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INTRODUCCIÓN 

La pedagogía puede considerarse desde diversos puntos de vista. Para algunos es el planteo y la 

solución científica de los problemas educativos. Para otros, el conjunto de reglas o de normas 

que rigen, o deben regir, Ja actividad educativa. 

Si se analizan las definiciones formuladas. se notará en ambas la referencia a Jo educativo, es 

decir .. al objeto propio de la pedagogía: La educación. 

Esto me permite introducinne al tema de mi tesis HLa práctica docente para alumnos con 

necesidades educativas especiales en la escuela prirnarian,, ciencia, problema o regla. la pedagogía 

trabaja siempre con Ja educación, y cualquiera que se el concepto que de aquélla se adopte, no 

puede discutirse que su vigencia y su sentido le vienen de su propio objeto; en este caso la 

educación. 

Si se adopta el significado más amplio de la educación, todo contacto humano se presenta como 

educativo. Pero de cualquier manera, y por encima de la mayor o menor exactitud de este 

significado, es innegable que toda educación es una relación entre dos a más seres humanos de 

Jos cuales unos pertenecen al grupo de los docentes y otro al de los alumnos. Cuando esa relación 

responde a un propósito pedagógico deliberado surge la educación sistematizada cuya fonna 

institucional es la escuela. 

Por definición, el proceso educati"'.o.- se res.~eIV:e en una acción que requiere la presencia de dos 

protagonistas o de dos partes·. ~n_ ·c~~i~Ct~.' -.... Uno de ellos es el que no aparece suficientemente 

maduro9 formado y despierto frente a., deterniinadas exigencias de la vida~ en este caso, Jos 

alumnos que presentan necesidades educativas especiales. El otro es el que comprende que tales 

exigencias son importantes para el primero, por quien se hace, desde luego~ responsablen. 
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La conciencia de una mayor experiencia en el docente, experiencia ya adquirida que se proyecta 

sobre los demás,. y el deseo y la necesidad de alcanzada que experimentan quienes no la poseen, 

es el principio esencial e indiscutible de toda educación. Y por mucho importa destacar los dos 

aspectos: 

Primero considerar el punto de vista del alumno, de su voluntad y necesidad de formación aún 

presentando necesidades educativas especiales, pero una vez establecida la relación pedagógica 

docente- alumno con necesidades educativas especiales se hace necesario visualizar esta relación 

desde el ángulo del docente, el cual está enfrentándose a una realidad diferente a Ja que había 

estado enfrentándose durante años. 

En la actualidad la práctica docente exige la integración de alumnos con necesidades educativas 

especiales. En el concepto de alumnos con necesidades educativas especiales subyace el principio 

de los grandes fines de la educación. Que constituyen uno de los tópicos más importantes y más 

complejos de la teoría pedagógica en general, y Ja tilosofia de la educación en panicular. La 

solución de estos fines tiene un valor fundamental para la práctica de la educación porque los 

fines pueden formularse teóricamente, pero sólo la práctica; la actividad concreta que realizan el 
;. -,,~-.. ~ _; .-. . 

docente y el aluri:nl~~>dC~ostrRrá.. si la consecución de éste o de aquel objetivo es o no posible. El 
'. ·:~· •"i '"> " -· ... 

docente no puedC(~.~rf~~~e~.~~d~fC:rente ante Ja cuestión de Jos problemas pedagógicos porque 

es él quien debe ~¡';~~);¡~~~~~~ '~:,~· 

El primer plan~, qu~~-~ ~?·s: .~f!es"-; é~i:icativos ocupan en la acción educativa puede comprenderse si 

se les relaciona·, ~~B~-\~:~ l~~\~¡~¡~-~d de la educación y con la unidad del proceso por el cual se 
,_: .. ,. 

cumple la educació!1·'~.~¡'Ster:n~li~8.. 

La legitimidad de la". iOtérvención del docente sobre el alumno9 ésto es, el derecho a intervenir en 

el desarrollo del alumno, procede9 por un lado, de la necesidad que éste tiene de ser educadc, de 
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su aspiración a peñeccionarse cada vez más; y por otro, de los fines que con esa intervención se 

persiguen_ En este caso Jos fines de la acción educativa justifican su ejercicio, motivado por el 

afán de ayudar a un semejante en su propio desenvolvimiento. 

De esta circunstancia emerge, en primer término, la imponancia que tiene que Ja práctica 

docente se haga conforme a objetivos y metas. No basta con saber que el alumno presenta 

necesidades educativas especiales, sino que es también imprescindible poseer una conciencia 

nítida de los objetivos que han de alcanzarse o, por lo menos buscarse con este tipo de alumnos. 

Se trata, por tanto. de empezar a hablar que los docentes enfrentan una realidad que requiere 

estrategias metodológicas diferentes a las que tradicionalmente proporcionaban. Esto quiere decir 

que el atender al.umnos con necesidades educativas especiales necesitarán una ayuda distinta de 

la del resto de compañeros de su edad para conseguir esos fines. 

La educación, por tanto, debe ajustarse para dar una respuesta a Ja diversidad de necesidades de 

alumnos. El sistema educativo en su conjunto debe proveer los medios necesarios para 

proporcionar la ayuda que cada alumno necesite,. dentro del contexto educativo m 1 as 

normalizado posible. 

Pensar en términos de necesidades educativas especiales puede resultar en principio un proceso 

complejo debido a .una falta de tradición en nuestro sistema educativo. A la hora de preocuparse 
;o::·:..· 

por las dificulta·de~'::cde ·aprendizaje del alumnado ha imperado, hasta ahora .. Ja tendencia de la 

clasificación de los· ~lumnos en dif"erentes categorías, diagnósticas, basadas en los distintos 

déficit, que no han aportado, sin embargo,. la información suficiente para determinar una 

intervención edúcativa adecuada dentro de1 contexto escolar. 

Podemos considerar que; un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta 

dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se 
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determinan en el currículo que le corresponde por su edad (bien por causas biológicas, por 

dificultades o carencias en el entorno sociofamiliar o por una historia de aprendiz.aje desajustada) 

y necesita,. para compensar dichas dificultades,. adaptaciones de acceso y/o adaptaciones 

curriculares significativas,. en varias áreas de ese currículo. 

Una idea fundamental que apena el concepto de necesidades educativas especiales es que las 

causas de las dificultades no están sólo en el alumno,. porque éste tenga un déficit concreto,. sino 

también en deficiencias del entorno educativo: en un planteamiento educativo desajustado. Desde 

este punto de vista,. las necesidades educativas especiales,. de los alumnos tiene un carácter 

interactivo: depender tanto de las características personales del entorno educativo en el que éste 

se desenvuelve y Ja respuesta educativa que se Je ofrece en la cual entra directamente el docente y 

su práctica cotidiana. 

Es asi como,. debido a la nueva conceptualización y en este mismo concepto y en este mismo 

contexto nonnalizador,. surge la integración educativa. 

Si se pretende que Jos niños con necesidades educativas especiales tengan una vida lo más 

normal posible,. es necesario que asistan a una escuela regular,. que convivan con compañeros sin 

necesidades educativas especiales y que trabajen con la currícula común adaptada a sus 

necesidades. 

Para lograr Jo anterior,. es necesario considerar la preparación y la disposición de los docentes de 

las escuelas regulares,. factores decisivos ~ar la puesta en práctica de la integración. 

La integración implica centrarse en las capacidades del niño. y no en sus discapacidades. 

Algunos alumnos necesitan cienas adaptaciones Y~ en consecuencia~ demandan del docente una 

planificación escolar cuidadosa que atienda esas necesidades para permitirles su participación 

dentro de Ja escuela regular. Es aquí donde el pedagogo junto con los docentes de la Unidad de 

IV 
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Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) pueden panicipar apoyando al docente 

regular para lograr el proceso de integración del niño con necesidades educativas especiales. Esto 

brinda la posibilidad de participar con sus demás compañeros,. de acceder al currículo básico 

regular,. y satisfacer de esta manera,. sus necesidades particulares. 

La integración no consiste solamente en la presencia fisica del niño con necesidades educativas 

especiales dentro de la escuela regular. Implica realizar modificaciones escolares,. flexibilizar Ja 

educación y proporcionar calidad dentro de un contexto respetuoso de todos los miembros de Ja 

comunidad escolar. 

El objetivo de esta investigación. ºLa práctica docente para alumnos con necesidades 

educativas especiales en Ja escuela primaria"~ .. implementar estrategias teórico-metodológicas en 

Ja práctica docente para la elaboración y planeación pedagógica en la integración de contenidos 

de aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas especiales una vez que se lleve a cabo 

una investigación d_e campo con la finalidad de sondear el conocimiento que tanto los docentes de 

la escuela regular como los de USAER tiene para llevar a cabo la integración de estos alumnos. 

Se evaluó a los- docentes para saber si poseen conocimientos que abarquen estrategias 

educativas que garanticen el desarrollo pleno del niño integrado,. y el paradigma adecuado para 

lograr la integración. También se pretendió conocer los métodos,. procedimientos y estilos de 

trabajo que llevan a cabo y que pueden o no corresponder a las panicularidades del alumno 

integrado,. si realizan ajustes curriculares,. y el conocimiento con que cuentan para crear 

ambientes estimulantes para un aprendizaje significativo. 

