo menos dos veces al año. Para su realización recomienda que lo hagan 

el maestro del aula regular y el maestro de apoyo y de ser posible participen los padres 

de familia. Nos parece importante presentar otra herramienta más, que pueda ayudar 

a las instituciones a tener una idea clara de la situación en la que se encuentran los 

alumnos.(Anexo 5) 

3. evaluaciÓn 

Tal y como lo señala De la Peña (2000) p.l Es importante resaltar que la evaluación 

en este nuevo paradigma educativo, seci vista como aquella herramienta capaz de 

ofrecer una aproximación funcional, incluyente y no como medida de exclusión, 
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por la que se pretende lograr una mayor efectividad en los programas y en los 

apoyos seleccionados. La evaluación es utilizada con fines de planeaóón. 

Otra de las metas de la evaluación será contribuir a la construcción de 

habilidades prácticas, conceptuales y sociales sensibles a la cultura de la propia 

comunidad. 

Lograr una mejor comprenSIón de los factores que afectan la conducta 

socio-adaptativa de la persoll:t con discapacidad o con necesidades educativas 

especiales, asi como detectar fácilmente los factores de avance para reprogramar a 

mediano plazo. 

Una última meta y quizá una de las más importantes es buscar siempre el 

éxito y la inclusión de la persona con discapacidad, a través de una cuidadosa 

planeación del trabajo que se realizará en el aula .. 

Los objetivos de la evaluación en este nuevo modelo, son: 

• Conocer los datos personales, familiares y de salud de los alumnos 

• Detectar las necesidades de los alumnos en función de sus fortalezas y 

debilid:tdes 

• Conocer su competencia física y motora 

• Conocer sus habilidades de vida independiente 

• Conocer sus habilidades cognitivas, de comunicación, académicas 

funcionales y habilidades de competencia social. 

Uno de los objetivos de la acción educativa, es trabajar por el desarrollo integral 

de todos los alumnos, por eso resulta indispensable dedicarle una gran atención a la 

planificación del trabajo que vaya dirigido a dar respuestA a las necesidades de cada 

uno de los alumnos. 
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Las adaptaciones curriculares. 

Son parte medular del trabajo de integración, ya que son una respuesta 

específica y adaptada a las necesidades educativas especiales de los alumnos, que no 

quedan cubiertas por el currículo común. Son una propuesta curricular 

individualizada y su objetivo es tratar de garantizar una respuesta a las necesidades 

educativas que el alumno no comparte con su grupo. 

Para diseñar ade<..uaciones curriculares, hay que tomar en cuenta las 

necesidades de los alwnnos, detectadas a través de la evaluación, pues así se 

considerarán los aspectos que el alumno realmente necesita para a1canzar los 

propósitos educativos. 

Puigdellívol (1996), citado por GarcÍa y Escalante(2000) (op. cit) p.133 

propone los siguientes criterios para establecer prioridades en la elaboración de 

adecuaciones curriculares, como lo son: 

• Criterio de compensación 

Se da prioridad a las acciones encaminadas a compensar los efectos de una 

discapacidad en el desarrollo y aprendizaje del niño, como uso de auxiliares 

auditivos, silla de ruedas, etc. 

• Criterio de autonomía funcionalidad 

Destaca el aprendizaje que favorece el desarrollo autónomo del alumno, con el ftn 

de que resuelva necesidades básicas como son vestirse o desplazarse de un lugar a 

otro, sin la ayuda de otra persona. 

• Criterio de probabilidad de adqui5iciÓn 

Se refiere a la decisión sobre el tipo de aprendizajes que est'Án al alcance de los 

alumnos, dejando en segundo término o prescindiendo de los que le representan un 

grado extremo de dificultad para su adquisición y aplicación. Para un niño con 
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discapacidad intelectuaJ, existen aprendizajes que le significan un elevado grado de 

esfuerzo y persistencia y que presentan pocas probabilidades de ser adquiridos y 

utilizados por él; por lo tanto hay que optar por el desarrollo de otras capacidades o 

habilidades que le permitan consolidar sus avances y estimular su interés por el 

trabajo escolar. 

• Criterio de Sociabilidad 

Se refiere al conjunto de aprendizajes que propician las habilidades sociaJes y de 

interacción con el grupo, lo que implica que se desarrollen actividades en el aula que 

se encaminen a Favorecer el contacto personal y la comunicación, sobre todo 

cuando se identifican problemas de lenguaje o de orden afectivo. 

• Criterio de significación 

Implica la selección de medios de aprendizaje que suponen actividades significativas 

para el alumno en función de sus posibilidades reales, de manera que lo que aprenda 

sea relevante, funcional y enriquezca su desarrollo integral 

• Criterio de variabilidad 

Supone actividades distintas a las habituales para mantener el interés del alumno, 

especialmente cuando presenta dificultades para el logro de determinados 

aprendizajes. Las estrategias metodológicas que el maestro aplica, deben ser 

diversificadas y su sentido debe apunr-.ar a que el alumno disponga de alternativas 

para resolver siruaciones conflictivas que enfrenta con el conocimiento escolar. 

• Criterio de preferencias personales 

Es potenciar el trabajo de acuerdo con las preferencias del alumno, rescatando su 

interés por diferentes temas o actividades con los que se identifica o se siente más 

cómodo y seguro al realizarlas, lo que propicia una mayor motivación y una 

participación más dinámica en las tareas escolares. 
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• Criterio de adecuación a la edad cronológica 

Implica valorar los intereses de los alumnos, independientemente de sus necesidades 

educativas especiales, para evitar desfases que lo lleven a la infantilización en su nivel 

de aprendizaje inferior al que le corresponde por su edad cronológica, sus intereses 

personales y sus actitudes no se corresponden con los de los niños con niveles de 

aprendizaje equiparables a los suyos, por lo que hay que procurar tomar en cuenta 

su edad cronológica al aplicar determinadas estrategias o actividades. 

• Criterio de transferencia 

Conecta el aprendizaje con las situaciones cotidianas que vive el niño fuera de la 

escuela, evitando el formalismo que caracteriza a ciertas actividades escolares en las 

que se ignora la importancia de que el niño trabaje con materiales de uso común y 

que represente vivencias cotidianas de su entorno social, restando significatividad y 

funcionalidad a lo que aprende. 

• Criterio de ampliaciÓn de ámbitos 

Favorece los aprendizajes que le permiten al alumno ampliar sus ámbitos habituales 

de acción, enriqueciendo sus experiencias, estimulando nuevos intereses, 

desarrollando habilidades distintas. Integrarse a otros grupos, vivir otras experiencias 

en diferentes contextos al escolar y familiar, le dan la posibilidad de construir nuevos 

significados y por lo tanto, comprender mejor el mundo que lo rodea. 

Es importante destacar que las características individuales de cada alumno, 

penniticin definir los criterios que el profesor debe priorizar, con ayuda de los 

maestros de apoyo, de los padres de familia y de los mismos alumnos. 

Una vez que se tienen claras las necesidades de los alumnos, se pueden establecer las 

adecuaciones que el nmo requiere y pueden ser de dos tipos: adecuaciones de acceso 

al currículo y adecuaciones en los elementos del aurícula. 
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Adecuaciones de acceso al currículo 

Las primeras son modificaciones o provisión de recursos especiales que faciliten el 

acceso de los (as) alwnnos (as) con necesidades educativas especiales, para desarrollar el 

curcirulo ordinario o adaptado, creando las condiciones físicas como (tluminación, 

sonoridad,. acceso, etc.), que les permitan utilizarlos de la manera más autónoma posible y 

para que alcancen el mayor nivel de interacción y comunicación con profesores, personal 

de apoyo, compañeros y comunidad educativa en general. 

Las adecuaciones a los elementos del currículo 

Son las modificaciones que se realizan en los objetivos, contenidos, actividades, 

metodología y criterios y procedimientos de evaJuación. Algunas de ellas pueden ser 

superficiales y por lo tanto no varía demasiado de la planificación y programación 

establecida para todo el grupo, sin embargo habrá otrd.S que dependiendo de las 

necesidades educativas especiales de los alumnos, impliquen individualizar el curciculo. sin 

olvidar propiciar una participación de los alumnos con necesidades educativas especiales en 

el desarrollo del currícu10 ordinario, alcanzando los propósitos de cada etapa educativa 

(nivel, grado escolar, asignatura). 

Las adecuaciones en la metodología de enseñanza. 

Es la utilización de métodos, técnicas y materiales de enseñanza diferenciados, en 

función de las necesidades educativas de los(as) niños (as). 

• En la forma de trabajo. Definir cómo se realizarán las actividades (parejas, 

triadas, grupal). El trabajo en equipos es recomendable, siempre y cuando se 

especifiquen las funciones de cada integrante, por ejemplo: uno recolecta 

objetos, otro indaga su origen y significado en libros y revistas, otro hace 

resúmenes y otro organiza y presenta el trabajo al resto de la clase.Esta 

forma de organización ayuda a los niños con necesidades educativas 
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especiales, pues les permite sentirse seguros y motiwdos para participar 

activamente. sin temor a ser criticados o ridiculizados. 

• En los materiales de trabajo. Es necesario definir el tipo de materiales, ya 

que la utilización de ellos permitirá solucionar algunos problemas que se 

puedan presentar en el aula, originados por las necesidades educativas 

especiales de los alwnnos. Por ejemplo "si el contenido a trabajar en un 

grupo en el que participa un niño con discapacidad visual es ¿cómo 

clasificar las cosas?, para este nmo será enriquecedor trabajar el concepto de 

clasificación con material concreto que le permita percibir las características 

con que pueda establecer, junto con sus compañeros, los criterios de 

clasificación. Se puede pedir que organicen el material de juego o de algún 

rincón de trabajo de su salón, sin la necesidad de limitarse únicamente al 

libro de texto. La actividad se puede realizar en equipos que establezcan sus 

propios criterios de clasificación, distribuyendo el material a clasificar. El 

maestro deberá cuidar que el material asignado al niño con discapacidad 

visual, tenga características fácilmente perceptibles como tamaño, forma, 

textura o el olor, con el fin de que él mismo sea capaz de descubrirlas" 

García y Escalante (op cit.) p.l40 

Adecuaciones en los espacios para realizar el trabajo 

Generalmente las actividades se desarrollan en el salón de clases, sin embargo 

es importante considerar que realizar algunas de ellas fuera del auJa, permitirá a 

los (as)alufTUlos (as) ampliar sus experiencias aplicándolas en diferentes contextos. 

Por ejemplo en lugar de realizar sumas y restas dentro del salón de clase, pueden 

visitar un mercado o centro comercial y aplicar sus conocimientos en escenarios 

reales. 
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• Distribución del tiempo 

Algunos nmos con necesidades educativas especiales no pueden seguir el ritmo de 

trabajo de la mayoría de los nmos de su clase, lo que requiere realizar adaptaciones 

que le permitan llevar su propio ritmo. Por ejemplo nmos que presenten alguna 

discapacidad motora y que si se sienten presionados probablemente fallarán en el 

intento de ejecución. 

• Adecuaciones de los contenidos 

Son las adecuaciones que se realizan en los contenidos propuestos en los 

planes y programas y pueden efectuarse a través de la reorganización de 

contenidos, para hacerlos más accesibles a los alumnos, de acuerdo a sus 

características y a los apoyos y recursos con los que se disponga. Estos ajustes se 

efectúan en cuanto al orden de abordaje, nivel de profundidad o de extensión. 

ctc. 

Incluir otros contenidos que amplíen o refuercen la comprensión de los 

mismos, así como eliminar aquellos que no se adapten a las características de los 

alumnos, al tiempo que se disponga, a los materiales y recursos con los que se 

cuente, así como a las condiciones del medio social y culrural. 

• Adecuaciones en la evaluaciÓn 

Se deberán tomar en cuenta los ajustes que permitan una evaluación real, como la 

utilización de criterios y estrategias de evaluación diferenciados, la diversificación 

de técnicas e instrumentos para que sean congruentes con el tipo de 

conocimientos, habilidades y actitudes a evaJuar y la consideración de estiblecer 

los momentos más apropiados para los alumnos, dependiendo de sus 

características individuales. 
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La evaluación a través de un examen puede ser limitada, ya que los(as) 

maestros(as) pueden utilizar la observación en clase, las entrevistas, las tareas, los 

trabajos escolares, las auto evaluaciones que permitan valorar de manera más 

amplia, los avances de los alumnos (as). 

IIncluimos en el apartado de los anexos algunas sugerencias de fonnatos para 

realizar las adecuaciones curriculares y dos ejemplos de ellas, uno a nivel de 

preescolar y otro para primaria, además de un documento más sobre métodos de 

evaluación según los estilos de aprendizaje, que pueden ayudar a los(as) 

maestros(as), en su planeación del trabajo educativo. Anexos 6, 7 Y 8 

• Adecuaciones en los prqpÓsitos 

Es importante que maestros y maestras consideren que las modificaciones 

deben ser objetivas, estableci.endo prioridades, de acuerdo a las posibilidades reales 

de los alumnos para alcanzar los propósitos establecidos en los programas de las 

diferentes asignaturas o áreas de conocimiento. No hay que olvidar las dificUltades 

que pueden representar para ciertos niños, el logro de los objetivos en algún grado 

o área de conocimiento. 

AWlque hemos señalado algunos elementos indispensables para la 

realización de adecuaciones curriculares, estamos conscientes que requiere una 

práctica continua que permita primero desechar la creencia de que hay una gran 

dificultad para su realización, ya que la mayoría de los profesores, a lo largo de 

su desempeño, se han visto en la necesidad de efectuarles y quizás en muchos 

casos, de manera exitosa, para posteriormmte realizarlas con más facilidad. Por 

otro lado, sabemos que cada escuela tiene lIDa realidad diferente y que las 

adecuaciones tendrán que realizarlas de acuerdo a ello. 
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No hay que olvidar que la integración nos está demandando que el trabajo 

sea colegiado en cada institución, en el que participen especialistas, maestros 

regulares y aprovechando las aportaciones de los padres de familia y de los 

miembros de la comunidad escolar que pennitan reforzar el trabajo en el aula 

5.5 Papel de los padres y madres de familia. 

En general la participación de los padres de familia en las escuelas, se ha caracterizado 

por el establecimiento de relaciones dificiles, pues por lo regular han sido requeridos para 

informarles acerca de las dificultades que presentan sus hijos(as) en el desarrollo de sus 

actividades académicas o bien para solicitar su apoyo para eventos que pennitan recabar 

fondos para llevar a cabo proyectos que no son cubiertos por los fondos federales o 

estatales. 

Los padres y madres de nmos(as) con discapacidad, no han escapado a este tipo de 

relaciones, pero además han pasado por una serie de etapas en donde han sido culpados 

por las discapacidades de sus hijos. Fine (1996) p.193 

Ella misma, explora en Estados Unidos, los esfuerzos realizados por los padres en el 

siglo pasado, para promover la educación de los niños con discapacidades asegurando 

oportunidades educativas para sus hijos(as). Entre 1930 a 1950, se empiezan a gestar 

grupos de padres que promueven la educación de sus hijos(as) con discapacidades 

surgiendo en muchas partes del mundo organizaciones de padres dispuestas a trabajar por 

crear condiciones educativas similares a las de los niños sin discapacidad. Para 1970, estas 

agrupaciones empezaron a incidir en los gobiernos, exigiendo cambios en las legislaciones, 

asegurando el acceso de los niños discapacitados a la educación pública. sensibilizando e 

informando acerca de la discapacidad, trabajando para conseguir fondos y aumentar así los 

programas. 
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Las relaciones entre los padres y los profesionales, no han sido fáciles, generalmente se 

habla de establecer buenas relaciones, más como un ideal, que lo que ha sido en la 

realidad. A lo largo de la historia, estas relaciones se han caracterizado por que los 

profesionales han jugado el papel de «expertos" y las autoridades educativas como los 

únicos encargados de vigilar el control de los recursos, olvidándose de la importancia de la 

participación de los padres y madres de familia, sin embargo el nuevo paradigma educativo, 

sub rara la import'Mlcia de un equipo participativo, en el que los padres deben implicarse en 

las decisiones que afectan a sus propias vidas y a las de sus hijos(as). 

Según Mittler & Mittler (1988), es necesario tender puentes para derribar las barreras 

que impiden una buena relación entre padres y profesionales, creando encuentros en 

donde puedan hablar e intercambiar puntos de vista 

Ellos hablan de tres fases en las que se han dado las relaciones entre padres y 

profesionales: 

En la primera fase los padres trabajan sin el apoyo de los profesionales n! de los 

servicios del sistema educativo Los contactos de los padres son infonnales y pueden estar 

en relación con las dificultades que experimenta el nmo en el desarrollo del programa 

escolar. 

En la segunda fase o fase de trasplante, los profesionales "trasplantan" sus habilidades 

a los padres, que siguen en casa con los programas establecidos por los maestros, quienes 

capacitan a los padres para poder llevarlos a cabo en casa, generalmente son programas de 

estimulación temp rana, modificación de conducta, etc. El objetivo en esta fase, es que los 

padres de familia extiendan en el hogar la educación formal Los profesionales en estos 

programas, han jugado el papel de entrenadores, brindando un asesoramiento constante a 

los padres y madres. 

En la tercera fase o "fase de consumo", que se inicia en la década de los 80's ofrece a 

los padres y madres, infonnación y opciones para que seleccionen servicios de acuerdo a 
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las necesidades de sus hijos e hijas. En esta fase se ha comprobado la importancia de la 

participación de ellos, no solamente como recursos para los programas educativos, sino 

para intercambiar y compartir infonnaciones sobre los nmos(as), llegar a acuerdos sobre 

aspectos referentes a ellos, incluso el conocimiento acerca del ambiente que rodea al 

niño (a) y que influye en el proceso educativo. Algo muy imp~rtante que señalan Mitder & 

Mittler, es que cada familia es diferente y por lo tanto las relaciones con ellas deberán ser 

diferentes, sin etiquetarlas como mejores o peores, sino simplemente como diferentes. 

Pugh(1987), citado por Mittler (1988) p.29, dice que los padres pueden implicarse en 

diferentes niveles y señala los siguientes: 

1) No-participación: Por muchas razones. 

2) Apoyo externo: Apoyan la labor de la escuela en diferentes momentos, 

por ejemplo: organizando actividades de carácter social 

3) Participación: Cuando los padres se involucran en actividades de la 

escuela bajo la supervisión de los profesionales. 

4) Compartir: Cuando los padres y madres comparten poder, recursos, 

conocimientos y toma de decisiones con los profesionales como por 

ejemplo: realizar de manera conjunta una tarea determinada en clase, un 

proyecto determinado, etc. 

S) Control: En este nivel los padres toman decisiones y las llevan a cabo, 

siendo responsables de proyectos determinados. 

Brennan (1988), citado por Mittler (op cit) p ISO, dice que la participación de los padres es 

indispensable ya que son ellos los que tienen un conocimiento claro de sus hijos(as), 

convirtiéndose en un recurso muy importante en el desarrollo del currículo, trabajando de 

manera conjunta en diferentes tareas. Los padres y madres de familia, pueden 

proporcionar información a los profesionales, acerca de las necesidades de los (as) niños 
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(as), informar sobre sus circunstancias f.uniliares, sobre la conducta de los niños(as), de su 

actitud hacia los profesores y la escuela. 

También pueden dar a conocer sus ideas sobre la educación que quieren para sus hijos 

(as) y la relación con sus planes a futuro, contribuir a asegurar la armonía entre la escuela y 

la casa, participar de manera activa en el aprendizaje de sus hijos (as), organizar actividades 

que enriquezcan el currículo de sus hijos (as), los recursos de la escuela, crear Jaros entre la 

cs(,;uela y la comunidad, poner a disposición del curríOllo escolar, sus experiencias, 

conocimientos y habilidades. 