Además,. se descubrieron las actitudes que manifiestan los docentes de la escuela regular hacia 

la integración,. y hacia el personal de ta USAER y el apoyo que les brindan. 
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Finalmente se realizó un sondeo hacia la labor que realizan los miembros de la USAER dentro 

y fuera del aula regular,. las estrategias que usan para dirigirse a Jos docentes regulares, la 

atención que brindan a los alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad 

y Ja forma en que apoyan a los docentes regulares como a los alumnos integrados. 

Este trabajo está estructurado de la siguiente manera: en el Capítulo 1 se presenta una visión 

histórica de las distintas concepciones y actitudes respecto de las diCerencias individuales con el 

objetivo de descubrir las distintas formas en que se ha representado socialmente a las personas 

con discapacidad en diferentes momentos históricos, y también la aparición y el desarrollo de la 

educación pensada en ellas como una modalidad de educación especial, revisando la 

reorientación de este tipo de educación para analizar Ja modalidad que ofrece actualmente. 

También se presentan los antecedentes normativos y educativos que se fueron dando para el 

logro de la integración educativa y escolar de los niños con necesidades educativas especiales a 

las escuelas de educación básica regular en el Distrito FederaJ9 así como las modificaciones al 

Artículo 3°. Constitucional, a Ja Ley General de Educación y Ja creación del articulo 41. 

En el capitulo 11 se abordó la práctica docente que se lleva a cabo actualmente para atender 

las necesidades educativas especiales de los alumnos a través de una revisión de Ja organización,. 

funciones y estructura de Ja Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 

como una instancia inmersa en Ja escuela regular para apoyar el proceso de atención a las 

Necesidades Educativas Especiales. 

Se mencionan también una serie de problemáticas que ha enfrentado la Unidad de Servicios de 

Apoyo a la Educación Regular (USAER) ante la puesta en práctica del proyecto de integración 

educativa y escolar al interior de la escuela primaria principalmente en la tarea de impulsar 

acciones tendientes a favorecer la práctica pedagógica del docente de grupo. 
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Se presenta además, un análisis de las teorías que sustentan las actitudes que pueden ser 

propicias para la integración y que Jos docentes de Ja escuela regular en la atención a Jos niños 

con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad mencionando algunos de los 

argumentos y f'actores que han estado influyendo directamente en el proyecto de integración 

educativa y escolar. De estos alumnos. 

Como última parte de este capitulo se realiza una aproximación al estudio del proceso de 

enseñanza y aprendizaje con la finalidad de caracterizar los aspectos más sobresalientes del 

mismo a la vez su operacionalización en una situación concreta de docencia,. así como los 

obstáculos que hay que enfrentar en el desarrollo del mismo. de tal manera que permita al 

docente diagnosticar intereses,. inquietudes y aspiraciones de los alumnos,. confrontando e 

intercambiando experiencias de su quehacer docente y/o práctica educativa que coadyuven a la 

conformación de un marco de referencia que propicie el abordaje y el logro de determinados 

contenidos de aprendizaje para Jos alumnos con necesidades educativas especiales. 

En el capítulo 111 se presenta un acercamiento a los fundamentos teóricos ir1'plícitos en el Plan y 

Programa de 1993 ya que es esta la propuesta curricular que actualmente se le encomienda a la 

escuela primaria y que comparándola con el panorama educativo actual. cuajado de procesos de 

cambio obliga a meditar sobre el camino recorrido y a buscar opciones curriculares que ayuden a 

Jos alumnos a comprender mejor el presente y encarar el futuro. 

Por otra pane se reconsidera el papel que los contenidos básicos de aprendizaje juegan en el 

desarrollo fbrmativo del niño con necesidades educativas especiales. y como último punto del 

capítulo 111 se precisa el concepto de Aprendizaje Significativo como un aspecto esencial que 

nos lleva inevitablemente a analizar Jo que dicho concepto implica en el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje de Jos alumnos con necesidades educativas especiales para alcanzar una 

autosuficiencia. 

En el capitulo IV se aborda la práctica docente desde el nivel del aula examinando la 

multiplicidad de variables que se dan en la práctica cotidiana del docente de acuerdo con las 

necesidades educativas especiales que presentan sus alumnos y la respuesta de Jos docentes. 

Las conclusiones que se presentan de todo el trabajo son derivadas tanto de Ja investigación 

documental, como de Ja investigación de campo. encaminadas a mejorar Ja practica docente para 

la atención a las necesidades educativas especiales de Jos alumnos. 

VllJ 
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Capitulo 1 

Contes.tualización del •urgimiento de la Educ•ción E•pecial 

y su• principales conceptos. 

t.1 Evolución y condicionn sosio-oolíticas de indusión •1 sistema ftlu.;ativo. 

Toda sociedad y grupo social tiende a desarrollar sus propias representaciones de Jo que 

considera corno persona unonnaP". Expresado en fonna llana,. lo '""normaJH se ha concebido como 

una serie de atributos y caracteristicas reconocidas y establecidas que debe poseer una persona en 

fonna típica, es algo que se espera que posea alguien que pertenezca a una comunidad. 

Cualquiera que carezca de alguna de dichas características típicas se convierte automáticamente 

en alguien diferente o uanormaJn. Por ejemplo,. una persona con alguna cicatriz visible.. o muy 

baja de estatura,. o con dificultades para hablar~ ver o escuchar .. a algún aJumno con un desempeño 

académico marcadamente alto o por debajo deJ resto de sus compañeros. 

A Jo Jargo de la historia se han desarrollado distintas concepciones y actitudes respecto de las 

diferencias individuales de todo tipo~ entre ellas hacia las discapacidades fisicas~ sensoriales 

intelectuales. Dichas concepciones y actitudes se han reflejado en la forma en que se ha 

programado la educación de estas personas. 

EJ periodo de la antigüedad se caracteriza por un predominio del desconocimiento~ por el 

rechazo y la exclusión de los udiscapacitadosn,. pero tambiCn por el reconocimiento de la 

capacidad de aprendizaje de estas personas y,. en consecuencia,. por el desarrollo de los primeros 

métodos especiales de enseñanza para menores con alguna discapacidad sensorial o intelectual~ 

como sucedió hacia Jos siglos XVI y XVr. 
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En la medida en que las sociedades fueron adquiriendo fonnas de organización más complejas, 

se desarrollaron también diferentes grados de conciencia sociaJ y de trato respecto de las personas 

con desventajas. 

En el caso de las personas ciegas, éstas siempre fueron respetadas, y existen evidencias de que 

en muchas ocasiones se les brindó algún tipo de educación. 

En cuanto a la sordera, durante siglos se consideró que se trataba de dos def"ectos: mudez y 

sordera. Por este desconocimiento, muchas veces se les atribuía falta de entendimiento a las 

personas con este problema, como en Grecia, donde Aristóteles consideraba el oído como el 

sentido de la instrucción, por lo cual llegó a afinnar que Jos seres humanos sordos no podían ser 

educados, tesis que la iglesia cristiana adopto durante siglos. 

Los adultos y niños que presentaban problemas fisicos evidentes (deformes, lisiados .. etc.) eran 

vistos con repulsión, y el trato que recibían era el abandono y la eliminación. 

Quizá el grupo de personas discapacitadas menos comprendido y el que recibió peor trato social 

fue el de los umentalmente retardados"", ya que en las diferentes culturas de la antigüedad fueron 

objeto de abandono, burla, rechazo y persecución. En el caso de que lograran sobrevivir .. su 

destino era ser eliminados o sacrificados, pues se consideraba que sobre ellos había caído el enojo 

de los dioses. 

Se podría concluir que. en términos generales. la educación para personas con discapacidad era 

impensable en las culturas antiguas (Grecia.. E..gipto~ La India, China. etc.) aún en las más 

desarrolladas y tolerantes. 

Durante Ja edad media la influencia de Ja Iglesia cristiana fue decisiva en la manera de percibir 

y actuar ante las discapacidades. Por una parte, los valores cristianos de respeto por Ja vida 

humana derivaron de actitudes de compasión y de C'"J.ridad hacia los impedidos, así como en la 
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condena del infanticidio. Producto de ello fue la creación .. regulannente por parte de religiosos,. 

de hospitales y de casa para alojarlos y darles protección. Por otro lado,. y de manera 

contradictoria, la misma iglesia, con el pretexto de controlar y preservar Jos principios morales,. 

difundió la explicación de las uanonnalidades'" desde la perspectiva usobrenaturar\ 

impregnándola de contenidos demoníacos. 

De esta manera se pennitió ciena tolerancia hacia las uanormalidadesuy, paralelamente,. la 

ignorancia y Ja superstición producto de esa sociedad dominada por dogmas y temores religiosos .. 

motivaron la intolerancia ante cienas diferencias. Es así como se fue alimentando una concepción 

de la discapacidad que condujo al rechazo social y al temor frente a estas pel""sonas. 

La forma en que la religión cristiana impregnó la visión de las discapacidades p11ede 
e_je111plificarse con el ritual p<Jr medio del cual el e1!rermo i11gre.vaha al leprosario. A1111q11e en 
este ca.\·o 110 se trata de una discapacidad propiamente dicha. /o.\" valores del pecado c11/pa. 
expiación y perdón cristianos pueden aplicarse de la nlis111afi1rma a las .. anormalidades··. 1 

Así pues las enfermedades uentre ellas las discapacidades"".. se explican no desde un 

conocimiento racional de las mismas,. sino desde la creencia l""eligiosa de que Ja enfennedad el""a 

un castigo por los pecados cometidos,. a la vez que una oportunidad de expiación espiritual. 

A pesal"" de existir un sustrato común para explicar las discapacidades ,. la actitud hacia éstas de 

una parte de la sociedad era diferenciada. En este caso de las personas ciegas hubo cierta 

aceptación; ya en 1 178 el duque de Baviera construyó un hogar para ellas e intentó 

proporcionarles instrucción,. y en 1254 Luis IX construyó en París una estancia para los cruzados 

que perdían la vista, constituyéndose este centro en una u hermandad de ciegos-n,. forma de 

organización que se extendería por Europa,. llegando a formarse .. en algunos casos,. asociaciones 

de comerciantes ciegos en los siglos XIII y XIV. Las personas sordas siguiel""on considerándose~ 

según las ideas de Aristóteles~ como incapaces de aprender. Las personas con º anormalidades 

1 M. FOUCAL T Historia de Ja locura en la época clásica Tomo J. Fondo de Cultura Económica. J 992. pág.17 
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fisicasº muy evidentes y las .... retardadas mentalmente""fueron los más desprotegidos: las primeras 

fueron utilizadas por Jos nobles como bufones,. siendo ridiculizadas o tratadas con crueldad,. los 

segundos fueron considerados muchas veces como ºposeídos" por los demonios y objeto de 

exorcismos,. o como hechiceras y enviadas a la hoguera_ 

A partir del Renacimiento, el hombre se convirtió en la preocupación central de la filosofia y Ja 

visión del mundo empezó a cambiar. La religión cristiana y sus valores fueron desplazados por 

una visión más antropocc!ntrica del mundo. En cuanto a las discapacidades, hay dos aspectos 

importantes a destacar: 

La ºanormalidad (fisica,. sensorial. intelectual, etc.) siguió considerándose desde la óptica 

de los valores cristianos,. los cuaJes fueron perdiendo fue.-za a favor de puntos de vista 

más seculares, sobre todo en relación con el orden social. 

En los siglos XVI y XVII se originó una verdadera revolución ideológica con respecto a 

las discapacidades sensoriales: en el siglo XVI se sistematizaron los primeros métodos 

para Ja educación de niños sordos~ y en el si.glo XVII se creó la primera escuela pública 

para ellos. Estos hechos son significativos, sobre todo si se considera que durante muchos 

siglos había prevalecido Ja concepción aristotélica de que los usordomudosn eran 

incapaces de aprender. Estas primeras experiencias permitieron una visión diferente de la 

discapacidad y de la educación que se podía brindar a estas personas. 

En relación con el primer punto, la asistencia que brindaron los religiosos y la caridad cristiana a 

los pobres y desvalidos (incluidos niños y adultos .... anormalesn} se continuó dando por medio de 

asilos y hospitales. Ante el crecimiento de esta población~ las administraciones de las ciudades 

tomaron diferentes medidas? que iban desde Ja adopción hasta la expulsión o la prisión. 

TESIS CON 
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En relación con el segundo punto,. el nuevo concepto sobre el hombre surgido en el 

Renacimiento se reflejó en la importancia que algunos estudiosos dieron a la educación general y 

en el interés por la educación de las personas con discapacidad. Así se desarrollaron,. desde el 

siglo XVI hasta fines del siglo XVII,. los primeros métodos y experiencias que demostraron Ja 

posibilidad de educar a estas personas, cuestionándose Ja concepción aristotélica sobre la 

discapacidad dominante hasta entonces. 

El italiano Gerónimo Cardano ( 1501-I 576) desarrolló Ja teoría de que las personas sordas 

tenían Ja capacidad de representación y podían aprender,,. e influyó en la iglesia para superar Ja 

hipótesis de Aristóteles. Además, demostró que los órganos del habla podían ser habilitados. 

El monje español Pedro Ponce de León (J509-JS84) educó a 12 niños y jóvenes sordomudos 

con buenos resultados,. desarrollando el método oral para la ºdesmutizaciónn (vencer Ja mudez) 

de sus alumnos. Escribió eJ libro Doctrina para Jos mudos-sordos y el creador del método oral. Su 

trabajo pionero es reconocido como el origen de la educación especial~ entendida como la 

upráctica intencionada .... de educar a los niños con discapacidad. 

l/11 ... ·uce.'io relevante para la educación e.\pecia/ en ge11eral fue la creación en 1755 de la 
escuela pública para sordomudos. dirigida por el abate francés Charles- Michel de L ".E."'"peé 
(1712-1789). /!:./abate L "Epeé reconoció que el método oral era la mejor manera de educara los 
sordos; sin en1hargo. ante la nece.'\·idad de e11..,e11ar a ¡.,rr11pos de 60 al11m110 ... · o mas, i11ve11tó y 
sisten1ati=ó un lenguaje mímico que sirviera de con11111icació11 a s11 ... · al11m110.s y mediante el cual 
se les pudiera i11slr11ir. Su trabqjo tuvo mayor proyección que el reali=ado con el método oral, 
pues se reconoció de manera má.\· a1np/ia la po..,·ibilidad de educar a esta ... · personas. De hecho, si 
.. .-e adnlile el nacimiento de la ed11cació11 e:i.pecial en f1111ció11 de la primera i11stil11ció11 educativa 
para la e11se1la11=a de las per ... onas con di:i.·capacidad, la referencia del abate L · Epeé. ¿ 

También a partir del siglo XVI se empezaron a desarrollar las primeras experiencias 

sistemáticas de educación de .Personas ciegas~ que.. al i!,"Ual que con los sordos~ surgieron 

~ ISMAEL GARCÍA CEDILLO et. al~gración en el AJla Regular. Principios Finalicbdc;s y Estrategias, SEP. 
Cooperación Espailola México. 2000. pág 24. 
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inicialmente en fonna aislada,. con niftos o jóvenes~ de manera individual o en pequeil:os grupos. 

Para Ja enseñ.anza de la lectura y la escritura.. eJ italiano Rarnpazzetto ( 1 575) y el español 

Francisco Lucas (1580) utilizaron letras de madera; el aJemán Harsdorffer utilizó tablas cubiertas 

de cera y un estilete ( 165 1 ); el francés Pierre Moreau y el alemán Schonberger utilizaron letras 

móviles, y Weissemburg (1756) inició el empleo de mapas de relieve para la enseftanza de la 

geografia. 

De igual manera que con Ja enseñanza de las personas sordas~ surgió el interés por la educación 

institucional de Jos ciegos. En 1784 Valentin Hauy (1745-1822) abrió una escuela en Paris 

dedicada a la enseñanza de estos alumnos. Fue la primera institución que se alejó de la idea de 

asiJo u orfanato para udiscapacitadosn ya que era un centro eminentemente educativo. Entre los 

alumnos de Hauy estuvo Louis Braille ( 1 806-1842), quién desarrollo el sistema de escritura que 

lleva su nombre. El éxito de esta experiencia favoreció la multiplicación de escuelas similares en 

otros paises, como el inició de experiencias educativas para ciegos en las escuelas públicas de 

Austria,. bajo Ja dirección de Johann Wilhelm Klein, en 1842. 

En cuanto a la discapacidad fisica, no hubo aportaciones importantes hasta 1744, fecha en que 

Audry de París escribió dos volúmenes sobre ortopedia, y ya en los siglos XIX y XX se inició la 

atención médica a estas personas. Fue en el siglo XX cuando surgió Ja rehabilitación integral, que 

incluía la educación y Ja formación para el trabajo. 

En cuanto a la educación de personas con discapacidad mental fue Philipe Pinel (1745-1826), 

quién desarrollo métodos de tratamiento y escribió sobre las enfermedades mentales. Sus 

discípulos Esquirol ( 1 772) e Tirad ( 1774-1836) también hicieron aportaciones al estudio de la 

deficiencia mental. 

TESIS CON 
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Y fue Tirad quien abrió la posibilidad de la intervención pedagógica con los llamados 

deficientes mentales, iniciándose experiencias institucionales para la educación de estas personas 

en diferentes panes de Europa. Pero es con Edouard Séguin (1812-1880), conocido como el 

uapóstol de los idiotasn .. con quien se inicio en Francia Jo que formalmente se denomina 

educación de deficientes mentales, siendo el creador de una pedagogía para la enseftanza de los 

.. ~idiotas"". 

Durante el siglo X/)( la idea de que los i11ter11ados o asilos eran los lugares idóneos para las 
personas con a/J._iru11a discapacidad (n1e11ta/, física, ~·e11 ... orial). Para dar u11 ejeniplo, la ate11ció11 a 
las personas con discapacidades físicas ~¡e desarrolló a partir de u11 punto de vista médico, y la 
hospilali:ació11 era necesaria para el tratamiento, ;>or /o que .~;e empezaron a construir asilos
hospilales. Este tipo de establecimientos se extendió por muchos paises de Europa y por 
Nortea"1érica durante la segunda mitad del siglo .KTX Sig11ie11do estos principios, también se 
crearon muchos hogares-asilo para la educación de 11i11os co11 discapacidad i11lelecl11a/,· f'°'" 
ejen1plo, de 18-16 a /HHJ se crearon e11 /11glaterra 35 i11sti111cione.\· para atender a estos 11i11os. 