Existen diferentes modelos y experiencias que pueden servir para "tender puentes" y 

lograr que padres y profesionales trabajen juntos en determinados programas, que tomen 

en cuenta las diferencias de cada familia, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, así 

como sus proptOS intereses y que esta participación beneficie en general a todos los 

implicados. 

Carmen García Pastor (1993), al referirse a las relaciones entre padres y profesionales 

señala algunos puntos de reflexión que sugiere se trabajen en la comunidad educativa y que 

consideramos una herramient2 valiosa que reproducimos para su uso en el apartado de 

anexos (Anexo10) 

CÓmo pueden participar los padres 

Es import1nte que los padres tengan conocimiento del trabajo que se realiza con sus 

hijos, a continuación señalamos a1~s alternativas que pueden favorecer el trabajo entre 

padres y madres, maestros y comunidad educativa en general. GarcÍa y Escalante.(2000) 

p.35. 

\. Los padres en la escuela 

• Volunt2riado en las escuelas 

• Ayudantía en las bibliotecas 
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• 

• 

• 

Apoyo administrativo 

Proyectos educativos y culturales entre padres y profesores 

Clases de educación de adu1tos para padres y otras personas. 

2. Reuniones de trabajo 

• Juntas de trabajo para la identificación de necesidades, la determinación de líneas 

de acción r la designación de funciones 

• Actividades sociales de las asociaciones de padres y los profesores 

• Reuniones de padres y profesores paca dialogar acerca del currículo escolar 

• Reuniones de padres y el profesor del curso para revisar el progreso de los 

estudiantes. 

• Conferencias sobre estudios de casos. 

• Establecimiento de consejos «escuela-hogar" 

• Organización de relaciones de padres con autoridades locales 

• Participación en reuniones multidisciplinarias con el personal de educación especial 

y los profesores. 

• Capacitación de los padres y del personal 

3. Vínculos con el hogar 

• Capacitación en el hogar y en la escuela, para desarrollar programas de 

comportamiento del niño 

• Capacitación para el seguimiento curricular en el hogar 

• Reuniones sobre problemas comunitarios 

• Establecimiento fonnal de contactos escritos y telefónicos 

• Visitas al hogar por el profesor y otros interesados 
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3. ComunicaciÓn escrita 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Consef'.'3ción de registros escolares en el hogar 

Evaluación en el hogar y en la escuela 

Libreta de comunicaciones diaria o semanal entre el hogar y la escuela 

Boletines infonnativos a la comunidad 

Folletos circulares y orientaciones a los padres 

Folletos informativos de la escuela al hogar 

Pizarrón infoonativo de la escuela 

Muchas de las actividades señaladas, ya se llevan a cabo en diferentes fonnas dentro 

de las escuelas, en el trnhajo que se realiza entre padres y maestros, sin embargo 

creemos conveniente incluirlo en nuestra propuesta y proporcionar el formato en el 

que se pueden vaciar las actividades para visualizar de manera general y calendarizar de 

acuerdo a las necesidades de cada institución. Anexo 11 

En México la participación de los padres de familla, ha petmitido crear de manera 

conjunta con los profesionales, organizaciones no gubernamentaJes que han trabajado 

intensamente a lo largo de muchos años, por tener servicios de calidad para sus hijos 

con necesidades educativas especiales y discapacidades, así han surgido entre otras, el 

Programa de Educación para la Vida, el Centro Educativo Domus, la Asociación Pro 

Personas con Parálisis Cerebral, la Confederación de Asociaciones en pro de las 

Personas con Discapacidad Intelectual, etc. 

Sio embargo aún hay un gran trabajo para reforzar esta participación conformando 

equipos de padres, profesionales y personas con necesidades educativas especiales con 

y sin discapacidad, que incidan en los cambios sociales, formulando nuevas ideas y 

proponiendo diferentes tipos de prestaciones y servicios que permitan alcanzar la 

equidad. 
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La relación entre la escuela y la familia debe ser prioritaria propiciando respuestas 

educativas pard los alumnos y creando alternaciV'ds de trdbajo que permitan la 

participación de los padres y otros miembros de la familia en el proceso educativo de 

sus hijos (as). 

El análisis y la discusión por parte de los padres y madres, en tomo a la organización y 

funcionamiento de las escuelas y sobre todo en cuanto a las posibilidades de trabajo con 

las familias, es otro aspecto que tendrÁ que trabajarsc junto con los profesores para 

diseñar estrategias de trabajo mutuo entre la escuela y los padres, enriqueciendo así la 

formación de los (as) alumnos(as). 

Es importante que se refuerce la participación de los padres y madres, fortaleciéndolos 

como personas y como parte de la comunidad escolar y social para así formar órganos de 

participación social4 y no solamente verlos como un grupo de personas a las que hay que 

darles pláticas sobre discapacidad o entregarles reportes sobre bajos aprovechamientos 

escolares .. 

Se han conformado algunos grupos de padres y profesionales, tratando de 

establecer VÚlculos con otros padres, profesionales, familiares, voluntarios y público 

en general, que deseen participar en estas tareas, entre los cuales ofrecemos los 

siguientes datos: 

La Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federa~ dependiente de la 

Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la CONFE, han creado un 

''Taller para Padres de hijos con Discapacidad, con o sin necesidades educativas 

especiales en la educación básica" al que se puede acceder haciendo una solicitud 

directamente a cualquiera de las dos dependencias involucradas . 

• Los órganos de participación social, son grupos de padres que trabajan por sensibilizar a la comunidad, 
conociendo los problemas que se dan dentro de ella de manera cotidiana, para proceder de manera justa 
y equitativa, buscando estrategias de solución, visualizándolos primero como proyectos de escuela para 
que posterionnente como proyectos sociales. 
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La participación en la Red de Padres y Profesionales 

La participación en redes de apoyo es una de las estrategias por las que se pretende la 

vinculación de padres, profesionales y personas con necesidades educativas especiales con 

y sin discapacidad, para enlazarse con diversos sectores (sociales, laborales, comunitarios, 

gubernamentales, etc). 

La Visión de la red, es la siguiente: 

«Lograr proporcionar una educación de calidad para todos con la participación de 

instituciones públicas y privadas. organizaciones de padres de familia, profesionistas, 

personas con discapacidad con y sin necesidades educativas especiales y organismos de 

gobierno" 

La Misión es "Hacer comprender a los directivos, profesionistas, padres d,e familia 

y alumnos de escuelas regulares y especiales, así como a la sociedad en generaJ, la 

importancia que la educación integrada. tiene para el desarrollo de las personas con 

discapacidad con o sin necesidades espeáficas y para toda la comunidad escolar" 

Acciones. Algunas de ellas son: 

• Creación de un directorio de participantes de la red. (En proceso) 

• Invitación a las personas interesadas a colaborar en esta labor. 

• Creación de espacios para intercambio de experiencias 

• Capacitación a través de folletos, cursos e intercambio de trabajos 

• Estrategias operativas de inducción a la escuela regular 

• Formación de padres rncilitadores y multiplicadores a través de cursos. 
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• Preparación para que los padres y madres puedan participar en todo el proceso de 

evaluación( inicial, formativ-a y sumaria de sus hijos (as). 

• Propiciar que se realicen junras por lo menos una vez al mes con los directivos, 

maestros y padres de familia. 

• Involucrar a los padres y madres de Familia en el trabajo del aula y no solamente en 

las clases abiertas, sino como colaboradores. (elaboración de materia1 didáctico, 

clase especial, para moldear la conducta de los niños, etc) 

• Participación en las asociaciones de padres de familia 

Actualmente existe una red de integración de padres y profesionales que trabajan en pro de 

la integración, invirando básicamente a profesionales naciona1es y extranjeros para la 

impartición de cursos de actualización sobre el tema, en el que ha predominado la 

asistencia de profesionales.(Anexo 9) 

Sin embargo creemos que es indispensable fortalecer el agrupamiento de padres y 

madres de f.unili.a que puedan apoyarse entre sí, espacios en donde tengan acceso a 

información actualizada en un ambiente confortable y relajado, en donde se refuercen las 

conductas positivas de los padres, evitando juicios y criticas. 

Es importante la motiv-ación de los padres que promuevan el conocimiento sobre 

aspectos filosóficos, jurídicos y socIales en torno a la discapacidad y a las necesidades 

educativas especiales, propiciando la reflexión y sensibilización que les permita irse 

apropiando de conceptos y opciones a partir de sus propias experiencias y necesidades, 

como padres y como individuos. 

Invitamos a las personas interesadas a sumarse a estos esfuerzos por conformar 

una red sólida de padres, profesionales y personas con necesidades educativas especiales 

con y sin discapacidad a reunirse en Bahía de Todos los Santos # Col. Verónica Anzures, 

los jueves primeros de cada mes de las 16.00 hrs. a las 18 hes. ó dirigirse con la Lic. 

148 



Elizabeth Montes Aguilar o la Lic. Alicia Angélica López C. A través del correo 

electrónico. redjotegracjÓo@yahQQcoro o alislop@senridor.uoam mx 

5.6 SISTEMAS DE APOYO 

• 

• 

Trabajar con diferentes organizaciones y grupos para promover la integraciÓn. Realizar 

acciones para incrementar la comunicación entre diversas instituciones, así como entre 

los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional (preescolar, básico, medio, 

medio superior y superior), buscando estrategias que pennitan la comunicación y el 

enlace entre ellas, centrándose en las necesidades de los alumnos, más que en los 

requerimientos de la normatividad. 

Buscar una educación de calidad, que pennita el desarrollo de destrezas de autonomía, 

que lleve al desarrollo de adultos conocedores de sus derechos y obligaciones. 

Podemos damos cuenta que el reto de la integración es importante y que se tienen que 

implementar acciones importantes para consolidarlo, no es cuestión solamente de las 

eSOJelas y los maestros, sino que se necesita de una colaboraciÓn entre varios sectores. 

Involucra a todos los sectores de gobierno, por ejemplo: Salud en su reconversión 

apoyando al sector educativo y laboral en materia de necesidades especiales de la población 

con discapacidad. La Secretaría del Trabajo promocionando una apertura en capacitaciÓn e 

inserción laboral de la población con discapacidad al ámbito laboral en condiciones de 

equidad y derecho. 

Favorecer la accesibilidad peatonal o de uso de transportes públicos es fundamental 

para que las personas puedan acceder a los servicios. 

Los apoyos específicos a las familias como núcleo básico de la formación y 

orientación a la persona con discapacidad principalmente durante la infancia., buscando 

estrategias de información, orientación y atpacitación que hagan de la fiunilia una estrategia 
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fuerte de corresponsabilidad con los diferentes servicios que requiera su hijo o hija entre 

otros muchos. De la Peña, (2000). 

La vinculación con otros sectores de la sociedad, tanto en el ámbito gubernamental,. 

como a través de las organizaciones no gubernamentales ONG '5, nacionales e 

internacionales, se ha ido generando poco a poco, cuando padres y profesionales han 

buscado establecer relaciones y programas conjuntos. 

La Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Organización Mundial de la 5aJud, 

OMS, la UNf::.SCO y la Organización IntemacionaJ del Trabajo OIT, han solicitado a la 

comunidad internacional, condiciones sociaJes más adecuadas y una vida digna. ya que 

todavía las personas con discapacidad, enfrentan limitaciones en diferentes grados, en 

actividades productivas, educativas, de recreación, de ocupación, de reproducción, etc. 

La realidad es que aún existen falta de oportunidades, aislamiento, desempleo, 

discriminación, políticas que deniegan trato o acceso igualitario, servicios que no respetan 

la individualidad de los sujetos, etc. 

El gobierno del Distrito Federal, en 1998, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Social, en la administración anterior, mediante la Dirección General de Equidad y 

desarrollo, estableció programas de atención a personas con discapacidad y actuahnente en 

el gobierno del Lie. Vicente Fax, se trata de dar continuidad a los proyectos establecidos, 

sin embargo aún no es muy clara la política a seguir, por lo que deberemos de estar muy 

atentos para poder participar de manera efectiva, pugnando por los cambios que lleven a 

hacer reAlidad la atención a la diversidad desde un marco de iguaJdad de oportunidades y 

calidad en los servicios. 
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5.7 Papel del Pedagogo en la integración 

La actividad profesionaJ que desempeñan los pedagogos y pedagog"Js en la educación 

integrada, se ha ubicado tanto en la Secretaría de Educación Pública, como en 

organizaciones no gubernamentales. 

En el primer caso, su labor se ha desarrollado en la Dirección de Educación 

Especial, como maestras(os) especialistas en los diferentes servicios ofrecidos por la 

misma, como son los Centros de Apoyo Para Educación Preescolar (CAPEP). Centros de 

Atención Múltiple (CAM) para alumnos del nivel básico y Talleres Protegidos 

(capacitación tabacal) para adolescentes y jóvenes y actualmente fonnan parte de los 

equipos de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER). 

En las organizaciones no gubernamentales, algunos de ellos se han desempeñado 

como maestros especialistas para alguna institución que atiende a diferentes tipos de 

población como niños (as) con diferentes discapacidades (Ceguera, audición y lenguaje, 

discapacidad intelectual, con niños de la calle, menores infractores, parálisis cerebral, etc.), . 

actividad paca la cuál no han sido founados, ya que tendrían que obtener esta preparación 

en instituciones ex profeso, saliéndose del perfil de fonnación del estudiante de Pedagogía 

y convirtiéndose en maestros especialistas para diferentes grupos de alumnos. 

Actualmente, en el Modelo Educativo, forman parte de los equipos 

interdisciplinarios, que pugnan por la integración y aunque en algunos de ellos son 

conocidas (os) como maestras(os) especialistas o maestras(os) de apoyo, su labor es la de 

planear, diseñar y desarroUar programas de atención a niños con necesidades educativas 

especiales con y sin discapacidad, así como el diseño, elaboración y aplicación de material 

didáctico (impresos, gráficos, audiovisuales), elaboración de adaptaciones curriculares, 

participación en el diseño y realización de proyectos de capacitación, asesoría y difusión 

dirigidos a los integrantes de USAER en la SEP y de equipos de integrJ.ción en las ONG'S, 
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a maestros de aula regular, a padres de familia, a directivos y comunidades en general y 

también en la planeación y desarrollo de proyectos de investigación educativa, necesarios 

para el trabajo de integración. 

De acuerdo a Munguía (2001) p2, las actividades que han desempeñado algunos 

pedagogos en este ámbito, les han permitido articular los distintos conocimientos 

adquiridos a lo largo de su fonnación universitaria como; 

Conocimiento de la infancia, adolescencia y Psicología de la Educación, 

Como medio para diseñar actividades que van acordes a la etapa de desarrollo 

cognoscitivo, psicológico y social de los alwnnos. 

Teoría Pedagógica, Antropología Filosófica y Filosofla de la Educación. 

Ubicándolos en el concepto de Educación como el proceso permanente de enseñanza

aprendizaje y no como algo que se da al final del proceso educativo y por otra parte. 

fundamentando de manera teórica, las estrategias propuestas para los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

Auxiliares de la Comunicación. 

Para diseñar materiales didácticos diferentes a los que se han usado en la escuela regular. 

Psicotécnica Pedagógica. 

Como auxiliar en el diseño, elaboración aplicación }' evaluación de instrumentos de 

identificación de niños con necesidades educativas especiales. 

Prácticas Escolares. 

Como antecedente para la práctica real en la que el Pedagogo se desenvuelve. 

Estadistica Aplicada a la Educación. 

En la elaboración de expedientes y análisis de datos estadísticos recabados en las escuelas. 
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Didáctica General, Laboratorio de Didáctica y Didáctica y Práctica de la 

Especialidad. 

Como fundamento para la planeación, diseño y elaboración de las actividades de 

enriquecimiento al programa de estudios regular, para nmos con necesidades educativas 

especiales con y sin discapacidad. 

Orientación Educativa Vocacional y Profesional y Taller de Orientación Educativa. 

Pam asesorar a niños}' padres de familia en proyectos de integración educativa y laboral. 

Iniciación a la Investigación Pedagógica, Teoría y Práctica de la Investigación 

Sociopedagógica. 

El trabajo realizado tanto en el sector público como privado, exige una búsqueda continua 

de métodos y técnicas que den respuesta a las necesidades educativas especiales de la 

población escolar, así como el marco teórico que fundamenta dicha atención, 

proporcionando elementos teórico-metodológicos para realizar dicha búsqueda. 

Legislación Educativa Mexicana. 

Como base para conocer, cumplir y exigir el cumplimiento de los derechos y obli~ciones 

de todos los involucrados en el sistema educativo oficial y en la fundamentación jurídica de 

la atención e integración educativa de los alumnos que presenten necesidades educativas 

especiales con y si discapacidad 

Ética Profesional. 

Como base fundamental del respeto y compromiso de la actividad profesional realizada. 

5.8 Preparación a futuro 

Es importante destacar que aunque la preparación de los Pedagogos en el Plan de 

Estudios vigente, no incluye de manera específica contenidos alusivos a la atención a la 

diversidad y a la educación integrada, pero que la práctica de algunos de nuestros 

egresados en escenarios naturales exige la vinculación de los elementos teóricos, 
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metodológicos, filosóficos, éticos, etc., ellos buscan integrar los diferentes conocimientos 

adquiridos durante su formación profesional, dando una respuesta responsable y 

comprometida. 

Sin embargo, consideramos importante no dejar a un lado esta realidad, que nos 

demanda como foonadores de profesionales de la educación, dar respuesta a las 

exigencias de desarrollo de la sociedad que se han producido en diferentes paises del 

mundo y específicamente en el nuestro, reorientando nuestro Plan de Esrudios, para que 

exista un área en donde se ofrezca a los estudiantes interesados. los elementos necesarios 

para una foonación más sólida que les permita desarrollar su labor con una alta calidad 

profesional. 

Conocer o predecir hasta dónde van a llegar los alumnos integrados. o cual va a ser 

el grado académico más alto que van a alcanzar, es muy difícil determinar, sin embargo 

incluimos en el apartado de anexos, el caso de Pablo Pineda, un chico español con 

Síndrome de Down, que con una serie de apoyos ha logrado participar en el Bachillerato, 

como alumno regular y actualmente está cursando la carrera de Pedagogía en una 

Universidad Española.(Anexo 12) 

Para nosotros solo existe educación cuando el alwnno logra aprender con gusto 

aquello que le interesa y cuando lo que aprende le despierta un interés nuevo cada día. La 

aportación de los(as) maesrcos(as), de los padres y madres de familia. es indispensable en 

este modelo. Creemos que un ser humano es capaz de desarrollar todas sus 

potencialidades, si se le proporcionan las herramientas adecuadas para elJo. 

Sabemos que el individuo es único e irrepetible y la escuela ha de tratarlo como ta~ 

favoreciendo la integración coherente de sus percepciones y sensaciones, de sus conductas 

y pensamiento, de sus creencias y sus habilidades, pero solo lograremos esa individualidad, 

si lo aceptamos plenamente en la sociedad, enseñándolo desde la escuela a vivir con sus 

semejantes, fortaleciendo sus relaciones en su grupo familiar y en el de sus amigos, 
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ampliando sus posibilidades de participación en diferentes grupos que le permitan conocer 

y comprender su realidad social para qué pueda ser capaz de elegir y formarse para 

desempeñar una actividad productiva que lo enaltezca como persona con valores, para que 

sea capaz de gozar sus éxitos y de sus fracaso, involucrándose como cualquier persona en 

e11ogco de sus objetivos. 

Para los que estamos convencidos de que la educación es el factor esencial para el 

progreso individual y social, el esfuerzo que exige la reforma, está plenamente justificado. 
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CONCLUSIONES 

• La persona con discapacidad con y sin necesidades educativas especiales, es ante 

todo una persona poseedora de muchas capacidades por desarrollar y con derecho 

a vivir en la foerna más independiente posible. 

• Las dificultades que encuentr:lfl las personas con discapacidad y la fonna de 

resolverlas, varian de acuerdo a la naturaleza y grado de la discapacidad, a la edad, 

al sexo, a la situación familiar, al contexto socioeconómico y cultural, por lo tanto, 

el tratamiento deberá ser individual, tomando en cuenta las diferencias de las 

personas. 

• La atención social a las personas con discapacidad, debe basarse en los principios 

de nonnalización, igualdad de oportunidades y participación plena en la vida 

social. 

• Se deben adoptar medidas que pennitan la eliminación de barreras de toda índole 

y que reconozcan el derecho que tienen las personas con discapacidad a una vida 

personal y social, lo más autónoma posible. 

• La igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y/o necesidades 

educativas especiales, implica adoptar políticas integrales dirigidas a la prevención, 

rehabilitación y equiparación de oportunidades, en materia de salud, educación, 

empleo, vivienda, transporte, cultura, ocio y tiempo libre, protección social, 

económica, jurídica y de servicios en general. 

• Una atención integral implica una coordinación de todas las áreas de bienestar 

social. 
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• Los problemas sociales son responsabilidad de las familias. de la Administración 

pública y de todos los ciudadanos. 

• Educar para la libertad la autonomía y el trabajo requiere de la mejor escuela 

común. que ofrezca todas las facilidades para atender a la diversidad. Necesitamos 

tener escuelas libres de prejuicios sobre la discapacidad y que acepten la 

diversidad. 

• La escuela especial se convierte en el modelo de sistema de apoyo a la escuela 

regular. 

• La integración educativa no se reduce a la presencia fisica en las escuelas comunes 

de los niños que antes estaban en las escuelas especiales, sino que consiste en 

proporcionar un marco educativo adecuado. que posibilite el desarrollo de los 

alumnos en función de sus posibilidades y capacidades 

• La integración escolar, es un factor de cambio que nos hace pensar en una escuela 

nueva, abierta a la diversidad de los estudiantes y que parte de la idea de que 

ningún nmo deja de ser educable por dificultades en la adquisición de 

conocimientos que éste posea. 

• El programa de integración debe ser un espacio en donde se ofrezca calidad 

educativa para todos los alumnos con o sin discapacidad. 

• La integración en la escuela regular, pennite que los alumnos se beneficien al 

contar con metodologías individuales que ofrecen los apoyos necesarios ante 

cualquier dificultad que enfrenten. 

• En el modelo educativo, los compañeros de clase o "pares" son los mejores 

maestros. 
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• Integrar a los alumnos es aceptarlos, reconocerlos como miembros de la 

comunidad con todos los derechos como cualquier otro ser humano. Esto implica 

que las escuelas disminuyan los aspectos diferencia1es de las personas con 

discapacidad y que resalte las similitudes, es decir que se adapte a las necesidades 

de los alumnos. 

• Cada nmo aprende en la medida en que interactúa con los demás, en ambientes 

normalizan tes. 

• Para que la integración escolar sea exitosa en el aula, se debe tener acceso al 

currículum genera] de educación. 

• La educación planificada con objetivos claros y precisos, con medios y técnicas 

adecuadas a las capacidades de los niños y las motivaciones que provienen de la 

familia, son determinantes para su vida futura, su bienestar, su impulso por 

mejorar e incorporarse a la sociedad. 

• Hay que plantear nuevos objetivos y distintas metodologías que favorezcan en el 

niño el desarrollo social, cognitivo y psicomotriz que serán alcanzados por ellos 

en el momento en que se den condiciones adecuadas para relacionarse con los 

demás. 

• El nuevo enfoque de la integración implica una estrategia que requiere de una 

acción integral, es decir, que abarque el área de salud, recreativa, de deporte, 

educativa y labora]. 

• La integración debe ser vista más allá del ámbito escolar, trascender al ámbito 

laboral. de salud, de participación social es decir, con aquellas esferas que están 

implicadas en una mayor calidad de vida de las personas. 
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• En México además de reformar el artículo 41 de la Ley General de Educación, se 

ha adicionado el arto 33 de la Ley de Adquisiciones y Obras públicas de la 

Federación la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios públicos y 

privados, calles y banquetas, metro, etc. 

• Tener un conocimiento claro sobre nuestras diferencias, facilita el respeto y la 

tolerancia ante las diferencias y permite una plena participación en la vida social. 

• El equipo interdisciplinario es un grupo multiprofesional que busca estrategias 

para construir fonnas de detección, intervención y evaluación de alumnos con 

necesidades educativas especiales con y sin discapacidades de forma conjunta. 

• El equipo multidisciplinario debe ser consciente que su trabajo puede contribuir a 

reforzar la dependencia de las personas con discapacidad, o bien promover el 

desarrollo de habilidades que le pennitan recuperar su derecho a elegir sobre su 

propia vida. 

• En México como en muchos otros países el avance en la creación de servicios ha 

sido promovido por movimientos asociativos de padres de familia y de 

profesionales comprometidos que han incluido a las personas con necesidades 

educativas especiales y/o discapacidades, trabajando por promover un mayor 

conocimiento de la situación que pennita exigir su derechos como cualquier otro 

ciudadano. 

• La participación de los maestros de educación regular debe abarcar desde la 

evaluación inicial, para cubrir la situación del alUl1U10 con relación al contenido 

curricular de las asignaturas en las que se vaya a incorporar. 
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• La escuela debe contar con los apoyos en el ámbito profesional técnicos y 

económicos. que le pennitan atender las necesidades educativas de los alumnos 

con y sin discapacidad, para garantizar una educación de calidad. 

• Los maestros y directivos deben conocer las fortalezas y debilidades de los padres 

de familia, que deben ser aceptados y capacitados ya que ellos son elementos 

claves para apoyar a los alumnos y alumnas en su proceso integral de aprendizaje. 

• La Planeación del trabajo de los a1wnnos con necesidades especiales de educación 

con y sin discapacidades, debe contemplarse a futuro permitiendo el desarrollo de 

habilidades y comportamientos indispensables para la fonnación pre-vocacional, 

vocacional y laboral que les lleve a conseguir su autonomía. 

• Las personas con discapacidad pueden colabornr en los programas de integración, 

facilitando así el conocimiento de sus habilidades y destrezas que penniten 

desvanecer los mitos que existen sobre ellas. 

• Aún existen dificultades para integrar a los niños a las escuelas regulares, así como 

falta de oportunidades para las personas con discapacidad, desempleo, 

discriminación, políticas que niegan trato o acceso igualitario a todas las personas. 

• . Las dificultades que viven los padres para promover la autodetenninación, son la 

creencia de que las limitaciones que genera la discapacidad, se deben solamente a 

factores inherentes a la misma. 

• Aún existen políticas que consideran que la diferencia es un problema. 

• Muchos padres y madres de familia, aún muestran carencias para facilitar el 

desarrollo de sus hijos(as), ubicándose como receptores pasivos de servicios. 
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• Otros de los problemas que aún enfrenta la integración son: las condiciones de 

vida de las comunidades, la pobreza y los bajos presupuestos, la falta de servicios y 

la baja calidad de los existentes. 

• E..n ocasiones los padres y madres presentan una limitada visión y acción para 

llevar a cabo ajustes en los niveles personal y social, debido a deficiencias en los 

procesos socioafectivos. 

• Los padres deben cambiar las ideas acerca de la importancia de la capacidad 

intelectual, la apariencia física y el éxito, estatus profesional, escolar, económico y 

social para así generar nuevos constructos en el seno de la familia con el apoyo de 

redes sociales. 

• Las personas con discapacidad pueden enfrentar limitaciones en diferentes grados 

en actividades productivas, educativas, de recreación, de ocupación y de 

reproducción por todo esto organismos como la ONU, OEA OMS, UNESCO 

OIT, solicitan condiciones más adecuadas y una vida digna. 
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ANEXOS 



Anexo 1 
"Escala de Indicadores sobre la calidad de integración" 



INDICADORES SOBRE INTEGRACIÓN EDUCATIVA. 

Datos Generales 

Nombre de la escuela 
Ubicación 
Visión 
Misión 
Nivel educativo que ofrece 
No. de grupos por grado 
No. de alumnos por grupo 

Marco de referencia. 

María Bove 

Se refiere a los principios filosóficos, educativos y sociales, intenciones y políticas 
educativas en general. 
1.- ¿ A qué atribuye la escuela las dificultades de los niños? 
2.- ¿ Qué ha hecho ó qué hace ante el fracaso escolar? 
3.- ¿Qué experiencias positivas y negativas de integración ha tenido? 
4.- ¿ Qué mecanismos de selección emplea? 
S.- ¿ Cuáles son sus criterios de acreditación? 
6.- ¿ A qué áreas curriculares da mayor énfasis? 
7.- ¿ Cómo reacciona ante iniciativas nuevas? 
8.- ¿ Cómo es la relación laboral al interior de la escuela? 
9.- ¿ Qué contactos con otros profesionales o instituciones mantiene y cuál es el énfasis de 

esta vinculación? 
10.- ¿ De <¡ue manera permite la incorporación y participación de los padres de familia? 
11.- ¿ Qué compromisos mantiene con los padres de familia? 
12.- ~ De ljue manera ~l' nncula a la comunidau ? 

Proceso de cambio en la escuela 

13.- ¿ Qué situaciones han antecedido <¡ue hayan cuestionado y modificado a la escuela? 
14.- ¿ Cómo ha reaccionado la escuela ante nuevas iniciativas? 
15.- ¿ Como instirución, en <¡ué medida participa en la creación e implantación de alternativas 

educativas:-
16.- ¿ En ljué áreas o aspectos ha habido mayor flexibilidad ante el cambio y en cuáles mayor 

resistencia? 

Detección de necesidades educativas especiales 

17.- ¿ Cómo se idenufican en la escuela las dificultades <¡uc tienen niños para aprender? 
18.- ¿ Qué profeSIonales participan? 
19.- ¿ Qué instrumentos se emplean? 



20.- ¿ Qué iniciativas se siguen? 
21.- ¿ Cuáles son los mecanismos operativos para los diagnósticos psicopcdagógicos? 
22.- ¿ Qué intentos se realizan para resolver la problemática al interior de la escuela? 
23.- ¿ Qué procedimientos de evaluación y diagnóstico ponderan? 
24.- ¿ Qué vinculación tiene la detección de necesidades con el vitae regular? 
25.- ¿ Qué criterios hay para derivar a los servicios de educación especial? 

Establecimiento de metas 

26.- ¿ Qué tan explícitas son las metas de la escuela? 
27.- ¿ Cuál es el nivel de integración de los integrantes de b escuela? 
28.- ¿ En qué medida el currículo es una guía? 
29.- ¿ Cómo se traduce la detección de necesidades en metas curriculares? 
30.- ¿ Qué documentos existen para conocer metas educativas específicas de los alumnos? 

Características y desarrollo de recursos humanos 

31.- ¿ Qué formación tienen los profesionales que participan en la escuela? 
32.- ¿ Qué antigüedad tienen los profesores y qué motivación tienen hacia el cambio? 
33.- ¿ Cuáles son sus actitudes ante la diversidad? 
34.- ¿ Cuáles son sus actitudes ante la integración educativa? 
35.- ¿ Cuál es y ha sido su compromiso con el aprendizaje de sus alumnos? 
36.- ¿ Qué iniciativas ha habido que los conduzca a comprometerse con las necesidades de los 

alumnos y a mostrar creatividad y compromiso para su solución? 
37.- ¿ Qué capacitación han recibido en tomo a la educación a la diversiebd? 

38.- ¿ Qué nivel de capacitación requieren para enfrentar la labor de enseñar a los alumnos con 
necesidades educativas especiales? 

39.- ¿ Con qué apoyos internos o externos cuenta el personal para atender las necesidades 
educativas especiales de sus alumnos? 

40.- ¿ Qué vínculos mantienen los maestros de aula regular con los maestros de educación 
especial? 

41.- ¿ Qué tanto se fomenta la participaCión y la comunicación de los maestros de educación 
especial en los eventos escolares? 

42.- ¿ Qué barreras logísticas hay en la escuela? 
43.- ¿ Existen recursos humanos encargados de realizar alguna vinculación con el exterior? 

Características y desarrollo de recursos físicos y materiales 

44.- ¿ De qué está construida la escuela? 
45.- ¿ Qué número de alumnos hay por profesor? 
46.- ¿ Cuáles son los alumnos detectados con alguna dIscapacidad, dentro de la escuela? 
47.- ¿ Qué barreras arquitectónicas presenta la escuela? 
48.- ¿ Con qué recursos financieros cuenta la escuela? 
49.- ¿ Qué equipo y materiales existen dentro de la escuela, que permitan atender las 

necesidades educativas especiales. 



Metodología de la enseñanza 

50.- ¿ Qué métodos de enseñanza se siguen? 
51.- ¿ Con qué flexibilidad curricular cuenta la escuela? 
52.- ¿ Qué métodos de enseñanza utiliza la escucla? 
53.- ¿ Se fomenta la cooperación entre los miembros de la escuela? 
54.- ¿ Se fomenta la ayuda entre campaneros? 
55.- ¿ Se respeta el ritmo de trabajo individuaP 
56.- ¿ Se enseña de manera repetitiva o de manera significativ'a? 
57,- ¿ Hay cabida para la construcción de conocimiemos conjuntos? 
58.- ~ Se dcs:nroUa la creatividad de los alumnos? 
59.- ¿ El dllna SOCial del aula es de respero y colaboraCión? 
60.- ¿ Se emplea material didáctico? ¿de qué tipo? 
61.- ¿ Se fomenta la generalización del conocimiento a situaciones prácticas de vida diaria? 
62.- ¿ Se reuoalimenta el trabajo individual? 
63.- ¿ Se planean las clases? 
64.· ¿ Se fomentan hábitos de trabajo), otras áreas curriculares como ajuste personal y salidas a 

la comunidad? 

Evaluación 

65.· ¿ Existe algún documento que refleje el trabajo de la institución? 
66.· ¿ Se estimula el desempeño de los docentes y de los alumnos? 
67.· ¿ Existe una valoración periódica de las metas establecidas? 
68.· ¿ Se da seguimiento a sus acciones? 

Es importante senalar que todos estos aspectos se e'\'alúen en la dinámica de las fortalezas y 
debilidades de la escuela, que permite establecer las acciones correspondientes para reorientar 
los servicios de atención a la diversidad. 



Indicadores sobre la calidad de la 
INTEGRACION ESCOLAR 

Escala. 1 = baja 2 = parcial 3 = Plena 

Escala Escala Escala 
INDICADORES 

1. la clase refleja la proporción natural de estudiantes 
can álSCapacidad que existe en la 
general .. '(no excede al 1 5~). 

población en 

2. los estudiantes con discapacidades tienen acceso a 
todos los espacios flslcos del edificio 

3. Estudiantes con discapacidades utilizan al mismo 
tiempo que los demás estudiantes, las mismas 
facilidades del edificio 

4. Estudiantes con discapacidades están integrados 
fisicamente en los salones d. clase OO" 
adaptaciones del local 

5. Estudiantes con discapacidades y sin ellas son vistos 
interactuando con frecuencia 

6. Estudiantes con discapacidades son considerados 
pa los demás estudiantes como miembros de la 
cl"" 

7. Estudiantes con discapacidades son considerados 
como miembros de clase Dar el maestro o maestra 

8. Estudiantes con discapacidades reciben la mayorla. 
si no lodo, el apoyo de educación especial y servicios 
relacionados, en espacios comunes de educación 

9. Estudiantes con discapacidad utilizan la mayoría, si 
no lodos, los materiales instrucclonales en la clase 
como los estudiantes sin discaoacldad 

10. la instrucción de estudiantes con discapacidades es 
vista por los educadores generales y de apoyo, como 
una resoonsabilidad comoartlda 

11. l. instrucción y adecuaciones curriculares >O" 
modificadas para satisracer ,,, necesidades d. 
estudiantes con discapacidades en aulas generales 

12. la etiquetación de estudiantes con n.e.e. esta 
disminuida. 

13. El equipo docente desarrolla programas integrando ,,, necesidades d. 'os estudiantes OO" 
discapacidades dentro d. 'os contenidos y " discusión 

14. Estudiantes con discapacidades pasan ,. mayor 
parte de sus dlas trabajando en los mismos temas 
aue los estudiantes sin discapacidades 

15. Los adultos dentro del aula, comparten roles y 
responsabilidades para trabajar con estudiantes con 
discapacidades 00" l., cobertura, q", p'" 
desapercibido quiénes son el "especialista' y quién el 
maestro de dase. 

16. AIlas expectativas para los progresos de estudiantes 
en objetivos del PEI se mantienen en escenarios 
integrados 

Observaciones 

I , 
i , 
I 

, , 
I 
~ , 
I 
i 
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INDICADORES 

Puntaje obtenido: 

como los 

calendario que los 
excepto situaciones 

de cumplir 

Escala Escala Escala Observaciones 

Observaciones y propuestas de modificaciones o cambios: 

Núm Modificaciones o cambios propuestos Fecha Fecha Responsables 
Inicio Ténnino 

Escuela: ____________________________________ _ 

Calificó: ____________________________________ _ 

Fecha de evaluación: ___________________________ _ 



Anexo 2 
"El Diagnóstico Funcional" 



DIAGNÓSTICO FUNCIONAL 

FASE 1 

Nombre del alumno 

1. Aspectos clínico- médicos 
2. Aspectos familiares- económicos 
3. Aspectos sociales-cornlmitarios 

DATOS GENERALES DEL ALUMNO (A) 

Nombre 
Fecha de Nacunlcl1to 
Escuela 
Grado 
Fecha de elaboración del documento 
Nombre del profesarla 
Ciclo escolar 
DOCTÚCilio 

Nombre del Pndrc 
Ocupación 

Nombre de b i\ladre 
OcupacIón 
En caso de emergenCIa ansar a: 

Tipo de sangre: 
Toma medicamentos: Sí~~~ l'o~~ ¿ Cuáles? 

Área 1 Clínico-médica 
Familiar-social 

Grupo 

Edad 

Grupo 

Teléfono 

ÁREA 1 DATOS DE ANTECEDENTES CLÍNICO-MÉDICOS, 
FAMILIARES Y SOCIALES 

1. }-Itsroria dimea del alumnu 
2. Diagnóstico clínico de la situación actual 
3. Exentos operati\'os a considerar en la escuela: 

Limüaciones o actú-idadcs que no puede Uc\'ar a cabo 
Prcc:lUcioncs en función a su condIción fisica (illcta, posruras, moYimientos 
particulares, ejercicios, ctc.) 
l'cccsidad de suministrar fármacos. 
Kcccsidad dc imelYCnCIÓn rehabilitatoria de di\"crsa naturaleza 



Necesidad de prótesis o apoyos utilitarios o tecnológicos 
Programación en el tiempo de asistencias r controles: asistencia al sanitario 

4. Situaciones familiares / personales como causa de stress. 
5. Situación socio-económica 

ÁREA 2 RELACIÓN ENTRE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
N i"el alcanzado en 7 áreas de desarrollo. 