En el caso de algunas discapacidades, como las sensoriales y la discapacidad intelectual, se 

admitía que los niños que Jas padecían eran capaces de aprender.. pero debían estudiar en 

internados, en instituciones apanadas del resto de la población y, por tanto, separados de sus 

f'amilias y de su comunidad desde edades tempranas. 

En esta época era común pensar que Jos internados eran el mejor Jugar para los niños y adultos 

con al,bruna deficiencia, por Jo que esta etapa se conoce como la era de las grandes instituciones. 

El principio que regía la enseñanza de estos alumnos con discapacidad era el de compensar las 

deficiencias sensoriales con el fin de que pudiesen regresar al mundo de los ºno discapacitadosº. 

Es importante mencionar que ya desde entonces, en nuestro país, se trataba de dar respuesta a 

las necesidades educativas de las personas con alguna discapacidad. Iniciándose f'onnalmente la 

l /bid. pág.29 
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historia de Ja educación especial en México con la fundación., en 1867,. de la Escuela nacional 

para sordos y, tres años más tarde, de la Escuela Nacional para Ciegos. 4 

Como podemos apreciar, durante el siglo XIX los grandes internados eran la opción educativa 

para los niños con deficiencias. Si bien los intemados empezaron a ser sustituidos por escuelas 

especiales a fines del siglo pasado,. todavía estaban vigentes en paises como Italia hasta bien 

entrado el siglo XX. 

Así pues. ya en esta época se tenia conciencia de los efectos adversos del internado (como 

forma de exclusión y segregación extrema) en los niños con discapacidad. 

1.1.1. Lll inslituc:ionalizac:ión de i. educ:ac:ión especial de princ:iploa del slslo XX a i. 

déc•da de los setenta. 

En el terreno educativo, esta etapa se caracterizó por el reconocimiento de que los sujetos con 

discapacidad eran educables, y que la respuesta educativa apropiada para la apertura de las 

escuelas especiales con una organización similar a la de las escuelas regulares. 

Ya se ha visto que desde el siglo XVIII existían escuelas especiales para alumnos con 

deficiencias auditivas y visuales y se han obtenido avances. En el caso de los niños con 

discapacidad intelectual no se había tenido el mismo éxito, pues se desconocía la frontera entre el 

retraso y la enfermedad mental. Las pruebas psicométricas permitieron la clasificación de la 

inteligencia. y con ello la posibilidad de ofrecer una respuesta educativa a los niños considerados 

ºretrasados". 

4 Op. Cit. JSMAEL GARCIA CEDILLO. et. Al. La lnlcuación en el aula regular.Principios Finalidades y 
Estrategias. S. E. P. Cooperación Espailola. México 2000 • .P4g. 3 1 
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De hecho,. fueron dos los tipos de alumnos que albergaron las escuelas especiales: los que 

tenían discapacidad sensorial o fisica evidente (ciegos,. sordos y con problemas de 

desplazamiento) y los que no tenían este tipo de problemas pero manifestaban un ritmo de 

aprendizaje mucho más lento que el de sus compañeros. Estos últi~os se consideraron .. &.f\Jera de 

la normalidad"" en un medio escolar estándar pensado para una población homogénea o ""'nonnalº. 

El concepto de unonnalidadº en el aprendizaje estaba relacionado,. pues, con la discapacidad 

intelectual,. la cual sólo podía medirse con instrumentos para evaluar la inteligencia. Uno de los 

promotores de este enfoque a principios de siglo fue el francés Alfred Binet quien,. junto con 

Théodore Simon ,. desarrollo Jos primeros test psicométricos. 

Por otra parte,. la generalización de la educación en los paises desarrollados tuvo que 

enfrentarse al problema de enseñ.ar a una gran cantidad de alumnos (En México el promedio llegó 

a ser de 80 y 90 alumnos) con la gran heterogeneidad que presentaban. 

El problema principal durante la escolarización de la población fue la dificultad que tenían 

algunos alumnos para seguir los ritmos de aprendizaje de sus compañeros. 

De esta manera. Binet estableció q11e 1111 al11m110 con .. i11.n!ficie11cia me11ta1·· se caracteriza por 
la /e11tit11d de .\·11s co11ceptos. la dificultad ,{.Jara expresarse, la rep11g11a11cia absoluta hacia la 
ahstracció11, y Ja po!!.·ibilidad manifiesta para elevarse hasta la..\· ideas generales". Por e~·o 
consideró necesario el diagnóstico de la i111e/ige11cia como paso i11dispe11sable para derivar a los 
nilios al tipo de escuela que requerían.°' 

La escuela especial fue entonces la respuesta educativa para alumnos con inteligencia ulimítrofen 

o ubaja"". Se admitían en estas clases a los niños que no sólo tienen una instrucción deficiente,. 

sino cuya inteligencia es realmente débil .. porque para situarse en un retraso de tres años en los 

estudios ... es preciso carecer de atención y comprensión. 

~ ALFRED BINET. Las Ideas Modernas sobre Jos Nillos, Fondo de Cultura Económica. México. 1985. pág.11.a 
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Así pues, los tests de inteligencia se utilizaron para diseñar los planes terapéuticos. La 

preocupación central se refería a los procedimientos que debían utilizarse para determinar a qué 

centro educativo debía ir el alumno, ajustar los programas y cómo aplicarlos. 

La gran aceptación de las pruebas de inteligencia estandarizadas (ante el reto de la generalización 

de la enseñanza) influyo en la elaboración de programas escolares y contenidos curriculares a 

nivel internacional. Y esto es lo que se sigue haciendo para determinar los contenidos que 

correspondan con lo que los niños a detenninada edad deben aprender. por ejemplo: uAJos seis 

años los niños deben estar en primero de primaria y deben aprender a leer, escribir,. contar u 

expresarse en forma adecuadaH. 

Se afinna que la estandarización de los contenidos escolares trajo consigo otro f"enómeno 

generalizado: la reprobación. Con ello se consolidó la idea de que algunos niños no estaban 

capacitados para asistir a Ja escuela aceptándose cada vez más opiniones como las de Binet y 

Tennan, en el sentido de que la solución para estos alumnos era la escuela especial. Así llegó a 

considerarse la educación especial como Ja instancia necesaria para el ~'tratamiento,.. de los niftos 

con discapacidad sensorial y un ritmo de aprendizaje más lento. 

La institucionalización de la educación especial también se extendió a México durante este 

periodo, y podemos observarla en el establecimiento de servicios y centros de formación para 

maestros: 

En 1914 se creó una escuela para débiles mentales en Guanajuato. 

Entre 1919 y 1959 se crearon diferentes instituciones, sobre todo para atender a personas 

con deficiencia mental. 

En la década de Jos treinta se creó el departamento de Psicopedagogia e Higiene escolar 

con el fin de estudiar el desarrollo físico y mental de los niños mexicanos. 

TE2IS CON 
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En 1935 se incluyó en Ja Ley Or.sánica de educación un apartado ref'erente a la 

protección por parte del Estado hacia las personas con deficiencia mental. 

En 193 1 se planteó la necesidad de institucionalizar la educación especial y en 1941 se 

elaboró el proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Educación. 

Entre I 954 y 1961 se creó Ja dirección de rehabilitación, y también se agregó a la Normal 

de especialización la carrera de maestro especialista en prublemas neuromotores. 

En 1959 se creó la oficina de Coordinación de educación Especial dependiente de la 

Dirección General de Educación Superior e Investigaciones Científicas, dedicada a la 

atención temprana de Jos niños con deficiencia mental. 

Entre 1960 y 1966 se cl""earon otras diez escuelas de educación Especial en el Distrito 

Federa] y doce en e1 interior del país. 

Con todo lo anteriormente revisado puede entenderse porqué aún en la actualidad algunos 

maestros de escuelas regulares no acepten tan lacilmente la idea de que el grupo escolar es 

necesariamente heterogéneo. Es decir, durante mucho tiempo se ha considerado al grupo escolar 

como homogéneo,. que funciona como un solo individuo,. con el que se trabaja un programa 

escolar único, en detrimento de la concepción según la cual son patentes las diferencias 

individuales,. pues Jos niños no son i_guales en ritmos, estilos de aprendizaje e intereses. 

Los profesores de las escuelas regulares se sintieron aliviados cuando surgió la escuela especial 

y Ja figura del profesor de educación es¡:.ecial,. pues esto les pennitía tener un grupo homogéneo 

con el que podían trabajar un programa común. El mismo autor comenta lo que piensan los 

maestros ante las necesidades educativas de los alumnos según una encuesta realizada por 

Lucbert; en ella podemos apreciar Ja semejanza con los juicios emitidos por Terman6 

6 /bid. Pág I 1-1 

TESIS CON J 
FALLAD.E ORI9:!!:!_j 



12 

Los maestros no se sienten capacitados para tratar a nii,os con necesidades educativas 

especiales 

Los prof"esores especializados son los que tiene la obligación de atender estos problemas. 

No es justo que por atender a los alumnos con alguna discapacidad se desatienda a los 

demás. 

Algunos maestros creen que los alumnos con alguna discapacidad suf"ren en la escuela 

regular. 