1. EVALUACIÓN DE HABILIDADES COGNITIVAS 
Atención 

Función selectiva 
Capacidad de elaborar simultáneamente 2 Ó 3 estímulos (por ejemplo, forma, 
color, posición, etc) 
Duración del esfuerzo de atención 
Reporte de la atención en cuanto a: 

Memoria 

Motivación 
Capacidad de comprensión 
Estado fisico 
Estado emocional 

Funcionamiento de la memoria a cortO plazo 
Elaboración para la respuesta inmediata 
Elaboración para la comprensión del material 

Funcionamiento de la memoria a largo plazo 
Grado de velocidad del olvido 
Estrategia de recuperación 

Discriminación y procesos asociativos 
Déficit perceptivo 
Déficit asociativo 
Déficit en la diferenciación de la respuesta 

Generalización 
La rcaliza a m\\'és de materiales diversos 
Puede hacerla en diycrsos contextos 
A tr:l\"és de di\"ersas personas 

Solución de problemas 
Déficit de pensamiento w\"ergente 
Déficit de pensamiento com"ergcnte 
Otras deficiencias 



Planeación 
Ideación r programación de la secuencia 
Ejecución sistemática de la secuencia 
Otras deficiencias 

2. EVALUACIÓN DE HABILIDADES METACOGNITIVAS 

Aspectos Metacognitivos 
COIlOClOuenrü gClll:r:t1 dd fUI1C10n:U11Icmo cogl1ltl,·o 
Autoconocimiento y aucoe,·aluación del propio proceso cognlU\"o 
Uso de estrategias de la aurorregulación cogniti,·a 

Estilos Cognitivos y modalidades de aprendizaje 
Estilo global o analítico 
Estilo sistemático o inruiti\"o 
Estilo impulsivo o reflexi\"o 
Estilo verbal O visual 
Estilo creativo o dependiente 

Tipos de inteligencia 
(según la teoría de Sternberg) 

IntelIgencia analítica 
Creatinl 
Práctica 

( según la teoría de Gardner) 
Lingüística. Escribe mejor que el promedio de su edad, cuenta muchas historias, 
disfruta de la lecrura, tiene buena memoria, se comunica bien con los demás. 
Lógico~ matemática. Hace preguntas sobre el funcionamiento de las cosas, 
resueh-e rápidamente problemas ariunéticos. ulsfnlta con bs matemáticas, se 
entretiene con rompecabezas lógICOS 
Espacial. Tiene imágenes visuales daras, lec con facilidad los mapas y diagramas 
gráficos, disfruta de las acti\"idades arúsucas, dibuja figuras a,"anzadas para su edad. 
Corporal.kinestésica. Sobresale en uno o más depones, lle,"a el ritmo con las 
manos o los pies cuando está sentado, muestra buenas habilidades r 
coordin:lciones \"isomotoras, tiene habilidades de dramatización. 
t-.Iusical. Recuerda melodí:ls r canciones, tiene buena ,·oz para cantar, tararea de 
forma inconsciente, golpea rítmicameme en b mes:"! mlentra$ traba):"!, (Oc:"! algún 
instrumento musical. 
Imerpersonal. Disfrut:"! de b com·I\·c.:ncia con los Iguales, parece y ejerce como 
lidee n:ltural, aconseja a los dcm:is, disfrura enseñando a los demás, le gusra jugar 
con ou·os compañeros. 
Intrapersonal. Tiene un fuene sentido de independencia, es realtsra y conoce bien 
sus fuerzas y debilidades, trabaja bien cuando esrá solo, tiene buen sentido de 
:lutogobicrno personal. 



Evaluación metacognitiva en tres niveles 
El conocimiento teórico general que posee sobre el estilo de pensamiento o 
aprendizaje (saber que existe y reconocerlo) 
El conocimiento de su estilo propio preferente 
La capacidad de diferenciar su propio esrilo en función de la trlrea, asumiendo 
temporal r estratégicamente otro estilo opuesto al proio, 

3. EVALUACIÓN DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE 

Intento de comunicarse 

Lenguaje verbal. 
Aspectos fonológicos 
Aspectos morfológicos 
Aspectos Semánticos, 

Expresión 
Comprensión 

Aspectos de sintaxis 
Expresión 
Comprensión 

Funciones pragmáticas 
Expresión 
Comprensión 

Lenguaje no verbal 
Oír y escuchar 
Seguimiento de instrucciones 
Se acompaña de gestos 
Comprende nombres, indica, señala r discrimina 
Comprende \"Crbos (actiyidades) 
Comprende adjeú,'os (cualid:H.l, foroa, tamai1o, color) 
Comprende frases 
Comprende síntesis: cuentos e historietas 
Se acompaña de señas 
Se acompaña de estrategias de comunicación alternati,-a 
Se acompaña con escrirura 

4. EVALUACIÓN DE HABILIDADES MOTORAS Y 
PRECEPTUALES 

Habilidades motoras gruesas 
Movimiento)' postura 
T opografia. intensidad, coordinación, fuerza. resistencia 



Habilidades motoras finas 

Topografia, intensidad. coordinación, fuerza, resistencia. 

Funcionamiento orgánico de los sentidos 

Vista 
Oído 
Olfato 
Gusto 
Tacto 
Redacción propiocepun\ (tono muscular) 
Redacción "estibular (equilibrio) 

Funcionamiento de vías aferentes 
Funcionamiento de lateralidad 
Percepción del espacio 
Percepción de relaciones temporales 
Relación entre percepción y experiencias a nivel cognitivo (Lecro-escritura) 

Habilidades perceptivo- motoras 

Todas las habilidades se registrarán en su nivel alcanzado y su déficit actual 
(fortalezas y debilidades) 

5. AUTONOMÍA PERSONAL 

Control de esfinteres 
Nivel alcanzado 

Diurno 
Nocturno 

Alimentación 

Nivel alcanzado 

Higiene personal 
Nivel alcanzado 

Nivel de déficit 

Ninl de déficit 

Nivel de déficü 



Vestirse-Desvestirse 
Nivel alcanzado Nivel de déficit 

Nivel de generalización entre varias habilidades 
Nivel alcanzado Nivel de déficit 

Relación con el sentido de autorrealización, motivación e 
independencia 

Nivel alcanzado Nivel de déficit 

6. EVALUACIÓN DE HABILIDADES INTERPERSONALES y 
SOCIALES 

Competencia. 
Siruación imeracu,-a en la cuál el alumno está en posibilidad de manifestar 
estrategias eficaces de relación y respeto hacia otras personas. 

Debilidad o déficit 
Situación interacuya úpica en la cual el alumno no esta en posibilidad de 
relacionarse adecuadamente con las demás personas. 

Conciencia social / empatia / emotividad. 
Compañía (es capaz de proporcionar apoyo social) 
Brinda apoyo emocional (estima, comprensión, cuidado) 
Proporciona IOform:¡ción (guía) 
Brinda confmnza 
Se identifica con ou·os 
Se muestra respetuoso 
Ser muestra afecruoso 
Es aceptante y lolcrame 
Comparre ,"alores 

Relaciones a través de habilidades interpersonales a nivel cognitivo de 
comprensión 

Aspectos interactivos no verbales 

Relaciones a través de deficiencias interpersonales y problemas de 
conlportamiento. 

Conflicro interpcrsonal (agresi"idad) 



Habilidades sociales interpersonales 

Saluda, se despide y da las gracias 
Informa 
Es amable y reconoce a los demás 
Sabe so!Jcit:u y pedu 
Tiene modales soclah:s en diferentes ambientes 

Habilidades escolares y pre-laborales 
Es punnlal 

Valorar: 

(>.Ianifiesta autonotlÚa para gcstionar su propio material 
Tiene cuidado de su m:ltcrial 
Está mounda para realizar las tareas encomendadas 
Participa en el trabajo en equipo 
Respeta el trabajo de los demás 
Tiene m:111ejo de autoridad 
L'sa uniforme y acata las reglas de seguridad 
;\Ianeja reglamentos y normas, 

Competencia alcanzada en las distintas habilidades por ambiente 
Déficit actual en las distintas habilidades por ambiente 
0:i\'el de generalización de las dn-ersas habilidades entre los ambienres mencionados. 
Relación con el sentido de auwrrealización, mocin\Ción autonotlÚa e independencia, 
Detección y seleccIón de a poyos requeridos para el logro de una condición 
normauzante, 

6. EVALUACIÓN DE HABILIDADES DE AUTONOMÍA 
PERSONAL 

Ambientes de vida en los que se requiere de habilidades de 
autonomía personal. 

Habilidades domésticas y de rutina de necesidades personales. 
Preparación de alimcmos 
Rutina de arreglo personal 
LimpIeza de casa 

Movilidad y uso de la comunidad 
Dcambulación y dcsplazarnicmo 
L' so de transpone púbiJco 
Oriemaclón y recorndos 
Habihd:'ldcs pC:'lto!1:l1es 



Uso del reloj, teléfono y dinero 

7. EVALUACIÓN DE HABILIDADES EXPRESIVAS Y DE 
JUEGO 

Juego manipula torio, exploratorio y constructivo. 

Posee un adecuado runl de la habilidad que se requiere paca el juego. 
Tiene un déficit sobre la habilidad de base o referencia 
Intct";\ctÚ:l con objcti,·os: 

Dc cualidad 
De cantidad 

Intec:lccúa con modelos problemáticos 

Juego social y con reglas 
Posee un nivel de habilidad lingüística 
Posee un nivel de habilidad motora 
Posee un nivel de habilidad interpersonal 
Posee un nivel de habilidad cognitiva! camprensión 

Deportes y hobby 

Señala sus preferencias 
Tiene un nivel de competencia sobre el evento base 
Tiene un nivel de déficit sobre el evento base 
Existe un nivel de congruencia con su edad cronológica 
Presenta un grado de normalización! integración. 



Anexo 3 
" El perfil dinámico funcional" 



PERFIL DINAMICO FUNCIONAL 

1. DEL DIAGNOSTICO AL PERFIL DINÁMICO FUNCIONAL 

• SINTETIZAR DE MANERA SIGNIFICATIVA LOS 
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO FUNCIONAL, 
UTILIZANDO LOS FORMATOS DE SINTESIS DE LAS 4 
AREAS A EXPLORAR DE LA FASE 1. 

2. SELECCIONAR OBJETIVOS PARA CADA UNA DE LAS 
AREAS, UTILIZANDO LOS FORMATOS DE LAS FASES 
2. 3Y 4: 

• DEFINIR LOS OBJETIVOS A LARGO PLAZO. FASE 2 

• DEFINIR OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO. FASE 3 

• DEFINIR LOS OBJETIVOS A CORTO PLAZO Y LA 
SECUENCIA FACILITANDO LOS SUBSECUENTES 
OBJETIVOS. FASE 4 



Anexo 4 
"El Plan Educativo Individualizado" 



PLAN EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO ELABORO FECHA DE ELABORACION 
NOMBRE EDAD GRUPO 

AREAS: DESARROLLO I ) PROGRAMA ESCOLAR I ) MATERIA: PSICOAFECTIVA I ) 
HABILIDAD/S: 

DIAGNOSTICO FUNCIONAL PERFIL FUNCIONAL 

FORTALEZAS NECESIDADES OBJETIVO A LARGO PLAZO 
Lo que hace Lo que debe aprender 

FUNCION DE APOYOS 

OBJETIVO/S A MEDIANO PLAZO 

OBJETIVOS A CORTO PLAZO APOYpS CRITERIOS FECHA DE 
EVALUACION LOGRO 

, 

--



Necesidad educativa especial del niño: ___________________ _ 
Asignatura: __________ _ 

Propósitos Contenidos Procedimientos Evaluación 

Específicos 

Académicos: Actividades: Procedimientos e 
instrumentos: 

Sociales y Materiales: 
actitudinales: 



Anexo 5 
" Documento individual de adecuaciones curriculares" 



• Sc ~ugl('n' qut' ("1(' duculllcnto ~l"l (umpll'I.1du ,11 inino lit' (",ldJ ciclo escolar y que se haga un 5("~uimi('nlo del mismo por lo nl('no~ d()~ ve("('s. Adem.ís, e~ muy 
rl'cllllwnd,\I,[p qUl' In h,¡j!.<l1l cunlunl,lIll('nlt· ('[ 11\'\(",lro ell' grupo, el p{'r~onal de educación l'speci.ll y, d(' ~(>( posible, Jos p.ldH'~ d(' f,lmdlol. 



5. DATOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN rSICOPEDAGÓGICA 

Fech<1 en que se rC<11izó: Servido que coordinó la realización: 

Person<ls qUE' ¡J<lrticipcHon: Instrumentos y t&cnicas Jplicéldas: 
Nomhre 

Macs\ro(a) de grupo 
,Mae5!ro(a) de apoyo 
:Psicólogo(al 
Trahaj"dorfal sodal 
,Espcci;¡lbt;:¡. Are.l 
'Otro. Indicar 

[n C,'50 de quc 1<1 f>vrtluación psicoped<lgógica h<'y<l cstCldo incompleta: 

Fecha cn que se actualizó: Servicio que coordinó la actualización: 

Person,ls que pi'lrlicipilron: 
Instrumentos y técnicas aplicadas: Nombre 

MJestro(a) de grupo 
M.)co;1fo(¡Ü de apoyo 
Psicólogo(a) ----
Trabajador{.)} social 
EspecialiSla. Area 
Otro. Indicar 

PRINCII',\I [S CAP/\ClDADf:S [)EL ,'lIÑO O NIÑA [)FTECTAOAS EN LA PRINCIPALES DIFICULTADES.DEL NIÑO () NJ~A DETECTADAS EN LAI 
rVNUI\( It)N 1':,ICOI'rI),\(;C)(;¡C/\ EVALUAClON PSIC()"EDi\C;()GICA 

(t lJ~n!' ... ntIV,\ ... , Illo!rin' ... , ... oeí.!lt, ....... ) (t·ohllf) ... , i¡iv,I"', mo!rin' ... , ,O( 1.11" ....... ) 

- ---------
-

-

~ - :=J , - -



6. TIPo DE APOYO QUE EL NIÑO O NIÑA REQUIERE 

Ál{lA~ DE F~I'I (IAUDAD AI'I{[Nrll7.AJE LENGUAJE PSICOLOGIA 
DmA E$Pf(IAUDA[') 

Tr.lb,ljo conjunto ('ntrC' pi p~peci.lli .. l.1 y l'1 m.¡l'~lro de grupo 

Trabdjo en pequetios grupos con el especialista en el aula 
rcguliH 

Apoyo individual del especialista dentro del aula regul.u 

TrdbJjo en pequetios grupo~ con el especi;:disltt en el dula 
de Jpoyo 

Trabajo individuJI con el e~peciali!>ld en el dul.\ de apoyo 

Apoyo dcl espccial¡~td en luma Jllerno 

7. TIPO DE APOYO QUE EL NIÑO O NIÑA ACTUALMENTE RECIBE 

AKlA~ J){ lSt'lCtAlIDAO At'K["ID1ZAJE LENGUAJE PstCOlOGiA OIKA ESI'ECIALlDAD 

Trilh,¡io conjullto cnlrt' pi ('SPCCi,llist,1 y (,1 m,wslm de grupo 

Tr.lll.1jo en pcqut'r'los grupo!> con cll'~I)('ri.lli~I.1 ('11 ~'I ,lul.1 r{'~u1.lr 

Apoyo individual del especialista dentro del auld regulcH 

Tr<lb.Jjo cn pequer'lo; grupos con el e~pcci.llistJ cn el dulJ de apoyo 

Tr.lbdlo individu,ll ron ('II'~I)l'ci.di~t.¡ ellel ,IUIJ rlt' ,¡poyo 

Apoyo del espcci.tI¡~I<l en luma dlle(llo 

En caso de no reCIbir el apoyo que requiere, explique las razones: 



8. TIPo DE ACTIVIDADES Y DINÁ~ICAS QUf FAVORECEN El 9. INTERESES y MOTIVACJÓN PARA APREND[R 
APRENOJZAIE DEL NJNO O NJNA (¿En qué> conlenido~ (>51.1 más inlcft>sildo?, ¿Que' ('s!imulos le rC511ltan más 

(,u·livid,ldf'<' COrl,I", ,lrlividadf''' \;U~,,~, .\nivid,\d('~ ,1poY,ICI,h con 111,1IN¡"\ pmi(iv(}~?, iQlIcllilf('il~ 1(' rerr('~('nl,ln un r('tn?, ,Cómo motivarlo ["lard ('1 
CllOen'to, ,lCtivid,lIlp, dplllro d,'j ,1I,I.L, ,L(·Livid,uh', rw'r" 011,1 ,ILI!.L, Ir.lh,ljo 1'11 ·'Ilr!'mli"'JI'?, .. 1 

g.rupo, Lr,lll.ljo inrlividu.Jl, Ir'llliljo ('n (·quipo", ... ) 

1 O. PRINClPAl.ES NECESIDADES DEL NIÑO O NIÑ/\ ('n las arp..ls motora, de comunicación. ~ocjal, ilrectiv.1. de conducta, me'dica, acadclmic<l. de inde· 
pendencia, dí' ilUlocuidado, .. ) 

AllfA PIlLNCll'Al r<; t--.:EnSI/)Ar>ES AllfA P~tN( lI'Al [S NEcrSIOAf)[S 



11. FOR.MUlACI{)N f)[ PRIOR.IDADI:!:) 
Ol' .!Cuerdo <..011 I.:¡~ C.Haclerístictl~ del nuio o nlll.1 y con su~ principales necesioildes, ¿cuJlcs son las priorid,lOP.<i a tr,!ll.ll.Jr con el/cll.l? 

ÁREA PRIC lRI[)ADE\ ÁREA PRIORrt)ADE~ 

'---

ADECUACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS 

12. ADECUAClONLS DE ACCESO CON LAS C)UL ES N[CESARIO CONTAR. l;om.Ulllo en (U('llld IJS prlr1(1I'.Llf'~ IlC'l.:t!~id.ldl'~ y las pnond.ldes 
{'Sldbll'dcla~, ¡que ddcCUdCIOnt'~ "l' r('quierl'nr 

Aclecu¿lCiones en las insl,da- Aclecu,l( iones en el .lUla Apoyos personales: malcriales y/o técnicos 
ciones de 1,1 csellel;¡ (lIhW,H 11;11 ti,·] Illobili.lfio. IllIInin,u i"n. (1"1111". ,1\lxlli.lH" ,Ill<lillv¡". h.l,t(¡n. nl:lquill<l. pllntlm. I.!bl(·(()~ dI' COlllunir.!1 lúll, 

(r,1I11¡l.1'. b.H.lIlddlt· ... ,Uft'rtl.l( iOII!'~ 11<\'('1 d~· lUido. I 1I11(;rpr"h' ti,· j¡·n).\lI.lj!' 111.II1U,II, 111.11<'(1,11 llid,jl 11('0 p'pl·dfICO, ... ) 

1'11 lo, h.ulu~. J 

/I.'I..UqlU' nlllllll.J' ~Ino '(111 npu·'<.Irl,l~ () M,If<jUP n1l1 UI1.I , " no '"011 111'( l· .... lfI.I' ( ) IMlrtIUl' n1l1 llll.l II '1 no "111 n!'n'~m,l' () , 



ADECUACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS 

13. ADECUACIONES EN LOS ELEMENTOS DEL CLJRI~íC:ULO j{Oln.l!1dO \'n C\lI'111,1 1,,, prlllctll.1I¡>, 11l'('(',id,lCll'" y I,l~ priorid.ld(·s 

~ EN LA METODOLOGIA 
",I,lhl,·,'id,¡ ... ¡IJU'" •• .11'111.1< I<JlU'" .. ,. n"tl!lu'f('n! 