La sola presencia de los alumnos con alguna discapacidad en la clase,. produce un efecto 

nocivo para el resto de Jos alumnos. 

Por consiguiente,. los alumnos con necesidades educativas especiales deben educarse 

a pan e. 

Por otro lado,. así como en las escuelas comunes se buscaba la homogeneidad en los grupos, las 

escuelas especiales también se organizaron bajo el principio de homogeneización, de acuerdo con 

al tipo de discapacidad. De esta manera se crearon escuelas según el transtomo o, peor aún, de 

acuerdo con el diagnóstico (que no era necesariamente muy preciso y confiable). El problema que 

surgió es que estos grupos tampoco eran homogéneos. 

En comparación con las épocas anteriores~ hay que reconocer que la creación de las escuelas 

especiales y su aceptación por parte de la sociedad significaron un paso importante y ciertas 

ventajas para ta educación de los alumnos con discapacidad. Estas escuelas permitieron: 

La adaptación de los edificios a sus necesidades 

La elaboración de materiales didácticos adaptados a sus características. 

La confonnación de equipos docentes especializados según el tipo de transtomo 
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El abordaje de casos de manera interdisciplinaria, al permanecer el personal en el mismo 

centro de trabajo 

El respeto al ritmo de la enseñanza y aprendizaje, ya que se podía ir a un ritmo más lento. 

La protección de los niños ºespecialesº frente a Jos abusos de otros niños. 

Una mayor comprensión e identificación por parte de Jos padres al compartir 

problemáticas similares. 

Pero a pesar de ser un avance indiscutible en la educación de Jos alumnos con alguna 

discapacidad, las escuelas especiales mostraron, con el tiempo,. algunas Jimitaciones: 

a). Estas escuelas se desarrollaron en ciudades grandes, pues su funcionamiento requería un 

apoyo especializado en transtomos específicos, así como instalaciones y materiales elaborados ex: 

profeso. En poblaciones pequeñas y alejadas esto no era posibJe9 por Jo que Jos niños con 

discapacidad de estos Jugares se quedaron sin opción escolar,. pues dificilmente eran admitidos 

en las escuelas regulares. 

• La integración social de los alumnos era muy limitada: 

• Los alumnos que egresaban de las escuelas9 ya adolescentes~ tenían que vivir en una 

sociedad para Ja que no estaban preparados9 pues no habían desarrollado las 

concepciones y vivencias reales de las relaciones sociales y de competencia 

de Ja sociedad. 

• no podría proteger siempre a Jos alumnos. Estos alumnos tendrían que aceptar algún 

día el "'"ser diferentesn. 

• Con Ja separación de estos aJumnos9 Ja escuela especial obstaculizó su Proceso de 

integración a Ja sociedad. Este proceso es doble,. ya que,. por un lado9 hay que 

preparar al niño cnn discapacidad para su adaptación a la socíedad
9 

pero también la 
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sociedad debe acostumbrarse a presencia,. relación y aceptación de estas personas en 

las actividades sociales cotidianas. 

b). La concepción de la discapacidad y el modelo médico que le sirvió de sustento fueron 

cuestionados por quienes consideraban la importancia de las influencias del ambiente 

en relación con los niveles de deficiencia: 

• Las deficiencias también pueden deberse a la estimulación inadecuada del ambiente o 

a procesos de enseñanza inapropiados. 

• El diagnóstico tomó como referencia el modelo médico~ identificando la discapacidad 

como enfermedad (a veces incurable), y emitiendo un pronóstico y un tratanúento. 

• El diagnóstico se convirtió en un estigma,. en vez de considerarse como parte de un 

proceso por el que se emite un juicio sobre la persona en un momento dado. 

e) .. Se cuestionó el efecto del etiquetado producido por las escuelas especiales. Cuando se reaJiza 

un diagnóstico, existe una tendencia a clasificar a la persona,. es decir 

se le pone una etiqueta. 

• La escuela especial lleva implícita la idea de que se preserva al grupo unonnain, y por 

lo tanto a la sociedad, de Jos problemas que estos niños y adultos pueden crear. 

• La escolarización separada de la escuela regular es, de hecho, una educación 

segregada la educación general. En realidad, las personas con alguna discapacidad 

son segregadas a diferentes niveles, tales como el político, el social y eJ económico. 

d).. En cuanto a los defectos de la escuela especial en la práctica de los maestros: 

• Los especialistas que desconocen el trabajo de la escuela regular se priven de una fuente 

importante de inf"onnación para orientar su labor pedagógica. 
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• Los educadores que solamente trabajan con alumnos ºdiscapacitados ...... tienen expectativas 

bajas de sus alumnos y ello repercute en su actuación pedagógica. 

• Los especialistas que únicamente trabajan con aJumnos "•'discapacitados"' con problemas 

severos tienden a caer en la apatía. 

En síntesis,. las criticas de las escuelas especiales ponen de manifiesto los efectos adversos de 

una educación separada y segregada. Si bien estas escuelas representan un avance indiscutible,. al 

mismo tiempo limitan Ja integración plena de sus alumnos en la sociedad. Podríamos decir que 

estas criticas sobre la concepción de las deficiencias y e Ja escuela especial tienen como factor 

común el centrarse en las oportunidades que el medio debe brindar a loa ... discapacitadosu para 

incorporarse activamente a todos los ámbitos de la sociedad como cualquier persona. 

J.1.2 Transición a la Normalización. De la Década de los Setenta a la Actualidad. 

Desde fines de los años cuarenta han surgido diferentes movimientos internacionales y 

nacionales en pro de los derechos de las personas ºdiscapacitadas"". A partir de la década de los 

setenta surge una manera diferente de concebir la discapacidad, que se puede denominar 

ucorriente normalizadoraº. Este nuevo enfoque defiende los derechos de las personas con 

discapacidad a llevar una vida tan común como el resto de la población en todos los ámbitos: 

familiar, escolar, laboral y social. La estrategia para el desarrollo de esta filosofia se denomina 

integración. 

Se podría afirmar que el principio de nonnalizació~ al igual que otros factores, como las 

declaraciones universales sobre el derecho a la educación y los cambios a nivel legislativo, hizo 
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posible el cambio en la manera de concebir las deficiencias y la educación de los deficientes. A 

continuación se mencionan algunos de Jos aspectos que condujeron a dichos cambios. 

En cuanto a la concepción de las deficiencias: 

Éstas eran consideradas y estudiadas como algo propio de la persona o del alumno., 

empezaron a relacionarse con el medio. 

El desarrollo., considerado como algo definitivo para determinar el aprendizaje pasó a 

ocupar un lugar relativo., al admitir que el aprendizaje también podía influir en el mismo 

desarroHo. De ahí la importancia de la educación. 

Los métodos de evaluación .. antes centrados en Ja evaluación prescriptiva de tipo médico., 

pasaron a centrarse en los procesos. 

En cuanto a Ja Educación: 

La corriente normalizadora empezó a criticar Ja separación entre Jos sistemas de 

educación regular y Ja educación especial. El Ju_gar de estudio de los alumnos con 

discapacidad debería ser,, en la medida de Jo posible, la escuela regular. 

La corriente nonnalizadora criticó también los resultados de las escuelas de educación 

especial,, en función de la dificultad de integración social de los egresados. 

Empezó a reconocerse la gran diversidad del alumnado que asistía a las escuelas 

comunes. 

Se admitió que el mayor indice del fracaso escolar en las escuelas regulares estaba 

estrechamente relacionado con aspectos de tipo social, cultural y pedagógico. Es decir,, los 

responsables de los problemas no eran sólo Jos alumnos. 

En el ámbito social: 
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Se desarrolló una sensibilidad social ante la nonnaliz.ación y, de manera especifica, ante la 

normalización en la educación (integración educativa). 

Se realizaron con éxito experiencias de educación integradora, creando un clima de 

aceptación social favorable a esta propuesta. 

Se detenninó que los servicios sociales debían llegar a toda población, sin distinción de 

sectores, medida que implicaba la desaparición de servicios paralelos o especiales. 

Esta nueva concepción de las discapacidades, de los derechos de estas personas,. y, en 

particular, de la integración educativa, se recogió en diversas declaraciones intemacionales7 por 

ejemplo: 

La Declaración Universal de Jos Derechos Humanos de 1948, en la que se establece el 

derecho de todas las personas a Ja educación. 

La Declaración de la ONU sobre los Derechos del niño de 1959,. donde se afirma que el 

deficiente físico mental o social para recibir el tratamiento,. la educación y Jos cuidados 

especiales que necesite. 

El informe de la UNESCO de 1968, en el que se define el dominio de la educación 

especial y se hace un llamado a los gobiemos sobre la igualdad de oponunidades para 

acceder a la educación y para la integración de todos los ciudadanos en Ja vida 

económica y social. 

La Declaración de la ONU sobre los derechos del deficiente mental de 1971 ,. que 

establece tos derechos de la persona con discapacidad a recibir atención médica adecuada,. 

educación.. formación,. y readaptación,. además de orientaciones que le permitan 

desarrollar su potencial. 

"' SECRETA.RÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Cuaderno de Integración Educativa Num. 3 Declaración de 
Salamanca de Principios Polhica y Prác1ica oom las Necesidades Educativas Especiales. México. 1994. DEE/SEP. 
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La Declaración de la ONU sobre los derechos de los impedidos de 1975, donde se 

reconoce la necesidad de proteger Jos derechos de estas personas y de asegurar su 

bienestar y su rehabilitación. 

La declaración Universal de la ONU sobre los derechos humanos de 1987, que defiende la 

igualdad de oportunidades, sin importar el tipo de problema ni el pais. 

La Declaración Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción de las Necesidades 

Básicas de aprendizaje de 1990, según la cual toda persona debe contar con las 

posibilidades educativas para satisfacer sus necesidades de aprendiz.aje básico. 

Las Nonnas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con 

discapacidad, en 1993, donde se afinna que los estados deberán reconocer el principio de 

igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior 

para los niños, jóvenes y adultos con discapacidad en entornos integrados, además de 

velar porque la educación de las personas con discapacidad ocupe una pane imponante en 

el sistema de enseñanza. 

La Declaración de Salamanca de 1994, en la que se habla de una educación para todos 

Jos niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro del sistema 

común de educación. 

En el ámbito educativo, esta corriente normalizadora se ha concretado en experiencias de 

integración educativa en diversos paises. En el caso de México, podemos encontrar antecedentes 

de esta práctica integradora desde mediados de la década de los setenta. 
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1.2 Reorientación Institucional de los Servicios de Educación Esnecial. 

Grupos Integrados. 

En 1976,. surgió el proyecto llamado uGrupos integrados"",. consolidándose su existencia en 

1978. Estos grupos correspondían a la primera intención de integración escolar del deficiente 

mental débil (Coeficiente intelectual de 50-70). Esta intención de integración lo que realmente 

hacia, era incorporar al niño a un plantel de educación regular sin retirarlo de una situación 

escolar segregada. Es decir estos niños se encontraban en una misma escuela pero en un grupo 

dif"erente al del aula regular, donde compartían el aula escolar con otros niños con problemáticas 

semejantes. A pesar de ser benéfica esa integración, al mismo tiempo se perjudicaba, porque la 

comunidad que pertenecía a la escuela regular, Jos etiquetaba con infinidad de adjetivos y los 

excluía de las ac~ividades escolares cotidianas. 

Los grupos int~grados fueron un apoyo y aportación benéfica para las escuelas regulares como 

pane fundamental de Ja integración. En estos grupos se atendía, a aquellos niños cuya necesidad 

de educación especial fuera transitoria y complementaria a su evolución pedagógica en su primer 

año de prim~ria y, a 'tos que presentaban problemas de aprendizaje en dos situaciones8
: 

a) Al que reprobaba el primer año de primaria y que se le hubiera comprobado 

psicopedagógicamente su dificultad de aprender. 

b) Al que habiendo iniciado su primer año de primaria, no progresara acorde con sus 

compañeros. 

Los casos de dificultades de aprendizaje que se atendían en los Grupos Integrados se distinguían 

en dos tipos: 

t1 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAo-. La Educación Esnccial en México Cuadernos S. E. P Nlim. K 
Dirección General de Publicaciones y Bibliolccas de la SEP. México. 1981 
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Las que aparecen en Ja propia escuela como resultado de la aplicación de los métodos 

inadecuados que pueden no corresponder al nivel de las nociones básicas de Jos alumnos. 

AquelJas que se originan en alteraciones de un conjunto de funciones que intervienen en 

los procesos de aprendizaje. 

Los Grupos integrados eran un servicio especial que se encontraba dentro de Ja escuela primaria 

regular. En cada uno de los grupos participaba un equipo interdisciplinario que consistía en un 

maestro, un psicólogo,. un terapeuta de lenguaje y un trabajo social. 

Centros psicoped•gógicos y grupos periféricos. 

Las autoridades de educación especial,. conscientes de las dificultades de aprendizaje también 

se podrían manifestar en los grados subsecuentes de la educación primari~ proyectaron la 

creación de los Centros psicopedagógicos (CPP) y Grupos Periféricos. Los primeros brindaban 

atención psicopedagógica y terapia de lenguaje a los niños que lo necesitaran .. dos o tres veces 

por semana en tumo alterno a su escolaridad. Los segundos estaban integrados por un maestro 

especialista que apoyaba pedagógicamente a Ja comunidad escolar,. un terapeuta de lenguaje, un 

psicólogo y un trabajador social que respaldaban a la escuela de manera itinerante. Cada equipo 

multidisciplinario tenía a su cargo cinco escuelas. Además~ en estos grupos se atendía a Jos nii\os 

de segundo a sexto grado que presentaran problemas de aprendizaje, de lenguaje o de conducta. 

La atención era dentro de su misma escuela,. en eJ mismo tumo al que asistían, pero en un 

horario asignado por el maestro especialista o terapeuta. Para recibir esta atención el niño sa.Jia de 

su salón desincorporándose de sus clases, para asistir a un aula distinta en donde recibía la 
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atención individualizada. Maestros especialistas Jes brindaba esta atención,. con base a un modelo 

clínico-terapéutico,. dos veces a Ja semana. 9 

En aquel tiempo._ durante los añ.os ochentas,. las autoridades educativas preocupadas por la 

educación especial, empeza.-on a interesarse aún más por la integración de niños ºatípicos o 

anormales"' (con estos términos se denominaba a los niñ.os que tenían defonnidades fisicas,. 

perturbaciones mentales o alteraciones en algún órgano funcionaJ). 

Estas autoridades comenzaron a promover investigaciones para actualizar su tecnología 

educativa y adaptarla a las condiciones de la realidad social. con vistas a la integración y 

unormalizaciónH de estos sujetos con necesidades especiales. Los casos de Integración eran 

excepcionales. AJ iniciar con Ja propuesta de adaptar la currícula de educación básica para estos 

niños, surgieron comentarios negativos por parte de los directivos y maestros quienes 

argumentaban la dificultad que implicaba esa reorganización. Esto se debía a que las 

adaptaciones debían ser dirigidas a las necesidades del niño, y no, como se estaba llevando a 

cabo, en donde el niño se tenía que adaptar a los programas. Además se debía poner énfasis en 

sus posibilidades de desarrollo y adaptación social, no en sus limitaciones. Sin embargo, los casos 

de integración sólo se dieron en las áreas de ciegos y neuromotores porque eran áreas que se les 

consideraba que podían apegarse y apoyarse en el currículo regular .. por Jo que sólo quedo en 

proyecto. 10 

Acuerdo Nacional par• la Modernización de la Educación Básica (ANMIEB) 

Hasta J 992, surgió en México, el acuerdo Nacional para la Modernizació·n de la Educación 

Básica (ANMEB). Si finalidad era elevar la calidad de Jos servicios educativos. En ese acuerdo se 

9 Jbid 
10 Jbid. 
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hace énfasis en el mejoramiento de Ja atención de alumnos con discapacidad,. integrándolos al 

sistema educativo para aprovechar de esta fonna, sus potencialidades y no marginarlos más. 

En el mismo año, los miembros de la UNESCO propusieron una educación sin discriminación. 

Para ello señ.alaron la conveniencia de transfonnar el modelo asistencial y terapéutico de los 

servicios de educación especial y, capacitar al magisterio,. es decir, se puntualizó la 

reestructuración del Sistema Educativo Nacional. 11 

Proyecto General de Educación Especial en Méll.ico 

En J 993, como parte del Proyecto general de Educación Especial en México,. 12 se iniciaron los 

primeros cambios. Los puntos esenciales eran: 

Tenninar con un sistema educativo paralelo. En el artículo 3°. Constitucional se 

enfatiza que la educación especial debe asumirse como una modalidad de la educación 

básica, debiendo impartir en sus instituciones el mismo currículum. De esta manera ambos 

sistemas forman parte de un mismo servicio educativo. 

Adquirir tos criterios de la concepción actual de calidad educativa,. relevancia,. cobertura .. 

eficiencia y equidad. Todo Jo anterior se debe ofrecer sin exclusión. 

Ofrecer una gama de múltiples opciones de integración para que una escuela de calidad 

para todos cumpla con los derechos que tienen los alumnos con necesidades educativas 

especiales. Esta integración se visualizó desde dos puntos de vista: La integración escolar 

y la integración educativa. Ante esto~ los modelos clínicos.. asistenciales y terapéuticos 

debían transformarse en modelos educativos. Para ello hubo la necesidad de implantar una 

11 SECRET AR..iA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Acuerdo Nacional oara Ja Modernización de la pstucqción Básica 
México. 1 992 
1

:: Cfr a. Proyecto elaborado por Elisco Guajarc.Jo Ramos. Director de Educación Especial en Agosto de J 9-J9. Se 
puede:: acceder a este documento acudiendo a la Dirección de Educación Especial. 
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reorientación de los servicios de educación especial apuntando hacia tres ámbitos, a Ja 

educación, al sistema de administración educativa y al sistema escolar. 

La operatividad del sistema de administración educativa consistió en que la educación especial 

formara parte de educación básica. Esto significaba una misma nonnatividad educativa y de 

certificación. 13 

En 1 994, se aplicó la Reorientación Operativa de Jos Servicios de educación Especial como 

parte del ámbito del sistema escolar. En el cuadro Anexo 1 se plantea esta simplificación de los 

servicios especificando el esquema anterior y el actual. 