En '<l~ r()rnhl~ dp lr.lb"jo (individu.¡!, grup.'I~l p~\r(·i.I"), con lo, 111.llt'fI,lh·':-dl' Ir,lb.lio, l'1l ('1 tipO tlt' III .. lrulTlum'~, PII (·lli('l11pu PM,( dp'.lrroll.tr 
\,1 aC"tivid.ld, PIl I<\~ forma" de r'HlicilJ.lción (of.\I, ('~crit,\), ('" 1,( ('omplt'jiddd dt· 1.1<; l<I(l'.\<;, ('n 1.1~ formds de dt'~.lrfoll.\f la ilctivid.lCl, .. 

M,lrquC' con Wl.l x .. ¡ no ~()n nf'C('''-lri,\<; () 

1: 

I i 

; 

I 

~ EN LA EVALUACiÓN , , 
En 1.\5 formas de> ('valuilr (individual, grupill, Prl parejas), en los materiales utilizados para evaluar. en el tipo de imtrucciones, en el tiempo , pdra des,Hfotl<lf la evalu:lción c-n las formas de participación {oral, escrita), pn 1.1S técnicas utilizJd,l~, ... 

i , M.lrqu(' ron lIn,l x si no son nlxcSdrias O 



14. SOCIALIZACIÓN , 
Asignar, de acuerdo con el desempeño del niño o niña en cada uno de los aspectos mencionados, una de las claves que s~e 
muestran a continuación: I 

S - Siempre MV - La mayoría de las veces PV - Pocas veces N - Nunca 

No. ASPECTOS A VALORAR 

1 RELACIONES INTERPERSO AlES 
1.1 Se comunica con el maestro. 
1.2 Se ('omunica ron sus compañeros. 
1.3 Solicita ayuda o acepta la ayudil de otro sin limitaciones. 
2 COlABORACI N 

2.1 Manifiesta di~sici6n para el trab~jo en ('qUipo. 
2.2 Muestra disposición para colaborar con el m.1eslro. 
2.3 MUP51ra dis lOsición nara colaborar con Sll~ c'nmnaneros. 
2.4 RI'~peta y sigue las reglas del grupo. 
2.5 Respeta a sus compañeros. 
3 AcrITUD ANTE El TRABAJO I 

3:1 Mclnificsta di:.poskión para Cllrdb<ljo individual. 
].2 Sl' rompronl(~te y se respons,lbiliL.1 con ('llr,lIMjo, 
3.3 Pi ,mea p.ua organizar su tr.lbJjo. 
3.4 Sigue las indicaciones dadas por el maestro o ror una autorid,ld. 
3.5 Tiene iniciativ.l para participar en diversas .lClividildcs, t,mlo .lcadémiC;:ls como recreativas. 
3.6 A~ume una .lclitud positiva J.nle las lare,h .l~l)!,nad.ls. 
3.7 Culmina lJ.s ,Ictividddes y las tareas que imn.!. 
J.8 Muestra intC'rés por aprender e investigar. 
j.9 $,1(,1 provpcho de lo~ l'rrofl'~ ("()n1{~t;do~. 

3.10 Ikeof)oCt! ~llS <tcil'nos y ~llS (~rror('~, ,1~\.lnll(:'lld()I{):. con l('~p()n:'.lhilid.lcl. 
.1.11 M\.U' .. lr,1 ~('glHid.ld I'n lo flUI' f¡,ICI.' . 
J.12 R('{'IJgt' Y gu,ml.l t~l m.lleri.11 que uhliL,1. 
3.13 Respeta lo~ limites de las áreas del salón. 



SOCIALIZACIÓN (CONTINUACIÓN ... ) 

4 ACTITUD ANTE El JUEGO 

4.1 Se ad,lpta a la .. itu,lCión de juego (rep,las, procedimiento). 

4.2 Participa con agrado en los juegos. 

4.3 Muestra iniciativa para emprender juegos. 

4.4 Pucd~ participar ('n juegos de competen,i.,. 

4.5 Reacciona adecuadam('nlc cuando gan;l o pil'rdc. 
, 

Asiste a clases. I 5 

DESCRIBIR LAS ESTRATEGIAS QUE TrNURÁN QUE UTILIZARSE PARA PROMOVER LA SOCIALIZACIÓN ])EL NIÑO O NIÑA 

Marque con una X si no es necesario O 



15. PADRES DE FAMILIA 

¡CUál es el nivel de 
colaboración de los padres de ¡Por qué el compromiso es regular, poco o ninguno? 

fdl1lilid? 
De mucho compromiso 

Nivel regular de compromir;;o 
i 

Poco compromiso , , 
Ningún compromiso 

. ¡DE QUE MANERA COLABORAN LOS PADRES DE FAMILIA? I ¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES Of. LOS PADRES DE FAMILIA EN 

CUANTO A ORI[NTAílÓN Y APOYO? 

------ .-



, 

, 

16. COMPROMISOS DERIVADOS DE LOS PUNTOS ANTERIORES 

COMPROMISO 
PERSONA (S) FECHA PLANEADA 

I~ESPONSAI¡I.[ (S) PARA SU REALIZACIÓN 
-
N()MBRr FUNCI(lN 

--

----_._- -

17. Observaciones y comentarios 

-

PmSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACiÓN DEL OIAC 

NOMIIRE FUNCiÓN FIRMA 

E~le documento foro)" p.lrte dI' los in<;trumentos dl' I'valuación del Programa dp Experiencia<; Controladas de Id Investig,lCión sobr(' Inlegr.Kión Educativa que se 
II('V,1.1 e.lbo en la Dirpcción Gener,l! de Investigación Eciucal;va dE' la Subs('cretaría de Educación 8,isica y Normdl-s{p, con dpayo y financiamj(>nto parcial del FondD 
Mi\!n de' Cnol)('f,lcirill TI"mlc,1 y Cipntilk.1 Ml'xi( n-r~p.lña. M('xico, 2000. 



ENSEÑAR A lOS ALUMNOS 
A CERCA DE SOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

VISUAL 

• Hacer una gráfica sobre las actividades más utilizadas por el alumno 
durante el tiempo de clase 

• Pedir a sus estudiantes que escriban a cerca de las situaciones de 
aprendizaje en las cuales se han sentido más frustrados o más exitosos. 

• Solicitarles que elaboren un listado de actividades extraescolares que más 
disfruten, que les divierta y catalogarlas de acuerdo a las modalidades de 
aprendizaje que ellos detecten. 

• Presentar cada estilo de aprendizaje en un color específico con un 
encabezado. 

AUDITIVO 

• Solicitar a sus alumnos que hagan entrevistas a sus familiares sobre sus 
estilos de aprendizaje 

• Desarrollar un comercial de radio a cerca de estilos de aprendizaje 
• Escribir y cantar canciones a cerca del estilo de aprendizaje 
• Organizar tiempos de discusión, en que los estudiantes comenten 

situaciones de aprendizaje en las que se sientan exitosos o frustrados. 
• Leer poesía y buscar su relación con diversos estilos de aprendizaje 
• Solicitar a los estudiantes el desarrollar historias orales a cerca de 

'caracteres de personajes con estilos específicos de aprendizaje. 

TACTIL 

• Solicitar a estudiantes a responder preguntas a cerca de estilos, utilizando 
un índice de tarjetas 

• Solicitar a los estudiantes el sentarse con sus manos sobre sus rodillas, 
ofrecerles objetos para que sostengan o manipulen y discutir como se 
sienten sol re el tocar o sostener algo. 



• Solicitar a los alumnos que traigan de sus hogares objetos que representen 
sus estilos de aprendizaje. 

• Elaborar una tarea utilizando símbolos o il1}ágenes de estilos de. 
aprendizaje 

• Representar una escenificación con títeres representando diversos estilos 
de aprendizaje 

KINESIOLOGICO 

• Solicitar a los estudiantes que se paren en círculo y se arrojen una pelota. 
el estudiante que la cache compartirá aspectos de su estilo de aprendizaje 

• Solicitar a los alumnos que vayan hacia salones donde de manera prioritaria 
Se lleven a cabo actividades para estilo's de aprendizaje específicos. 

• Discutir preferencias de actividades fuera de la escuela. 
• Solicitar a los estudiantes que se paren como acostumbran trabajar y 

después que se sienten como acostumbran trabajar. Discutir sus 
preferencias. 

• Solicitar tomar registros de la forma como otros estudiantes manifiestan 
durante el recreo sus preferencias en estilos de aprendizaje. 



MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

SEGÚN ESTILOS DE APRENDIZAJE 

VISUAL AUDITIVO 
• Tareas de papel y lápiz • Entrevistas 
• Dibujo • Lecturas sobre temas 
• Diagramas de contenidos • Preguntas orales, sesión de 
• Etiquetas o títulos respuestas 
• Lectura de Historietas • Discusiones 
• Igualación por columnas • Utilizar grabadora 
• Utilizar videos • Debates 
• Presentación por encabezados • Ser miembro de un panel 
• Relación de fotografías • Reportes orales 
• Libros con ilustraciones • Cantos o canciones 
• Uso de transparencias • Hacer un recorrido narrado 
• Manejo de computadora • Anuncios de radio 
• Cartas o mensajes escritos • Poesía 
• Selección múltiple • Contar historias 

• Material musical 

TÁCTIL KINESTÉSICO 
• Modelos ó esculturas • Demostración 
• Proyecto de arte • Implementar actividades 
• Pizarrón de fieltro • Dramatización 

• Figuras de resalte • Juego de roles 
• Objetos manipulables • Trabajo en pizarrón de gis 
• Show con peluches • Servicios comunitarios 
• Rompecabezas con texturas • Danza y expresión 
• Arcilla o plastilina • Mensajería 
• Signos manuales • Recorridos o paseos 
• Material de lija o rugoso • Proyectos de construcción 



Anexos 6,7,8 
"Ejemplos de adecuaciones curriculares" 



ADECUACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS 

~ EN lOS PROrÓSITOS y CONTENIDOS 
TO!l1;mdn ('11 Ctll'nl.l 1.h pnnt'l!J.\le~ n(·cl.',id.lc1(·~ y 1,1~ priorí(I,1tI('~ 

I'SI.l!JIt'(·¡(JilS, }qU(' ,Jrll'(·ll.lci(lrl<,~ '1' rl."quil'rl'n? 

Tomando en cuenta el nivel de competencia curricular del niño o niña y la planeación general para el grupo, indique 
qué aspectos de los que aparecen en la siguiente escala considera que es necesario adecuar. 

Marque si no es nr ('s'lrio realizar adecuaciones en los própositos y contenidos de Glda un,l de 1.15 firc"s_ 

ASl'rClOS ti VlIlO!..:AI{ 
SIN,\IE /I(}Ufll()" 

N(l. 1)111 KI(}UlflHN <"IR 

1 IDENTIDAD PERSONA.l y SOCIAL Al)[ { IIAllO.., 

11 Puede 'lu!Uc!L,.,cribir5l' {nombre, 'lp('lIid(l~. ('d,ld, prcfpfcnciCl5, C"H;lct{'rí<;ti(d~ fisir,\\ pIe). 

1.2 (onoce' y dl'_( dI)!' 1.1, c.lr,1C1Ni~tic,,~ d(' q¡ f.lmili.l {nombres de r.\dr('~ y 1I('rm.If10S, dirffcitin, .\Ctivid,\de~ qUE' rp,lli/.\1l IUllto~, Ple.!. 

1.3 Sp n'I,\ci,~;-;-:; ("1m ll-!lJ.lII'<' (ll('[\(' .\rnl~Il~, d"~1'1l1)(, ~1'111('j.1Il/.1~, .11 l1vid,\(II'~ qm' {"(ullp.\rll'n, cÓIl\O ~(' r('I,\,i(1Il,\n, ~'tc .L ___ " 
"""--""---

1.4 (onoce.1 1.1~ )C'(~oncl~ OUf' I"boran ('n 1,\ (>~cll(>l,l (sus nombrc\ SU~ ,lCtividades, la tllilid"d de .. ulr.lbdjo, elr ) 

1.5 Conoc(' ,1 I,I~ l)('r~ondS de ~u vE'cindario {quiénes son, 1" utilidad de su Irabaio, la formd en qUt· ~{' relaciond I on (>"o~, elc). 

1. () Id('nlificd '\'1)('1 lo~ dI' 1" Cultur,1 Tl.lCioll.ll (not11l>n' d('1 p.li .. Y ~u~ 5inlbolo~; Ir¡¡dicion('~ y c() .. tllmbre~; hislori.\ y lo quP hicie-
ron llt'r~()ll.lil'~ Ilu,I[('5). 

2 SENSIBILIDAD Y EXPRESiÓN ARTíSTICA ---------
2.1 Producc y [{'produce sonido~ con dif('fl'nlC's pilrlC~ del cUPrpo y dislinto<; mal{'rial('~. 

2.2 Invpnt,l }:: rc'prodllcP lonad¡¡s }:: ranriorll". 

2.,\ Illlt'rpn·I.\ liIHI'l1wnll' di~linl,l' !lll'lndi,I'. 

2.4 P.ulirip.l ('n Clll'nln~ mu~ir.II(', y funcintll'~ dI' 1{'"lro (inVl'ntM un guir'H1, di~('li.lr y "I,lbor.lr 1.1 ('Sl"Pllogr.I(¡,I, (·1 v('~ltI.trirl, ('[e). 

2.5 EI,lborilj)(>fI(idicos murall'~, friSOS, cu,1dro~, dl'cor¡¡cione~, etc. 

~.() H.l("<' fiAlIr,l' df' oi~tinlo~ m¡¡!('(i,ll('~ (m.KI('ril, P,IIll'I, piNlras, PI c.). 

2.7 Dillllj,l Y PIl1I,1 (011 di .. tinlo~ in~lrUm('nl(l" (pinn'l, culof('~, plumón) y ,o!Jn' div('r~m m,llpri,lh,~ (IMIl"I, 11'1,\). - ~--~. -
J LA NATURALEZA 

- - --_._-
3.1 Cuida dl'''u ,\~('o 0('(50na\ (~(' IClva l;l~ n1<\no~, los dientes, ~e limpia su nilfl? Y uii¡IS, ~e p('il1.l, lustr,l su cal/,Ido, ('le). 

3.2 Rpconoc(' dHl'fI'nl('~ amb¡('ntC'~ n.1111rak~ {cómo ~on, ~cre~ que 10 h"lhil,ln y lo~ cuidado~ quC' (('QUiNenl. 

U Propon(' soluciones a problemas de hi.~II'n(' oe la comuniddd (participa en c.lmp<.lñas contra Id conlilmin.1ciún, cOIN'rvaciól1 
dp ¡ir('s Vl'rd('s, ('\ cuirlado oel i.lgll.l y f('1 olección y ~eparación de la hasura). 

1.4 P,lflicip,l ('n 1'1 ("\lllivo y ruid,\{lo dI' I,l~ pl,lf1l,l~ {'Tl l'l inl('fior () fu<:.ra tll'l s,llÓn. -3.5 P.ulicip<l 1;'11 el CUirlddo y limpie?.¡ dl' 1,1 l'sC(lI'I<1. 



- ------- -

No. ASPECTOS A VALORAR 
SI NAII M}tlllll>:' 

(}LJl I<U.)UlfKEN srK 

3 LA NATURALEZA ADECUADOS 

3.6 Comprende lo que es cienciu, para qU(~ sirve y cómo se puede hacer. 

J.7 Re<lliza experimentos sencillos como los rcldcionados con los distintos estados físicos del agudo 

3.8 Reconoce qué es la tecnología, cómo Id usamm, sus ventajas y sus riesgos. 

4 PSICOMOTRICIDAD 
4.1 Ejecuta, pur imildción y csponláne,lnwll1e, distintos movimientos corporales. 

4.2 RC.lliziI iu('gos corporales que dcpcnd,1Il de reglas que respetar, de órdenes visuales y .lUitivas, de imitación mímica, de tiem-
pos y ritmm musicales. 

4.J RC,llil<l juegos en espados limit.luo,> cun distintos m.ltNidl(·as: arcnJ, IroIlCo~. IIdnt,Js, ¡MIlGb, lublones, e<'C.l[er.l~, hules, 
columpio::., bicicletd~, etc. 

4.4 l::Idbord dibujos trasladando el un pldl10 gráfico lo v¡~to en la realidad. 

4.~ Construy(' COI) bloqul\$ de m.ldl~r<l, ('Oll l11.ltcri.l1 de pl.htien y con caj<1s 'randes y )f'qupñas. 

4JI Kl',lli ..... l ('.,culturd~ con b.1fro, pl,l'';lilin.l, 111.-\5.1, etc. 

4.7 R('flexion.\ ~()bre 1.15 di$tint.l~ rel.1doll(" y dcciolles dd ni¡io con ohjetos y personclS. 

4.8 I-'nlduce mov¡lllicnto~ l'xtJresivm 1.:01110: (Ir.Ul1.ltil:dCiol1es, ~eñilJcs convencionales. MimiCd, ritmos corpor¡lk~, Juego~ de illld-
gindC"Íóll, juegus con ~u propio cuerpo (puentes, cuevds), juegm expresivos (viento, agud, trueno). 

4.9 Reconoce por medio de sus sentidos y ,us percepciones. 

4.10 Emplea nociones espaciales y de tiempo: arriba/abajo, deldntclatrás, antes/después, dentro/fuera, un lad%tro lado, ete. 

4.11 Ordend historias, cuentos, eventos, ('tt .. respetdndo la consecución de los hechos. .-
4.12 Narra actividades que se van a redli".lf o que ya se hdn llevado a cabo. 

4.13 Idl'l1tificd los dí'1S de la ~emJI1¡1. 

4.14 Hace mediciones dE' ¡¡emuo con lo~ n,lojps de urenJ d 'U;) v melnccill,ls. 

4.15 H.\Cc Illediciones de distJncids con di~tiflt(lS nl.lter¡dle~ (la mdllO, el pie, pcdaLO~ de cuerdd). 

5 MATEMÁTICAS 
5.1 Realiz.l acciones d pdrtir de 1<15 cUd]¡u.ldes y propiedades de 1m objetos y las person.ls {nombra, agrupa, selecciona, ordena, 

reparte, quit.l, compara, realiza COffl'spondenci.ls, cuentd, midel. 

5.2 Calcula y rcpre~enla gráficamente di~t.U1C1as y espacios. 

5.3 Identificd l.ls form.ls de IdS figurd~ ~{'CJrnl'tric<l" (en lo .. \Jujetos mismos, en [.1 compdrdción con otros, en el Uó>O que se les da 
y en su rcrronurción). 

5.4 Comprend(~ 1.\ noc!('¡n de ('.mlid.ld rt,I,lciol\:mdol.l COI1 objetos. 

5.5 E .. I.lble{7(~ rel.lciolH!~ t'nlr(' objcltJ~ y '1Iu.Jciol1e .. que existen en d enlomo [semej.llll.1S, difercnci.ls, ordell c.lIltiddd, peso, 
medidd, uuiC.lóón cspdcidl, tiempo). 

5.6 Puede represent.H gráfic.lmcnte el nllnwro. 



No. ASPECTOS A VALORAR Sólo .1quélJos que 
requieren ser adc-

6 LENGUA E Y COMUNICACI N <:lr,j(jo_~ 

6.1 Conversa y realiza relatos sobre historias, acontt'cimicntos, cuentos, etc. 

6.2 Describe im¡igcnes, lotogról ías, escenas (ca C~, ¡mimales, personas, objetos, etc. 
6.3 Inventa palabras, chistes y cuentos. 
6.4 Comprende y Juega con adivinanzas, traba cngu,ls y rimas. 

6.5 Anticipa el texto a partir de la imagen prl'spntada. 

6.6 Juega a la mímica e imita personajes. 

6.7 Hace registros gráficamente (dibujando y eSCribiendo) de todo lo que se considera necesario conservar o recordar (lisIas de 
matl'riales, nombres, dir¡'cdoncs, et •. ). 