El Centro de Orientación, Evaluación y canalización (COEC) que existí~ se convirtió en la 

Unidad de Orientación al Público (UOP). Su objetivo es brindar apoyo y orientación a los padres 

de f"arnilia en cuanto a las opciones de atención para sus hijos con necesidades educativas 

especiales. 

Las Escuelas de Educación Especial (EEE), Jos Centros de Intervención Temprana (CIT) y los 

Centros de Capacitación de Educación Especial, (CECADEE) existentes en el programa anterior, 

se reorientaron para formar Centros de Atención Múltiple (CAM). El fin de éstos es brindar 

atención a Ja diversidad cerca de la comunidad de cada alumno, sin importar el área de atención. 

La desventaja de las instituciones que existían anteriormente era que sólo se brindaba atención a 

niños con cierta discapacidad específica según correspondiera a Ja institución, Jo que obligaba a 

muchos padres de familia a recorrer grandes distancias para acudir al centro escolar que le 

correspondía según la discapacidad de su hijo. Con Jos cambios instituidos se responde de manera 

efectiva a un mayor número de sujetos. 

l .J ELJSEO GUAJARDO RAMOS. Rcorienlación de la Educación Especial en México. Documento presentado el 
Seminario-Taller Regional sobre la Gestión del Cambio en el Arca de Necesidades Educativas Especiales. Santiago 
de Chile. 1998. 
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Asimismo, los Grupos Integrados (G.I.) al igual que los Centros Psicopedagógicos (CPP) y 

Unidades de atención a Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (CAS) ahora se reorientan como 

USAER 

En cuanto a Ja reorientación en el ámbito de la educación,. se debió a que los servicios de 

educación especial operaban en un currículum paralelo al de la educación básica. por lo tanto los 

estudios eran cenificados como primaria especial. Este currículum era básicamente rehabilitatorio 

y se decía que era un ucurrículo para la vida"', no para Ja vida académica. 

Con Ja reorientación, se asume el mismo currículo de educación básica. 

Fue en 1997 que se incrementaron los servicios de educación especial tanto escolarizados como 

de apoyo. En el ciclo escolar 1996-1997 se contaba con 815 USAE~ mientras que en el ciclo 

1997-1998 aumentó a 1234. Lo mismo sucedió con los CAMS que pasaron de 683 a 880. 

En este mismo año la Secretaria de educación Pública y la Organización de Estados Americanos 

iniciaron un trabajo conjunto para disefiar paquetes auxiliares audiovisuales y didácticos para la 

integración educativa. Estos contenían videos de sensibilización hacia una escuela abierta a Ja 

diversidad. 

Hasta 1998, el Centro de Atención Psicopedagógica de educación Preescolar (CAPEP) se 

integra a esta reorientación. 

En 1998 se inició la fase 11 del Proyecto General de educación Especial en México la cual 

involucra al sistema de educación administrativa. Esta segunda f'ase consiste en un 

reordenamiento de regiones para distribuir los servicios existentes entre un mayor número de 

coordinaciones. Esto significa que si anteriormente Ja Dirección de Educación Especial contaba 

con seis Coordinaciones Regionales de Operación de Servicios de Educación Especial 

(CROSEE), en todo el Distrito Federal, ahora se rezonificaria e incrementaría su número a siete 
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CROSEE abarcando todas las delegaciones políticas (excepto lztapalapa). Con ello se reduce el 

tramo de control a así se hace llegar en fonna oportuna los recursos que demandan cada uno de 

los servicios,. También se fortalecen los planos de actualización y de apoyo oportuno. 

Estas estrategias utilizadas por las autoridades han surgido de los ajustes y Jos cambios a la 

legislación. 

1.3 Ref"ormas • I• Lfgislación Educativa. 

La atención educativa tiene su fundamento en una serie de imperativos jurídicos. Los cambios 

y ajustes en la legislación educativa de México derivaron de diferentes decisiones tomadas en 

diversos organismos nacionales e internacionales,. como son: 

Las Normas Uniformes sobre Ja Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad. 

Reformas al An. 3°. Constitucional 

Ley General de Educación. 

Declaración de Salamanca de Principios, política y Práctica para las Necesidades 

Educativas Especiales. 

Programa Nacional para el Bienestar y el Desarrollo de las personas con Discapacidad. 

Programa de desarrollo Educativo. 

En el Anexo 2, se plasma,, de manera cronológica,. la aparición de las diferentes 

legislaciones y reformas en materia de integración de niños con necesidades educativas a 

la escuela regular. 
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Asamblea General de las naciones Unidas y Normas unirormes sobre la Igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad. 

En 1993. la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó las "'"Nonnas Unifonnes sobre la 

Desigualdad de Oponunidades para Personas con Discapacidad". En este documento se 

desarrollan algunos contenidos básicos de las políticas sociales. Estas son de cumplimiento 

obJigatorio pero tienen la intención de que se hagan respetar los derechos de las personas con 

discapacidad, de tal f"orma, que se desarrolle una cultura de respeto y atención a Ja discapacidad y 

de reconocimiento a la diversidad. 14 

Las "'~onnas uniformes sobre la Igualdad de oportunidades para las personas con 

Discapacidad"' han sido acatadas por todos Jos países que reconocen la diversidad y que tienen Ja 

intención de institucionalizar los derechos de este grupo social,. como se puede observar en el 

Anexo 3. 

En todo lo mencionado en el Art. 6 y An. 15 de ''Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de 

Oponunidades para las Personas con Discapacidadu se puede apreciar cómo este documento 

forma parte de los antecedentes de la reorganización y de las rcfonnas aplicadas al marco jurídico 

de México .. 

Artículo Tercero Constitucional. 

En el Anexo 4,, se podrán apreciar las modificaciones que se hicieron al An. 3°. Constitucional. 

Se puede observar que la educación básica es integrada por niveles y modalidades. La educación 

especial como parte de esta modalidad .. eliminó la existencia como sistema de educación paralela 

14 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades nara 
las Personas con Discaoocidad_ México 1999. 
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y estableció el derecho de los menores con necesidades educativas especiales de recibir 

educación en circunstancias equitativas. 

Además se integró equitativamente bajo una misma curricula escolar Ja educación básica. Se 

evita con esto preconceptualizar los aprendizajes a los que el niñ.o puede y no puede acceder,. 

brindándole la oponunidad real de llegar hasta donde sus características le permitan. 

Ley Gener•I de Educación. 

La Ley Federal de Educación es sustituida por la Ley General de Educación promulgada en 

J 993 y en la cual se reglamenta ampliamente Ja equidad educativa. 

En el Anexo 5 se pueden apreciar los cambios legislativos que se realizan aJ hacer esta 

sustitución. 

Con estos cambios la educación especial se transforma de ser un tipo de educación a una 

modalidad de la educación básica,. deja de ser un sistema paralelo que certificaba a sus alumnos 

de manera aislada a Ja educación básic~ antes se le omitía del vocabulario de la Ley federal de 

Educación .. ahora ya tiene un Articulo que la respalda .. y es precisamente el Art. 41 el fundamento 

legal de la integración,. la orientación a Ja comunidad escolar y la participación de la sociedad en 

Ja educación. 

La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, 

así como para aqueUos con actitudes sobresalientes. Procurará atender a los educandos de manera 

adecuada a sus propias condiciones con equidad social. Tratándose de menores con discapacidad,. 

esta educación propiciará su integración a Jos planteles de educación básica regular. Para quienes 

no logren su integración,. esta educación procurará la satisfacción de necesidades b8.sicas de 

aprendizaje par:'l la autónoma convivencia social y productiva. Esta educación incluye orientación 
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a Jos padres o tutores,. así como a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular 

que integren a alumnos con necesidades educativas especiales. 1' 

Antes, Ja educación especial sólo brindaba apoyo a la educación regular de manera externa.. 

ahora la intervención psicopedagógica se lleva a cabo dentro de la escuela regular,. atendiendo a 

los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Sólo aquellos alumnos que por grado y/o tipo de discapacidad no se f"avorezca.n con la 

integración a la escuela regular han de ser atendidos indiscriminadamente en un centro de 

atención múltiple. Este se encargará de prepararlos para integrarlos educativamente bajo el 

mismo currículo de la educación básica regular,. según Jo establecido con la ley. 

••Declaración de Salamanca de Principios., Política y Práctica para las Necnklades 

educ•livas Especiales""~ 

En J 994 fue celebrada, en Salaman~ España, una reunión que influyó en el proyecto de 

integración educativa y escolar de la que surgió la uoeclaración de Salamanca de Principios .. 

Política y Práctica para las Necesidades Educativas Especiales para acceder a la escuela regular., 

reforzando los mandatos de Ja Ley General de educación. 

Una de las decisiones tomadas para combatir la discriminación fue utilizar los términos 

adecuados para hacer referencia a los sujetos por su discapacidad. Anteriormente se les 

denominaba udiscapacitados"".. ciegos.. sordos., retrasados, paralíticos. etc. Estos términos 

calificaban a la persona. Ahora se usa una terminología que implica que se les considera como 

parte de una misma comunidad educativa,. enfatizando primero su calidad de persona. 

15 SECRETAR.JA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Ley General de Educación. En Diario oficial de la Federación. 
órgano de Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. México. 1993. 
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La característica de atipicidad que los distingue, Ueva a hablar de personas con discapacidad 

intelectual, abriendo así la posibilidad de ofrecer una Hcalidad de educación sin exclusión. 