6.S Rügistr.\ diferentes prOC(~SOS {horarios, c.\It'nd<lri()~, cs\¡¡dos del tiempo, crecimiento de plitnlaS y animales). 

6.9 ~entif~c<l ~gunos aspectos sobre!~ convenciona~idad (!~ la lectura y escritura (direccionalid<ld, orden,~je¡H, cte.). 

6.10 Diferencia distintos tipos de texto. 

6.11 ~ab~rol cupntos ~storlas con dibUJOS y gr~{,¡l~ de recetarios,-.!.istn _de rnateriales,h.?rarios y c~!nctartos. 

6.12 Hace unil represpntación grMica de 105 prOYI'("t()~ de trabajo. 

6.\3 AnticirM e texto a partir de ;1 im.lgt'1l pres{'IlI"cI,l. 

6.14 vrganlza aocumentos oe acueroo a su contelllClO. 

6.15 Diferencia distintos tipos de texto. 
J.1 (, Keconoce la tmport,InCla o cmguol){' t'~crllo corno un medio e (' comunicar, reco~~r y o~!_ener In ormac~on. 

6.17 R{~conocc 101 importand.l ud lengu,lje "'('(11.11 ("01110 un medio par,1 ('xrr('s,'r lo qu(' pcns<lmn~, qU('rprnns y scnlimo~. y Il.lr<l 
solicitar información para entender a olros. 

(J.lU IUl'nlificil 1,1<; (ljo;linl.l<; manNOIo; dp romuni(",I("ir'lIl no-verl¡i\I: corporal, <lrtí~tica (musica, danza, pintura, escul1ura, !O!ogr,lIí,l) y 

por mpdio d(· imágenes (señales, ,mundos). 
--- ---- --

ADECUACIONES CURRICULARES 

En las fiI<ls que Jparecen a continuación, es nccesJrio mencionar las adccuJciones curricul,ues propuestas parJ el niño o niña. 

Área Adecuación 



ADECUACION CURRICULAR ESPECIFICA PARA EL NIVEL DE PRIMARIA 

Nombre del niño, ________________ Grado escolar, ____ _ 

NEEasociadaa' __________ ~~---------------
Miro. grupo MIro. apoyo~--;-:-----------
Escuela, __________________ Fecha, _________ _ 

Asignatura 
Eje temático 

Propósito 

Contenido: 

Estrategia didáctica: 
Adecuación 
curricular 

Material de trabajo: 

Procedimiento de evaluación: 

Observaciones: 



RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACION DE ADECUACIONES CURRICULARES 
(NIVEL PREESCOLAR) 

1. Para la elaboración de una adecuación curricular es indispensable contar con los resultados de la evaluación 
¡Jsicopedagógica del niño, como' punto de pantda'para-determmarTasnecesidades educativas especiales que 
dan pauta para la realización de las adecuaciones curriculares en general. 

2. Debemos tener presente que existe un primer plano para la realización de adecuaciones curriculares que nos 
ubica en la perspectiva de Jo que se requiere y se puede realizar a Iq largo de un año escolar (incluso de un 
ciclo educativo), considerando: , 

a) Lo que [os planes y programas de estudio determinan como propósitos generales de la educación 
básica para la formación del niño (los cuales no se modifican en ningun caso). 

b) Lo que la propuesta curricular determina en un grado o ciclo escolar determinado en cuanto a 
propósitos, contenidos, actividades y materiales de trabajo. 

c) Las condiciones de trabajo en la escuela y el aula (recursos didaclicos y apoyos profesionales) con 
los que se dispone. 

d) Las necesidades educativas especiales identificadas en un niño, tomando en cuenta sus áreas 
problemáticas, los recurso~ personales que 'pone en juego para el aprendizaje y sus 
potendalidades. 

Se pueden establecer así las principales áreas o ámbitos de intervención y las estrategias globales para la 
organización de la intervención pedagógica, lo cual debe quedar expresado en un plan de acción a largo 
plazo que se debe documentar (puede selVir de ejemplo el DIAC). 

3. Una vez que se cuenta con esta perspectiva general, podemos identificar un segundo plano Que nos conduce 
a la realización de adecuaciones curriculares específicas, para las cuales se toman en cuenta las dificultades 
que plantea el abordaje de un determinado contenido particular: considerando la finalidad Que se persigue, la 
complejidad de tal contenido, los recursos didácticos disponibles, y, por supuesto, las necesidades 
educativas del alumno en cuestión. 

4. La adecuación curricular que se lleve a cabo, supone entonces Que, debido a las características de las 
necesidades educativas de un alumno, se tiene presente el propósito expresado en el programa de estudios 
en relación con un proyecto. un bloque de juegos y un contenido del plan de estudios, Dependiendo de las 
características del alumno, el diseño de la adeyuación curricular puede abarcar al objetivo mismo, por lo que 
debe entenderse como una adecuación significativa que obliga a definir, en primera instancia, una meta que 
ese niño en particular está en posibilidades de alcanzar, estableciendo una diferencia con el propósito 
establecido.en el plan de estudios para todo el alumnado. Se debe aclarar aquí, Que las adecuaciones a los 
objetivos son las menos frecuentes en las experiencias de trabajo. Sin embargo, para las finalidades de este 
ejercicio se incluye este tipo de adecuación curricular. 

5. AJ precisar la adaptación del objetivo a las necesidades del niño, se está en posibilidad de concretar la 
adecuación tomando en cuenta el contenido a trabajar, la estrategia did¡ktica que se pondrá en juego, los 
materiales didácticos Que se utilizarán y el procedimiento de evaluación mas pertinente para valorar si se ha 
logrado avanzar en la consecución del propósito establecido. 

6. Con base en el formato anexo, debe anotarse el proyecto al que corresponde el objetivo determinado. 
Asimismo, en este mismo sentido se especifica el bloque de juegos en el que se ubica el contenido. Es 
posible que se considere mas de un bloque de juegos, por lo que debe hacerse explicito en los apartados 
correspondientes. 

7. A continuación se define, con toda precisión, el objetivo que se pretende lograr, lo cual, como se puede 
inferir, ya implica el nivel significativo de la adecuación curricular. La definición del objetivo debe establecer el 
tipo de concepto(s) y habilidad(es) de aprendizaje que se persigue(n). 



8. En.el.apactado_.AdecuaciólLCurricular, . se..descrihe_el contenido que se .abordará mediante la adecuación, 
procurando QU~ quede en concordancia con el objetivo establecido. En cuanto a la Estrategia didáctica, se 
determina la actividad o serie de actividades Que se llevarán a cabo durante la experiencia de trabajo. Estas 
actividades se pueden realizar en una o varias sesiones, dependiendo de las características del contenido y 
del tipo de conceptos y habilidades de aprendizaje delimitadas. En esta misma lógica, se describen los 
Mateda/es de trabajo Que se aplicaran durante la actividad o actividades planeadas. 

9. En correspondencia con el objetivo. el contenido, la estrategia didáctica, los maleriales de trabajo y. 
fundamentalmente, las caracteristicas del niño, se determina el procedimiento de evaluación mas 
conveniente, procurando que sea diversificado para evitar que resulte parcial la valoración. 

10. En el apartado de Observaciones, tanto la maestra de grupo como la maestra de apoyo, que son las 
responsables de realizar la adecuación curricular, pueden anolar las cuestiones que consideren peninenles 
en relación con la experiencia de trabajo que se pondrá en juego. tanto las que correspondan al alumno o a la 
adecuación curricular planeada. 

EJEMPLO DE UNA ADECUACION CURRICULAR ESPECIFICA 
PARA EL NIVEL DE PREESCOLAR 

Nombre del niño, __ P'::':ab"'�"it;>o'-:-:-:----c:-:-______ Grado escolar 3er. año 
NEE asociada a :----'D~éfiC'-'c';'i!.!.t-"in'"t"'e"'le"c"t"'u"a'-l __ :-;: _____ -= __ -=--:-_____ _ 
Mtra. grupo Susana López Mtra. apoyo _ Teresa Ruiz 
Jardin de niños __ ~C"-r"i-,,C,,-r!..i ____________ Fecha 4 de febrero 98 

Proyecto Vayamos al zoológico 
Bloque de Lenguaje 
juego 

Objetivo Establecer la relación de significación entre la lengua oral y la 
lengua escrita. 

Contenido: 
Las características de los anímales. 
Los cuidados de los animales. 
Los nombres de los animales y partes del zoológico. 
Los letreros y señales que identifican a los animales y las partes del 
zoológico. 

Adecuación Estrategia didáctica: 
curricular Se realiza una visita al zoológico. (Actividad grupal). 

Se describen en clase las experiencias vividas por el grupo de niños en 
general y por el niño con n.e.e. en particular. (Actividad grupal). 
Los niños representan a los animales y sus principales características, 
tratando de imitarlos. (Actividad grupal). 
Los niños inventan un cuento, con base en un animal, un grupo de 
animales o con el habitat en donde viven. (Actividad de pegueño grupo). 



RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACION DE ADECUACIONES CURRICULARES 
(NIVEL PRIMARIA) 

1. Para la elaboración de una adecuación curricular es indispensable contar con los resultados de la evaluación 
psicopedagógicp del niño. como punto de partida para determinar 18.$ n.ecesil!!.ades educativas especiales que. 
dan pauta-para la realizadón de las adecuaciones curriculares en general. 

2. Debemos tener presente que existe un primer plano para la realización de adecuaciones curriculares que nos 
ubica en la perspectiva de lo que se requiere y se puede realizar a lo largo de un año escolar (incluso de un 
ciclo educativo), considerando: 

a) Lo que los planes y programas de estudio determinan como propósitos generales de la educación 
basica para la formación del niño (los cuales no se modifican en ningün caso). 

b) Lo que la propuesta curricular determina en un grado o ciclo escolar determinado en cuanto a 
propósitos, contenidos, actividades y materiales de trabajo. 

e) las condiciones de trabajo en la escuela y el aula (recursos didácticos y apoyos profesionales) con 
los que se dispone. 

d) las necesidades educativas especiales identificadas en un niño, tomando en cuenta sus áreas 
problemáticas, los recursos personales que pone en juego para el aprendizaje y sus 
potencialidades. 

Se pueden establecer así las principales áreas o embitos de intervención y las estrategias globales para la 
organización de la intervención pedagógica, lo cual debe quedar expresado en un plan de acción a largo 
plazo que se debe documentar (puede servir de ejemplo el DIAC). 

3. Una vez que se cuenta con esta perspectiva general, podemos identificar un segundo plano que nos conduce 
a la realización de adecuaciones curriculares especificas, para las cuales se toman en cuenta las dificullades 
que plantea el abordaje de un determinado contenido particular, considerando la finalidad que se persigue, la 
complejidad de tal contenido, los recursos didácticos disponibles, y, por supuesto, las necesidades 
educativas del alumno en cuestión. 

4. La adecuación curricular que se lleve & cabo, supone entonces que, debido a las características de las 
necesidades educativas de un alumno, se tiene presente el propósito expresado en el programa de estudios 
en relación con una asignatura, un eje temático y un contenido del plan 'de estudios." Dependiendo de las 
caracteristicas del alumno, el diseño de la adecuación curricular puede abarcar al objetivo mismo, por lo que 
debe entenderse como una adecuación signific;ativa que obliga a definir, en primera instancia, una meta que 
ese niño en particular esta en posibilidades de alcanzar, estableciendo una diferencia con el propÓsito 
establecldo en el plan de estudios para todo el alumnado. Se debe aclarar aquí, que las adecuaciones a los 
objetivos son las menos frecuentes en las experiencias de trabajo. Sin embargo, para las finalidades de este 
ejercicio se incluye este tipo de adecuación curricular. 

5 . .Al precisar la adaptación del propósito a las necesidades del niño, se está en posibilidad de concretar la 
adecuación tomando en cuenta el contenido a trabajar, la estrategia didáctica que se pondrá en juego, los 
materiales didácticos que se utilizarán y el procedimiento de evalúación mas pertinente para valorar si se ha 
logrado avanzar en la consecución del proposito establecido. 

6. Con base en el formato anexo, debe anotarse la asignatura a la que corresponde el propósito determinado. 
Asimismo, en este sentico se especifica el eje tematico en el que se ubica el contenido. Es posible que se 
considere más de una asignatura y, en consecuencia, mt!s de un eje temático, por lo que debe hacerse 
explícito en los apartados correspondientes. 

7. A continuación se define, con toda precisión, el propósito que se pretende lograr, lo cual, como se puede 
inferir, ya implica el nivel significativo de la adecuación curricular. la definición del propósito debe establecer 
el tipo de concepto(s) y habilldad(es) de aprendizaje que se persigue(n). 



8. En el apartado Adecuación curricular, se describe el contenido que se abordará mediante la adecuación, 
procurando que quede en concordancia con el propósito establecido. En cuanto a la Eslrategia didáctica, se 
determina-Ia- actividad o serie de actividades que setreVarfiín3:-ta-oocKfranIEfla-experiencia de trabajo. Estas 
actividades se pueden realizar en una o varias sesiones, dependiendo de las características del contenido y 
del tipo de conceptos y habilidades de aprendizaje delimitadas. En esta misma lógica, se describen los 
Materiales de trabajo que se aplicarán durante la actividad o actividades planeadas. 

9. En correspondencia con el propósito, el contenido, la estrategia didáctica, [os materiales de trabajo y, 
fundamentalmente, las características del niño, se determina el procedimiento de evaluación mas 
conveniente. procurando que no se limite a los procedimientos reiterados y rutinarios que parcializan la 
valoración.¡ 

10. En el apartado de Observaciones, tanto el maestro de grupo como el maestro de apoyo, que son los 
responsables de realizar la adecuación curricular, pueden anotar las cuestiones que consideren pertinentes 
en relación con la experiencia de trabajo que se pondrá en juego. tanto las que correspondan al alumno o a la 
adecuación curricular planeada. 

EJEMPLO DE UNA ADECUACION CURRICULAR ESPECIFICA 
PARA EL NIVEL DE PRIMARIA 

Nombre del niño,_-->J'::u"a;>:n:'i"to"-:--:--:--:--:-_________ Grado escolar 3er. año 
NEE asociada a :-:,---'D7"-éfi"'c"'i":t...,in...,t"'e...,le..,c,,t"'ua"'I'--_-;-;: _____ -;::-_--:-;--;: _____ _ 
Mtro. grupo _-;:A::",n",to",nwi,:,o,",O'!'rtLC!.<iz~ _____ Mtro. apoyo Rosa Ma. Cruz 
Escuela Benito Juárez Fecha 4 de febrero de 2000 

Asignatura Español 
Eje temático Lengua escrita 

Redactar oraciones breves en las que utilice palabras con la letra r y rr 
Propósito y utilizar el punto al final de la oración, en función de imágenes en las 

que se representan diversos objetos y situaciones sencillas. Redactar 
breves mensajes de advertencia en los que se utilice el signo de 
admiración. 

Contenido: 
Uso de la r y la rr, en palabras aisladas y en enunciados breves 
Redacción de descripciones de objetos, imágenes y situaciones seo cilla s 
Redacción de mensajes sencillos de advertencia 

Estrategia didáctica: 
Uso de una narración en la que se plante, . 'na vivencia de un grupo de 

Adecuación niños que van de excursión y en la que tien J ·,portunidad de descubrir 
curricular y conocer muchos objetos y animales, así ( .,"_. enfrentarse a situaciones 

diversas. (Particilla con todo el grullo). 
De la narración, se derivarán una serie de descripciones de los objetos y 
de las situaciones narradas realizadas por los niños. (Particilla con todo 
el grullo). 
De los objetos descritos, se distinguirán las palabras con r y rr, así como 
enunciados breves en los que aparezcan palabras similares. {Trabaja en 



un pequeño grupo). 
Lectura de palabras con' y rr, asociadas a imágenes o a objetos. Del 
mismo modo con enunciados muy sencillos. (Trabaja individualmente o 
~n un pequeño. grupo). 
Redacción de palabras con r y rr, así como enunciados muy sencillos con 
apoyo de objetos o imágenes. (Trabaja individualmente). 
Derivado de la narración y con apoyo de imágenes, se redactarán 
mensajes muy sencillos de advertencia sobre peligro, usando los signos 
de admiración. (Trabajo individual). 

Material de trabajo: 
Objetos e imágenes (recortes de revista) relacionados con la narración. 

Procedimiento de evaluación: 

Centrado en la participación del niño y en la producción de sus textos. 
Se interrogará al niño sobre lo que describe y redacta, procurando que 
que aclare el contenido y el sentido de su descripción y redacción. 
Se adecuarán las observaciones a las características de los objetos 
imágenes. 

Con base en la evaluación psicopedagógica de Juanito y también considerando su desempeño dentro de la 
clase, tanto la maestra de apoyo como el maestro del grupo se han percatado que las posibilidades de este 
alumno. en cuanto a la redacción de textos, son limitadas aun, puesto que s610 puede escribir palabras aisladas 
o a lo sumo un sustantivo acompañado con un adjetivo cuando el maestro le pide que narre una acción o 
describa un hecho. En la redacción de las palabras, a veces se observan omisiones o inversiones de letras. 
Pero veamos que es lo que se establece en los programas en cuanto a la redacción de textos en este bloque 
para el tercer año de primaria: 

Redactar textos, instructivos y mensajes incluyendo las reglas ortográficas (uso de la coma, incluir en el 
texto algunas Jelras en especial como son la r y la rr, uso de signos de interrogación y admiración). 

Como podemos observar, en este caso será necesario adecuar el propósito con la finalidad de que Juanito 
pueda avanzar en lo referente a redacción de textos, tomando en cuenta sus caracteristicas personales. 
Dificilmente Juanito podría lograr cabalmente el propósito determinado para los alumnos de tercer año. Sin 
embargo, puede tener progresos importantes, dependiendo de. las adecuaciones curriculares que se 
establezcan. 

Tanto el maestro de grupo como la maestra de apoyo, han determinado crear una estrategia didáctica en la que 
Juanito pueda participar con el grupo y también trabajar individualmente. 
PJ iniciar el trabajo con una narración como la aquí descrita, se puede contar con una gran cantidad de 
referencias que permitan apuntar hacia el propósito determinado, ya que sobrarán términos y situaciones que 
pueden servir de base para la realización de las actividades. Si bien se propone una narración, bien puede 
tralarse de una vivencia real en la que el que el grupo ha participado. 

Las actividades se pueden llevar a cabo en varias sesiones y, de acuerdo con el ejemplo, se pueden ir 
realizando incluyendo descripciones y lecturas para después derivar a la redacción de textos, que es el objelivo. 
Al respecto, hay que tener presente que se pueden plantear airo tipo de acciones que induzcan a los alumnos a 

e 



a la actividad central. Lo que en esta adecuación hemos propuesto. es sólo un ejemplo. Lo importante es que 
Juanrto' pueda tener una oarticipación con sus comoañeros y también trabajar individualmente. de acuerdo con 
sus propIas neeesiaades. 

Como se ha propuesto trabajar el uso de la r y la ". el maestro puede inducir la clase a trabajar con palabras 
que las contengan: utilizando objetos o imágenes en las que se puedan encontrar con relativa facilidad, sin que 
esto elimine la posibilidad de trabajar con cualquier tipo de palabras o enunciados. Trabajar con estas letras es 
una cuestión particular en este caso. 

Al trabajar individualmente con Juanito, es necesario propiciar una serie de condiciones que te permitan ir 
realizando su trabajo con facilidad. Se le pueden presentar los objetos e imágenes y pedirle que en primer 
término los nombre y después trate de escribir lo que ha mencionado, prestándole todo el apoyo que requiera. 
En este caso, se deben u1ilizar imágenes que contengan pocos elementos para que preste su atención a lo 
esencial, como puede ser el ejemplo de una imagen en la que aparece un carro de color rojo y nada más o un 
niño solo jugando con algún objeto o comiendo un alimento. Es conveniente que el maestro trabaje con Juanito 
y algún otro de sus compañeros para que éste último aprenda y pueda servir de apoyo a Juanito y a su 
maestro, desvaneciendo este apoyo propiciando un trabajo individual exitoso, ya que se haya comprendido la 
tarea y su dificultad en la ejecución solicitada. 

Asimismo se le puede apoyar, con base en una imagen, con la redacción de una parte del enunciado, con el fin 
de que lo complemente con la palabra más adecuada, por ejemplo: El coche es • o El niño 
come , o El niño juega con la . Incluso se le pueden presentar una lista pequeña de 
palabras para que el niño escoja, según sea el enunciado que se pretende. Paulatinamente, hay que procurar 
que el niño vaya escribiendo sin estos apoyos. Estas son algunas sugerencias, ya que las acciones que se 
pueden poner en juego son infinitas y a los maestros les sobran ideas. El mismo principio se aplica para los 
materiales y el proce~imiento de evaluación. . 

Con este ejemplo, hemos querido destacar que una adecuación curricular debe permitir establecer pautas 
sistemáticas para el trabajo con el niño con necesidades educativas especiales, pero también con el grupo en 
general y que, además, una adecuación específica fonna parte de una estrategia más general de intervención. 
Deben entenderse como una propuesta que durante su realización tiene que manejarse flexiblemente, 
dependiendo de los intereses y características del niño, del grupo y de las condiciones de trabajo en cada lugar. 

Propuesta de Iván Escalante H. 



Anexo 9 
"Relaciones entre Padres y Profesionales" 



,\nexo Hl 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

Garda Pastor Carmen 

1. ¿ Se cons!(1t!ran conflicuvas las relaciones entre padres y profesionales? 

2. ¿ Qué temores sienten los profesionales ante la implicación de los 

padres en los temas educativos? 

3. ¿ Consideran los padres estar ejerciendo el derecho a participar en la 

educación de sus hijos? 

4. ¿ Pueden considerarse diferentes fases de implicación de los padres en 

la educación de sus hijos? 

5. ¿ Pueden considerarse diferentes niveles de implicación de los padres en 

la educación? 

6. ¿ Puede esperarse una colaboración espontánea o debe asesorarse a los 

padres sobre diferentes opciones? 

7. ¿ Existen modelos que contemplan diferentes fannas de implicación de 

los padres? 



Anexo 10 
"Directorio de la Red Internacional de Integración" 



DIRECTORIO MIEMBROS DE LA RED 

NACIONAL 

BAJA CALIFORNIA 

Mtro. Marco Antonio Villa Vargas 
Blvd. Lombardo Toledano y Castellón s/n 
Col. Las Islas de la Esperanza. 
Mexicali. Baja California. c.P. 21350. 
Teléfono: 6-55-83 

Hildebertha Esteban Silvestre 

CHIAPAS 

Coordinadora de Posgrado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
Escuela de Psicología 
Calzada Samuel León Brindis esq. Blvd. Belisario Dorpínguez, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
(UNICACH) 
Te!: 01-96-11-07-83 
Domicilio Particular. Calle Tamarindos # 110 
CoL Santa Cruz, Tuxtla Gutiérrez. Chiapas 
Te!: 01-96-18-33-75 

Emma Lilia Armendariz MaftÍnez 
Calle 28 #3 Cd. Aldama. 
Chihuahua. c.P. 32900 
Te\.: 101-84 y (14) (casa) 

15-01-42 (escuela) 

Lcticia Moreno García 

CHIHUAHUA 

COAHUILA 

B. California Poniente 445eol. República. 
Saltillo Coahuila. c.P. 25280. 
Te\. 15-76-92 y 88-23-11. 



DISTRITO FEDERAL 

Mtra. Zardel Jacobo Cúpich. 
Proyecto de Investigación Curricular 
UIICSE-E:-IEP-IZTACALA-UNAM. 
Ave. De los Barrios s/n. 
Col. Los Reyes Iztacala. T1alnepantla, Estado de México. c.p: 54070. 
Te\. 56-23-12-93. Fax. 53-90-59-00. 
Domicilio Particular: Las Huertas 107-A 403, Col. Del Valle, 03230 
E-mail: zardel@prodigy.net.mx 

Mtra. Graciela Serrano Limón. 
Uni\'ersidad Simón Bolí\'ar. 
Ave. Rio Mi..xcoac # 48. Col. Insurgentes Mixcoac. 
Del. Benito Juárez. México, D.F. c.P. 03920. 
Te\. 629-97-02 y 03. Fax. 629-97-44. 
E-mai!.gserrano@bolívar.usb.mx 

Lic. Alfredo Flores Vidales. 
Proyecto de Investigación Curricular 
UIICSE-ENEP-IZTACALA-UNAM. 
Ave. De los Barrios s/n. 
Col. Los Reyes Iztacala. llalnepantla, Estado de México. c.P. 54070. 
Te\. 56-23-12-93. Fax. 53-90-59-00. 

Oc Juan Alberto Litmanovlch 
Vicente Suárez 69 # 9 Col. Condesa 
De\. Cuah'emoc, CP 06140, México DF 
Tel, 55-53-01-13 Radio, 177-27-02 
E-mail: juan@nova.net.m: ... 

Abraham Ortiz Serrano. 
Calle 31 # 17. Co\. Olivar del Conde. 
México, D.F. CP, 01400 
Te\.,56-43-70-27 
E-mail: aHam@correo.unam.rnx 

l\laribel Paredes J\lolina. 
Calle Campanario # 63. Col. Villas de la Hacienda, 
Atizapan de Zaragoza, Estado de México. CP: 
Te\., 58-87-55-08 
E-mail: maribelp@tutopia.com 

Mónica Campos Bedolla 
Sinaloa 337 Col. Francisco Villa, 
TlaJnepanua Estado de l\.,[éxico CP: 05430 
Tel,53-97-11-81 
E-mail: rnlcampos@excite.com 



Carlos Alberto Aragón Vargas 
Unidad 1latilco Edif. 34 Depto. S 
Col. Nueva Santa María. CP: 02800 
Tel.: 53-55-79-92 
E~mail: caavs@yahoo.com.mx 

Víctor Hugo Arellano Miraflores 
Noche Buena # 22. Col. Jardines de Atizapan. 
Atizapan de Zaragoza, Estado de ~Iéxico. CP: 54500 
Tel.: 58-22-11-70 (casa) 

52-41-42-99 ext. 2521 (trabajo) 
E-mail: yictor.arcllano@teleteeh.com 

Moisés Mateos 
Eje 2 Manzana 16 Lote 19 Casa 187 
Col. Lomas Carrngena, Tultitlan, Estado de México. 
T el.: 58-13-1-00-13 
CeI: 044-51-57-95-95 
E-mail: mateosmoises@hotmail.com 

Dra. Guadalupe Acle T omassini. 
UNAM - FES ZARAGOZA. División de Estudios de Posgrado. 
Batalla 5 de Mayo, esq. Plutarco Elías Calles. 
Col. Ejército de Oriente. 
México, D.f. CP: 09230 
Poussin # 95, Edificio "A" 20-1-. Col. San Juan Insurgentes. CP: 03730 
TeI: 5516-9345 y 5623-0701 

Elisa Saad Dayan cruJieta Zacarias) 
CAPYS_\.C. 
Pilares # 310, Col. del Valle. CP: 03100 (Benito Ju;re,) 
Te!: 5559-6892)' 5575-1938. F;c" 5813-8725 

Ora. Esperanza Pérez de Plá 
AMERPI 
Presidente Carranza # 63, Colo Coyoacán. CP: 04000 
Teléfono particular: 5SS-tS·9S-tO 

Julieta Alicia Alvarado Affantranger. 
Educación Especial (Hipoacüsicos). 
Grupos Integrados Específicos para Hipoacúsicos (GIEH). 
CAM #17. DEE-SEP. 
Francisco ;\Iárquez #144. Col. Condesa. 
Tel. 55-53-08-20. Fax.: 56-45-25-09. ([",bajo) 
Domicilio Particuhr: Ponciano Arriaga #26 Col. La Ccbada. 
San Lorenzo Xochimilco. D.F. c.P. 16018 
Te!: ~-85-09'-Y.l 
CeI: 0:¡4-59-43-~3-43' 
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Manha Patricia Ayala Mendoza. 
Escuela Nonnal de Especialización Inyestigación. 
Campos Eliseos # 467 Palanco.México, D.F. 
Te!': 52-80-78-45, 52-80-88-65 Y 52-80-83-49. 
Casa: Cerro Azul # 109. Col. Petrolera 
México, D.F. c.P. 02480. 
Te!': 55-61-76-09. 

J\.ltra. Mónica Liliana Cortiglia Bosch. 
Cni\"ersidad Intercontmental. Facultad de Pedagogía. 
Insurgentes Sur # 4303.Col. Santa Ursula Xitla. 
De!. ·nalpan. México, D.F. c.P. 14420 
Te!': 573-85-44 eXl. 1130 y 1131. 
E-mai!.bosch@Spin.com.ffi. ... 

Mtra. Sara Gaspar Hemández. 
UNAM, Facultad de Filosofía y Letras. 
Ciudad Universitaria. 
Del. Coyoacan. México, D.F. c.P. 04510. 

1\1a. Del Rocío Páez GÓmez. 
Guadalupe I. Ramírez # 208 
Barrio San Marcos Xochimilco. 
Te!': 517-52-66 Y 517-20-22. 
Super .... isión VI-4 de Educación Especial. 
Cro"e #6 Te!': 641-47-05. 

l\,[tra. Ma. Esther Zuñiga i\lacias. 
UNA~1. Escuela Kacional de Trabajo Social. 
Ciudad Universitaria. 
Td.: 622-87-81 l' 622-87-69. 
E-mail: estherz@servidor.unam.mx 

Alicia Angélica López Campos 
Coordinadora del Colegio de Pedagogia (FFL - UKA~1) 
Circuito escolar s/n, Ciudad L'niversitaria, CP: 04510 
Tel: 5622-18-78. Fax: 5622-18-13 
E-mail: alislop@Servidor.unam.mx 

alislop@yahoo.com 

Raquel B. Jelinek i\lendelsohn 
Centro de Investigación y Servicios de Educación Especial 
Cda. de Micras # 62, 2' Col. del Periodista. CP: 03620 
Domicilio: i\:loctezuma # 20, Col. del Carmen Coyoacán 
Tel: 55-54-94-52. Fax: 55-54-18-49 
Celular: (044) 55·04-94-52 
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lván Escalante Herrera 
UPN: 56-30-97-00 ext 1258. Fax: 56-45-49-64 
SEP: 53-28-10-97 ext: 18874 
E-mail: iescalan@hotmail.com 

Alicia de la Peña 
EXCELDUC (Directora de Integración Educativa) 
Bosque de Ciruelos 140-405, Bosques de las Lomas. el': 11700 
TeI: 5596-7040, 5596-7480 Y 5596-7336. Fax: 5251-5511 
E-mail: exceIJuc@dsi.com.rn..L 

Silvia Gómez Tagle 
TeI: 5604-0646 

Ma. Del Canuco Sánchez Pérez 
Coordinadora de la J\[aestria en Rehabilitación Neurológica (L'At-.l->"') 
Calz. del Hueso # 1100. Col. Villa Quietud. 
TeI: 5724-5215 
Laboratorio del Seguimiento del Neurodesarrollo 
A,-. Del Iman # 7. 
Torre de Investigación Joaquín Craviata. 
Tel: 5606-5026 ext. 438 o 437 

Dra. Dolores Ayala 
Oirá y Hablará A.c. (presidenta) 
Antonio i\laura # 178, Col. .l\lodema. (Benito Juárez) 
Tel: 5595-3706 y 5724-460, ext. 233 

Alicia Rivera Morales 
Carretera Ajusco # 24, Col. Héroes de Padiema. 
Tel: 5583-1396 
Domicilio: Badía? # 109, Fracc. Las Alamedas, Dgo, Dgo. 
Tel: (0118) 11-3452 
E-mail: alirimo@hotmail.com 

alirif@prodigy.net.m:x 

Mercedes Aguirre 
UIA 
Tel: 5267-4000 ex<. 4653 

Dr. J\.hndujano 
UMI-X 
54837215 
54837249 

Sikia Celia Tapia 
5658-5588 
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Carolina Rossette 
Tel: 5822-6031 

GUERRERO 

t...ftro. Marco Antonio Cruz Reyes 
(SEP-GUERRERO). 
i\leJchor Ocampo # 12. 
Col. Centro Iguala, Guerrero. CPAOOOO. 
Tel.: 2-45-58. Celular: (74) 48-66-30 

Yolanda Guadalupe Abrego Ayala. 
Al Arroyo # 202 Col. Prados Vallarta. 
Zapapan, Jalisco. 

JALISCO 

MORELOS 

Mtra. Ennila Luna Vera. 
Victoria # 4. Col. Centro. Tel. (739) 3-00-33. 
HUITZIU\C, MORELOS. c.P. 62510. 
E-mail: e1una@hat.ubm.uaem.m:x 

Mtra. Silvia Laura Vargas López. 
Francisco Villa # 40. Tel. (73) 15-69-23. 
Col. Aantonio Barana. 
Cuernayaca, 1lorelos. c.P. 62320. 
E-mail: eluna@hat.ubm.uaem.m.'\ 

Enrique Alvarez Alcántara 
Ay. Uni\"ersidad # 1001, Colonia Chamilpa 
c.P. 62210, Cuemavaca, Marelas 
e-mail: enrique@hat.ubm.uaem .. mx 

luria@infoseLcom 

Fermín Valle Garcia 
Lazara cardenas # 511, Col Jiquilpan 
Cuernavaca, !\.Iorelos CP: 62170 
Tel: 317-22-51 
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Psic. Martín Sánchez Hemández. 
Calle Puerto Escondido # 508. 
Col. 7 Regiones. 
Oaxaca, Oaxaca. c.P. 68023. 
Te!. 3-57-93 Y 5-66-6\. 

OAXACA 

Instituto Estatal de Educación Publica de Oa.'l:aca. (lEEPO). 
Carretera Cristóbal Colón Km. 5 Ij¡:. s/n Ixcotel, Oaxaca. 
TeLo 5-39-00 Ex!. 291-271 (mañana) 
268-27 (tardes). 

José Antonio Nuñez Roz. 
22 Poniente # 518 Intenor 4. 
Te!., (22) 46-15-32. 
Puebla, Puebla. 

PUEBLA 

QUINTANA ROO 

M tra. Emilia Adame Chávez. 
Bugambilias # 208. Col. Gustavo Gutiérrez. 
Chetumal, Quintana Roo. 
Te!. (983) 2-32-30. 
E-mail: adame@astro.net.com.rn. .. 

SINALOA 

Bemabé jiménez Espíndola. 
Ave. De la Marina #720. Col. Ejidal Francisco Villa. 
Mazarlán Sinaloa. c.P. 82120. 
Te!. (69) 86-26-58. 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Coordinación Académica Zona Sur. 
Benito Juárez # 10O-t. p.-h.zaclán. Sinaloa. 
c.P. 82000. 
Tel, (9169) 82-36-97 
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l\ftra. Amalia Hoyos Arvizu. 
5.1., Privada de Perimetral # 5. Col. Modelo. 
Hermosilto, Sonora. c.P. 83190. 
Universidad Sonora. Apartado Postal 793 
Te\. Fax. (62) 12-55-29. 
E-mail. ahoyos@capumo.uson.ffi.x 

amaliahoyos@hotmail.com 

Lic. Tila Esperanza Aré,'alo Campos. 
Ave. 27 de Febrero # 2107. 
Col. !\tasta. Villahermosa, Tabasco. 
c.P. 86060 
Te\. fax. 5~-31-13_ 
(CAPEP-TABASCO). 

Lic. Leticia ]iménez Oliva. 

TABASCO 

Cuitlahuac # 134 Depto: 15-A Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco 
Te\. 14-52-M. 
(SEP. TABASCO). 

Lic. Yazmín Osario Ruiz. 
Plutarco Elías Calles # 303. Col. Carcía. 
Villahermosa, Tabasco 
Te\. Fax: 15-9~-97 

TLAXCALA 

!\ltrJ.. i\lartha Huerta Cruz. 
Heroico Colegio i\-lilitar # 107. Centro. Apizaco, Tla. .... cala. c.P. 90300. 
Te\.: (2~1) 7-18-1'-
SEP TI .. ,cala. Te\.: (246) 2-7~-60. 

YUCATÁN 

Dr. Pedro Sánchez Escobedo 
Jefe de la Unidad de Posgrado e lm'cstigación. 
Universidad Autónoma de YucahÍ.n. Facultad de Educación 
Calle 41 s/n x 14. Col. Industrial Fénix 97150, Mérida, Yucatán, A.P. 1207 
Te!, (99) 22-4600,22-4557. Fa." (99) 22-4591 
E~ma)l: psanchez@tynku.uady.m. .... 
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Stella Can iza de Páez 
Tres Arroyos # 1389. 1416 
Buenos Aires, Argentina 
Tel.: (0541) 582-66-59 
Fax: 583-11-63 
E-mail: gpaez@sinectis.com.ar 

i\1a. Cristina Zano H 
Dirección Postal: Casilla de Correo # 15 Sucursal # 3, C. Postal 5003 
Córdoba, Argentina. 
Celular: 00-54-76-530-770 
Fax: 00-54-51-89-99-00 

Susana Aorencia Ortiz 
Secretaria de Educación. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Bartolomé ~'1itre # 1249. Buenos Aires 
Domicilio Particular: Las Heras # 2371 
Buenos Aires, Argen tina. 
Tel-Fax: 00-041 803-68-52 
E-mail: edespba@sminter.com.ar 

Ediclea ~[ascarenhas 
Uni\"ersidad Denova 19uacuunig 
Rua Quintino Bocaiúva Sto. Centro 
Duque de Ca.xias, Río de Janeiro, Brasil 
E-mail: ediclea@rionet.com.br 

Dra. ;\[wa Teresa García 
Lic. Bias Eduardo Mora 
Fax: 33-59-60 
E-mail: maritza@psico.uh.eu 

Dr. Guillermo Arias 
E-mad: arias@fq.oc.uh.cu 
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CHILE 

Dr. Nelson Araneda Garees 
Departamento de Educación, Universidad de La Serena. 
Amuntegui # 8S 1. La Serena, Chile. 
e-mail: naraneda@elqui.cie.useren::J..d 

Ibar S. González Leiva 
Dir. "Colegio Luis Brailte" 
J\y. Cuatro Esquinas s/n 
Casilla 418, L'l Serena Chile 
Tel: (56-51) 29-69-64 

Osear Nieto de los llios 
Centro de Desarrollo de Recursos Humanos Integración. 
Los M,mannales 9637, La Florida, 
Santiago de Chile 
Tel/Fax: (562) 287-3457 

Julia \Vattier Toledo 
Colegio Santa Cruz 
H. Utrerns 02165, V. Alfa 
T emuco, Chile 

Felicia González Villardel 
Directora del Departamento de Educación Diferencial. 
Universidad ? .... ferropolitana. 
José Pedro A1essandri, 774 
~hcul, Chile 

Roxanna Bobadilla 
Janine Damina 
?\[aritza Rodóguez 
Cristina Hemández 
Instituto de la Sordera "Or. Jorge Ohe" 
Hemán Cortés 2953 
Santiago de Chile 
E-mail: jorgeror@chilesar.net 
Carolina Hemández 
Escuela Cdqui 
A\'. Marte t 259 
Quihuane, Santiago de Chile 

~hria Angélica Marcello 
Colegio Sta. Cruz 
Recreo 157, Campos Dcportiyos, 
Temuco, Chile 
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Escuela Básica Penco 587 
Freire 154, 
Penco, Concepción Chile 
Tel, 45-14-35 Y 45-12-82 

~orma Riobo Salgado 
L:niycrsidad Metropolitana de Cicncias de la Educación 
;\fanuel 77-4, ~uñoa, Santiago de Chile 
Fa-" 239-20-67 
Domicilio Particular: i\lonseñor Eyzaguirrc 103, Depto. 406 
Nuñoa, Santiago de Chile 

Hemán Ahumada Aldorei 
universidad !\'letropolitana de Cicncias de la Educación 
J\.hnuel774, Nuñoa, Santiago de Chile 
Fax, 239-20-67 

Ingrid Orely Godoy Rojas 
Colegio Anglicano para l\'iños Sordos 
T ernuco, Chile 
E-mail: anglica@entelchile.net 

Angélica Saavedra Navarrete 
Karina Lema Aguaya 
Chile 8va. Región, Concepción Chile 
E-mail:Angc_so@hotmail.com 

:\laría Ximeoa Cabezas Cortés 
Colegio España D-16. 
Concepción Municipal 
Domicilio Particular: Calle 1 # 360. Villa de Blanco 
R:cncagua, Chile 
Tek 23-95-47 y 23-13-08 

Claudio Muñoz 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 
José Pedro Alessandri 776 
~uñoa, Santiago de Chile 

Xi mena .Monteros Montecillos 
Escuela Diferencial Loa-Calama 
Block El, Depto. 311 
Cesar Aguilar, Chuguicamato, 11 Región Chile. 
Te!: 5S-32--t6-75 
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e-mail: jrod@una.ac.cr 
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Pablo Pineda. Un camino a la esperanza 
como utopía 

PADLO PINEDA 

Alumno de 2~ d~ DUP 

Hoy en día la integración de todos 105 niños con Síndrome de Down del mundo 
es sólo un suc~o; un sueno hoy por hoy irrealizable. ya que la sociedad actual no ticne 
ni la capacidad ni los medios suficientes para realizar esta integración. Gracias a mi 
experiencia este suel'lo. se está haciendo realidad para mi, dejando de ser un'a utopía; 
unamos, pues, nuestro csruerzc y coraje para que esta utop/a deje de serlo: y sea un 
camino hacia la esperanza. POr eSln razÓn he titulado mi trabajo: (.UN CAMINO HA· 
CIA LA ESPERANZA COMO UTopíA)). 

PRESENT ACION 

Soy Pablo Pineda Fener. un joven trisÓmico-2.1 de 16 años de edad; .my el menor 
de una familia de clase media que con pocos recursos económicos nos ha e<.jucauo en 
un ambiente cultural y académico muy bueno. Para mi familia es más imp~nantc la 
educación que el dinero. Mi familia consta de mis padres que me han eduCOldo y Criado 
a través del tiempo y de tres hermanos: Pedro, que ha acabado la carrera de MedicinO!, 
Manolo, que ha acabado la carrera de Ingeniero de Telecomunicaciones y qlie trabaja 
y vive en Madrid, y, finalmente Miguc:J, que es el menos estudioso y está haciendo ca.u. 
Además tengo a mis tíos, que no tienen hijos, y a los que consideramos com~ nuestro. 
segundos padres. 

MI EXPERIENCIA ESCOLAR 

Mi experiencia escolar empezó a los cuatro afias, edad a la que entré enf,un jardín 
de infancia cerca de mi casa, en el cual estuve cerca de un .11)0. En ese misnl al)O, mi 
Padre comenzó ha enseñarme a leer al igual que hizo con mis tres hermanos mayores. 
Los libros con que mi padre me .:nscl\abn a leer crnn las tres cartillas de Palal .. Al1nqll<: 



'" ?l\UlO !>IN~DII 

en los primeros momentos veía mis progresos con cierta cautela, vio ccmo yo Iba pro
gresando y al ver que iba bien, se aJc¡raba y estimulaba. Después de superar dichas 
Cartinas comenzaba preescolar en dicho Centro Parroquial con un libro de lecturas de 
mis h.:rmanos llamado «A Toda Vela)), También me ensellaron a escribir y a contar 
y hacer pequcllos trabajos manuales en los que yo no era muy hábil, y me tcnfan que 
ayudar entre mi prima Patricia y mis padres. 

A Jos siete ai'IOS y con la ayuda de la secretaria del Colegio Publico BcrSamln me 
matriculé en l~ de E.G.D. en dicho centro. En :lqucl elllonee51a integración no era na· 
da más que p31abras. El profcsorndo en general me aceptó. nunquc al principio una 
profesora tuvo sus reticencins. 

Ya en segundo cambi¿ dc profcsorado. El grupo de nmigos scguía igual. Este curso 
fue un poco movido, por cl COntinuo cambio de profesores. Pcro finalmente aprobé 
el curso. 

Despucs pnsc ni C,clo Medio. y ent,e con un nuc~o p'orc~o" Don HigimO l{eplso. 
EMC mnenro fue un magnifico profesor. Con él aprendi muchns cos¡¡s. y sobre todo 
me ncert6 sin nin¡;un ,ep¡¡ro. El grupo de amigos era muy bueno. yen todo momento 
se ~olcó conmigo. En lo que sc refiere a los eSlUdios ib~ bastante bien. Las lClras se 
me daban bastante bien. y. dlnslés. que por aquel enlOnCe.l ~orncnzaba. no fue mal. 
Las matcmaucas, desde el principio. se me dieron bastante regular. ya que. par lo ~lstO. 
no es rlll fuerte. 

Con este profesor. estuve los tres allos de que con.ltJ el C,,'lo ,"tcdio. LO! nperien
CIJ con Don Higinio fue muy dl~ertida y posill~ ... 

)'J cn aquellos Jilos se eomenzabJ a hablar de intq;raclQn. Por un lado se comen
zaron a 'Tear aulas especiales pnr¡¡ 105 niilos con problemas. Y por otro, fui protagonis
ta de un video tilulado «Hoy. habla Pablo),. que se emilió en un programa para Anda· 
lucía llamado "Andalucia Junta". 

Terminado el Ciclo Medio p,né ¡¡I Cielo Superior. Este Ciclo me costó b¡¡Slnnle (r¡¡
bajo ya que no teníamos como cn el ciclo ¡¡nterior un solo profesor sino varios, y. ha
bian muchas asignaturas; el grupo de amigos era el mismo, pero con algunas noveda
des. En general, 10$ estudi05 ib¡¡n b3stante bien, excepto las matemáticas en las que con· 
tinuan los problemas. Los aml80s y profesores me aceptaron en todas las elases. 

DeSpués de aprobar sexto y septimo paso a octavo, resultando ene curso más coso 
tosO de e51udiar que los anteriores. pero al final lo cOnseguí aprobar. Las asignaturas 
de letras me eran más fáciles, ya que me gustaban más . .1 diferencia de las matemáticas 
que me costaban más porque no me sust¡¡ban lanto, 

Después de la E.C.B. mi ramili¡¡ se plante6 que lb¡¡ a hacer en un futuro no muy 
lejano. Despues de consultar a los expertos cn educación especl:lI y de hablar (ntre ellos, 
vieron Que era más convenienlc seguir estudiando, ya que a mi mc gusta estudinr. Y 
asi fue. Después del verano comencé a estudiar pr:mero de O.U.P .. La verdad que cuando 
enlre. no conoda nad.l., ya que era la primcra vez que entraba en un instituto. Todo 
me parecía nuevo. No sabia si me iban :1 aceplar los profesores y los alumnos, pero 
poco .1 poco fui integrandome en las clases. y me fueron aceptando. Los estudios iban 
bien. La Historia iba fenomenal, ya que atendia mucho en clase y aprobaba todos los 
exámenes. En gimnasia y las demás asignaturas iba todo bien. excepto las matemáticas 
que para variar iban mal. 

Ya al fina! de curso me pregunté: ¿Y como estoy en e.U.p.? La verdad que estar 
en e.u.p. es meritorio, porque dcsdc E.C.B. haMn Il.U.P, hay mucha diferencia. An-
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tes tenia muchos amigos pero en la otra punta de Málaga, y algunas vc"r' puedo salir 
con ellos. En 10 que Se refiere a los estudios en E.O.B. no ponían tantos deberes ni exi
glan lanto, porque lo que enseilaban era fácil. Ahorn nos ponen muchísimos más debe· 
res y exigen por tanto más, 

Cuando uno l1ega a e,u.p. sabe muy bicn que de E.G.D. a B.U.P. hay un salto 
abismal, pero tambien ¡abe que este salto vale la pena (por eso me sientO muy utisfe· 
cho de haber llegado a B.U.P.) 

Al final del curso lo aprobé casi lodo, excepto las matemátie~s y l~ Icn,ll~. N~d~ 
más aeab~r el curso y después (le ver c¡¡si todos los pJrddo.l del mundin\. m~ [11; :1 IIII~ 
Granja escuela en I¡¡ provincia de Gran~da. Alli lo pasé muy bien, pero que muy bien. 
ya que alli hice de todo, desde poner la mesa hasta hacer la cama. Desde ir al eSlabln 
hasta hacer taller de teatro. Una de las 'Cces en que hicimos teaLTo. participe yo: en 
un pequeflo circo en el que actullban muchos comp:lI'1eros. Fue una gran nperiencia 
Yo iba a mi aire como todo d mundo. pero lo pasé muy bien. En lo que ~c refiere;1 
comida era magnifica; comiamos de to(lo y todo bueno (fue una e~perienci~ mny 
positiva). 

Tras la primera p¡¡rte del verano en la que no paré de estudiar, hice los examenes 
con distinta fortuoa. Mientras que aprobé la lengua. suspendí las matemáticas. A pMtlr 
del dia I de Octubre he eomenz¡¡do 2." de U.U.P, Y los cstudios no me van muy m,,1 
Las matemáticas por ahora no las IIcvo mal pues lo que estamos bnclendo no es dificil 
Los profcsores hJIl cambiado un poco, sólo se han qued¡¡do del ano pnsn~o, In profesu. 
ra de Inglés,el de Religión y la de Matemáticas. También en el seno de lts amlSos han 
habido cambios, pues sólo se han quedado conmiso del ano pasado ocho amigos. POr 
ahora me siento muy aceptado por todos. Tambien ha habido cambios en las asignatu· 
ras: en eSle arIO no doy Lengua y la han sustituido por el Latin y In Llteralura. la Histn. 
ria por la Geografia, y la Musiea por Hogar. He notado mucho 1.1 falla de HiSlori;¡ 
porque me gusla. 

No solo el factor ncadémico ha marcado mi vida. También hnn sido parte de mi 

vida otros folClores. 
A los cuatrO atlas y medio entre en un cenlro de cstimulación prc~oz cn Mril~¡;n 

llamado Virgen de la Esperanza, no recucrdo mucho de aquel paso ya qye era muy pe· 
quena, del tiempo que estuve en aquel centrO recuerdo al equipo que m~ ayudó, e\pc, 
cialmente a la pedagoga del centro, Encarnita que me ayudó mucho y tuvo mucho inte_ 
res por mi. Lamentablemente yo empecé la cSlimulación precoz cuaTldo se me habin 
pasado la edad ya Que por aquel entonces mi familia no s¡¡bía nada de ¡¡quello y porqllr 
las circunstancias lo mandaron así. En los últimos momentos de estar alli alternaba con 
el ano de preescolar. 

El preescolar 10 hice en un colegio parroquinl cerca de mi casa de esa cxpericn,¡,¡ 
recuerdo a la profesora que era muy buena y me ensenaba cosas muy~ bonims. 

Tambien recuerdo a mis eompail.eros entre los cuales estaba mi prima Patricia} 
también recuerdo el libro en el que yo leía llamado "A toda ve!¡¡» que ~ra un libro I,h

lectura de mis hermanos. El Preescolar 10 curse entre los cinco y los seis anos. 
En el ultimo afiO de Preescolar hicimos una pequetla fiesta en 1.1 cual participamo' 

todos y yO participé en una pequefla obra de (eatro 1.1 cual fue muy c!l"crlldn. 
En la fiesta nOs lo pasamos muy bien y yo' estab¡¡ muy conlenlO. 
Comimos, bebimos, jugamos e hiCimos de todo. Dc todo aquello a'hora ten¡;o i". 

tOS Y en mi mcnlc aquel gran recucrdo. 
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Mientras cursaba 10$ primeros .11)OS en el Bcrgamin Iba a CSIC Centro Parroquial 
a dar hu primeras Catequesis. También hicimos excursiones como la de las Cuev.rs de 
Nerja y fieslas lo sabados [lor la mallana. Todo aquello era muy agradable y lo pasaba 
muy bien. 

En el ano en que curse tercero de Básica lomé mi primera comunión. Fue un día 
muy emocionanLe, jugué mucho y en gCllcrallo pasé muy bien. ES13ba loda la familia 
conmigo por lo cual no me podía quejar. Al final caimos rendidos pero muy satisfechos. 

LA fAMILIA 

Desde que n~ei lantO mis padres y mis hermanos como la f~milia en general me 
han aceptado. 

¡\,ji madre', En los primeros momentos me cuidaba mucho y con mucha delicadeza 
como li ruera UM porccl~na fragil, mientras yo comenzaba ~ crecer mi madre ha tenido 
un papel rundamenral en mi vida: me daba de comer, me cllid~ba I~ ropa, cte. Actual. 
mente nle sigue cuidando i¡;ual aUI\que 110 lile hace al¡;unas COS,,-, como ante.l porque 
me e¡toy haciendo mayor (Durante mi operación de 105 pies eSIUVO a mi lado). 

Mi padre: Mi padre ha tenido un papel fundament:ll en mi vllla_ A los cuatro ai'los me 
en$(/lal::a a leer con la cartilla de Palau y aunque comenzaba a ensei'larme con cierto temor 
poco a ~co iba progresando. A los once a/los mi padre me daba clases de ingles (que por 
aquel enlonces empezaba) me gusIaba y por eso iba plO¡resnndo, Tanto mi padre como 
mi m¡dre me han ense/lado en un ambienle cullural muy bueno; y gracias a ese ambien· 
te Icngo muchOs gustos (musica clásica, ópera, baile!. .. ) Desde hace tres aftos mi padre 
trabaja en el Teatro Cervantes, A parlir de entonces el palrimomo cullural de mi raml' 
ha (y mío) ha aumentado gracias a que vamos a todos los conCIertOS, ballcIS ... 

Mis herm~nos tambien han temdo un papel muy impO!l,lntc en mi vida; Pedro: 
Ha sido el medico de la familia ,1 mlmc ha curado de muchas enfermedades y ha estallo 
conmigo cuando me he puesto malo; una de las virtudes de mI hermnllO es In paciencia. 
Guclas a Cita pacienCia me ha dado clases en eSIe úlllmo al~o (lObre todo Matemall. 
cas). Manolo: ha sido el que meno. ha cstado conml~O, n vece_, me liaba clase (pero 
poco) ya que desde hace a~os mi hermano ha csludlallo fucra. Mlcuel: Ha sido el ju· 
~uctón lIe la casa (aún lo ¡icue siendo). A m; IIlC Ila Ilecho toda clase de eJlantol~as, 
JUC¡;OS, peripecias, CIC, También me ha dado clases sobre lodo estos dos últimos al~os, 
lile ha dado clase de Matemáticas, Inglés y Lengua. 

Mis Tios: Tanto mis hermanos COIllO yo los hemos consldcrndo como nuestros se· 
gundos padres. 

EII!)s están conmIgo encantados. Cada vez que me vcn se ale;;ran muchísimo. Con 
ellos he estado mucho: Como COII ellos, me quedu a dormir, salGO con ellos a comer, 
",aja con ellos y cuando n,;s padres no cuán eSloy ::t su cargo, cle. 

RELACIONES CON EL RESTO DE LA FAMILIA 

Con el rnto de 1111 r~milia, o sca, prunos y tios he estado mlJY bien y mlJy aceplJdo. 
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Casi loda mi ramilia es de la regi6n levantina. En Dcnia, tengo a casi loda IJ fami· 
lia de mi madre. Todos me han aceplado. También en C~Jpe tengo familia por parle 
de mi padre que me han querido y aceptado 

MIS GUSTOS 

A mI me ¡:ustan mucha¡ cosas, pela s610 ~Jbe dest,lc~r: 
El gusto por la informadón: A mi me gusta mucho In informaciÓn; veo 10\ tclcdl~. 

rios, leo anuarios, leo la prensa, elC, 
El guslo por \,1 Hi51ori,l: Todo lO que el h,SIOII.l me Gusla mucho: coleccionllble'. 

libros de historia, ele. Tanlo me Gusta que al~u"as >"eces me tienen que escondCI ellibr('l 
El ~U510 por la buena mesa: A mi me gUlla mucho comer. Me ~usla dcmali,l(!o, 

por lo que me ¡'¡enen que racionar la comida ya que tengo tendencia a cn~ordal. 
El ¡uno por la cullura: Cada vez que puedo voy alleatro, sobre lodo 'si es bueno 

!-le ido bastantes veces con mi madre, y Olr.l! ve~cs IIe ido solo. 
El gusto por 1,1 Musica Clásica: El gUllo II~ mis padres y mi.l her!11~nOI por IJ 1I-1ú· 

sica Clásica han hecho que a mi me guste. Algunas veces, vaya concienos y la cscud,,' 
en casa, 

El guslo por el Depone: A mi me gusla mucho el depone (pero no'pracllcar!", 
sino verlo). Me gusla ver: Futbol. balonccuo, tem~, balonmano, golf, c$qui, Cldi¡mo, et. 

Mi madre quiere que practique deporte; pela a mi no me gusta, POI lo que me tien~ 
que obli¡~r, Actualmente practico gimnall3 en elmsliwlo. 

El ¡USIO por la información: en mI casa nos ~usu mucho 1,1 inform;itie~, sobre 
todo a mi padre y a mis hermanos. De ese gusta )'0 tamblen me he conta¡;i:ldo: ¡;racia' 
al ordenador he hecho un trabajo de h¡ston~ el ,1/10 pasado (que trata de la hl_'tOfla 
del comunismo) y actualmente euoy haCIendO el tr~ba)o sobre eS!~ charla. 

¿POR QUt HABLAR DE INTEGRACIÓN. QUÉ SIGNIf'ICADO TI(NE~ 

Inlegración no e.l ni mjs ni lI1enos qlle la a,eptaelón por parte ¡Ic la 'ocl~dad Ik 
los nil~os con Sindrome de Down. Lo que en leoria parece SImple. el\ la pdctka" cnll 
imposible porque la sociedad aClual es incapaz de asumirlo. 

Toda integración socialliene que empezar por una inlegración escolar. l\clual"lcnt~ 
los profesores.no admiten a ni/los con Síndrome de Down porque creen que es un cstOl' 
bo y que los dCJprestigian. Eso es lo que tiene que cambIar. Un buen profesor es aquel 
que admite cualquier mi'lo y no por padecer Síndrome de Do\Vn lo ap~r~a. 

Para que esta integración se produua en la escuela tiene que haber ull[l gran revo· 
lución en la educación y a partir de enlOnCes volver a definir el concepto de~nlegrncióll. 
Despu~s viene Ii! inlegración social en si. Coma he dicho antes la socieda~ es incapaz 
de asumirlo, y para que e~ta sociedad lo asuma, llene que haber una verdadera revolu· 
ción social, y a partir de enlonces volver a dcflllir el Síndrome de Down; en el p¡~o" 
soci~l. 
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