Programa N•cional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad. (PNBIDPD) 

Ante el aislamiento y la segregación que habían sufrido las personas con discapacidad , por 

razones de cuestiones sociales y culturales, se había retrasado su inclusión a Ja sociedad y a la 

educación. En mayo de 1995 surgió el Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al 

desarrollo de las Personas con discapacidad (PNBIDPD). En este programa participan varias 

dependencias del sector público e instituciones privadas para apoyar a las personas con 

discapacidad en un proceso de incorporación a Ja vida social. Este programa tuvo un impacto 

favorable en la sociedad porque su organización involucra como ya se mencionó la panicipación 

de organizaciones púbJicas y privadas y,. como actor protagónico,. a las personas con 

discapacidad. Su estructura cohesiona y organiza acciones aisladas ya que existen en México 

desde hace muchas décadas, así como las de recién creación, con la ventaja de que ahora tienen 

un impulso mayor,. dados los objetivos y pretensiones del programa. En el Marco del Programa 

Nacional,. se genera un ambiente positivo para el desarrollo de proyectos encaminados a abrir 

oportunidades para las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida._ ya que la 

participación de diversos sectores y organizaciones facilita que las acciones y recursos penetren 

en todos los ámbitos. 

En este programa la Secretaria de Educación Pública se compromete a apoyar la integración de 

los alumnos con discapacidad,. iniciando su labor al incorporar las USAER a la escuela regular y 

reorientando las escuelas especiales a CAMs. como ya se ha explicado anterionnente. 
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En el programa de desarrollo se sugiere una concertación con los trabajadores de la educación y 

Ja comunidad educativa (que incluye a los padres de f"amilia y alumnos) para el éxito de la 

integración de menores con necesidades educativas especiales a Ja educación básica. Además se 

prevee Ja atención dirigida a Jos menores con discapacidad como el derecho que tienen todos los 

niños de acceder al nivel básico y de ver satisfechas sus necesidades especiales para tener Ja 

oponunidad de acceder a Jos aprendizajes académicos. 

Con el claro interés que Ja escuela responda de manera participativa en atender a las necesidades 

educativas especiales con equidad social y calidad en la enseñanza, educación especial ofrece la 

Unidad de servicios de apoyo a la Educación Regular (USAER) como así lo marca la Legislación 

Educativa. 
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C•pitulo 11 

Los docentes ante las Necesidades Educativas Especialn 

y su atención en la Escuela Primaria 

2.1 El drRCh• a una nfuc•c:ión primaria de calidad. 

La educación primaria ha sido a través de nuestra historia el derecho educativo fundamental al 

que han aspirado los mexicanos. Una escuela para todos, con igualdad de acceso,. que sirva para 

el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y el progreso de Ja sociedad,. ha sido 

una de las demandas populares más surtidas. Morelos, Gómez Farias, Juárez y las generaciones 

liberales del siglo pasado expresaron esta aspiración colectiva y contribuyeron a establecer el 

principio de que la lucha contra Ja ignorancia es una responsabilidad pública y una condición para 

el ejercicio de la libertad, la justicia y Ja democracia. 16 

El artículo 3°. Constitucional formuló de la manera más exacta el derecho de Jos mex.icanos a la 

educación y Ja ob1igación del Estado de ofrecerla. Con la creación de la Secretaria de Educación 

Pública hace 72 años, la obra educativa adquirió continuidad, y, como resultado de una 

p.-olongada actividad de los gobiernos,. de los maestros y de la sociedad, Ja educación primaria 

dejó de ser un derecho formal para convertirse en una oportunidad real para una proporción 

creciente de Ja población. La difusión de la escuela hubo de enfrentar Jos retos representados por 

una población numerosa,. con altas tasas de crecimiento y de gran diversidad 1ingüistic~ por una 

geografia dificil y por la limitación de recursos financieros. 

Los logros alcanzados son de gran relevancia. Las oportunidades de acceder a la ensei'lanza 

primaria se han generalizado y existe mayor equidad en su distribución social y regional. El 

16 SECRETARiA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Plan y Provc1mas de Estudios 1993. Educación Básica Primaria. 
Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de Ja Subsecretaria Básica y Normal. México. 1993. 
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rezago escolar absoluto, representado por Jos niños que nunca ingresan a la escuela se ha 

reducido significativamente y la mayoría de la población infantil tiene ahora la posibilidad de 

culminar el ciclo primario. El combate contra el rezago no ha tenninado~ pero ahora debe ponerse 

especial atención en el apoyo educativo a los niños que presenten necesidades educativas 

especiales. 

Los avances en el terreno cuantitativo son incuestionables; ahora es necesario que el Estado y la 

sociedad en su conjunto realicen un esfuerzo sostenido para elevar la calidad de la educación que 

reciben Jos niños con necesidades educativas especiales. 

Durante las próximas décadas~ las transfonnaciones que experimentará nuestro país exigirán a 

las nuevas generaciones una fonna básica más sólida y una gran flexibilidad para adquirir nuevos 

conocimientos y aplicarlos creativamente. Estas transfonnaciones af'ectarán distintos aspectos de 

la actividad humana: los procesos de trabajo serán mas complejos y cambiarán con celeridad; 

serán mayores las necesidades de productividad y al mismo tiempo más urgente aplicar criterios 

racionales en la utilización de los recursos naturales y Ja protección del ambiente; la vida política 

será más plural y la participación en organizaciones sociales tendrá mayor significación para el 

bienestar de las colectividades._ la capacidad de seleccionar y evaluar infonnación transmitida por 

múltiples medios será un requisito indispensable en todos los campos. 

En diversos ámbitos de la sociedad y en muchos maestros y padres de f'amilia existe 

preocupación en tomo a la capacidad de nuestras escuelas para cumplir estas nuevas tareas. Las 

inquietudes se refieren a cuestiones fundamentales en la f'ormación de los niHos y los jóvenes la 

comprensión de la lectura y los hábitos de leer y buscar in:fonnación, la capacidad de expresión 

oral y escrit~ la adquisición del razonamiento matemático y de Ja destreza para aplicarlo, el 

rrESIS c:ON 
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conocim.iento elemental de la historia y la geógrafia de México,. al aprecio y la práctica de valores 

en la vida personal y la convivencia social. 

Estas preocupaciones son plenamente legítimas y deben ser atendidas. En primer lugar se deben 

superar las actuales deficiencias que persisten en el cumplimiento de las tareas fonnativas de 

primera importancia y en segundo establecer metas avanzadas~ que desde ahora le pennitan al 

país prepararse para hacer frente a las demandas educativas del futuro. Los avances logrados en 

la cobertura de los servicios educativos y en la prolongación de la escolaridad tendrían un 

significado muy limitado si no representaran también Ja oponunidad de obtener una educación de 

aJta calidad,. que responda a las necesidades básicas de aprendizaje de las nuevas generaciones. 

Una de las acciones principales en Ja política del gobierno federal para mejorar la calidad de la 

educación primaria consiste en la elaboración de nuevos planes y programas de estudio. Se ha 

considerado que es indispensable seleccionar y organizar los contenidos educativos que la 

escuela ofrece,. obedeciendo a prioridades claras,. eliminando la dispersión y estableciendo la 

flexibilidad suficiente para que los maestros utilicen su experiencia e iniciativa y para que la 

realidad local y regional sea aprovechada como un elemento educativo. 

2.2 Conf"ormación y Estructura dr la Unidad de Servicios de Aooyo 1 la Edus;arión 

Regular <USAERI 

En el programa de Desarrollo l 995-2000 se sugiere una concertación con los trabajadores de la 

educación y la comunidad educativa (que incluye a los padres de f"amilia y alumnos) para el éxito 

de la integración de los menores con necesidades educativas especiales a la educación básica. 

Además se prevé la atención dirigida a los menores con discapacidad como el derecho que tienen 

FALLA DE ORIGE;N 
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todos los niños, de acceder al currículum básico y de ver satisfechas sus necesidades especiaJes 

para tener la oponunidad de acceder a loas aprendizajes académicos. 

Tradicionalmente, la educación especial no tenía un Jugar en la escuela regular,. por lo que la 

primera fase de la integración educativa implica ganar un espacio en el centro escolar. 

Este proceso se realiza con base en la experiencia del beneficio que representa la unidad de 

apoyo en el servicio escolar. 

La integración educativa actual pone en práctica una nueva concepción de las funciones de los 

equipos de apoyo de educación especial. En tal sentido, el papel de los miembros de las USAER 

se valora en función del nuevo modelo educativo. 

Por lo tanto, el objetivo de Ja Unidad de Servicios de Apoyo a Ja Educación Regular es atender 

las necesidades de los aJuRtnos, maestros, directores, padres y de los integrantes del propio 

equipo de apoyo, ya que las necesidades no son exclusivas de los alumnos sino de toda Ja 

comunidad educativ~ bajo esta premisa se evita que se depositen en los menores todos los 

problemas y eliminen las etiquetas que pueden perjudicar el desarrollo del niño. En tal sentido, la 

USAER promueve que el niño sea visto en forma integral y se atiendan las necesidades 

educativas especiales. 

Las escuelas regulares ahora cuentan con servicios de apoyo para la integración de los menores 

que puedan beneficiarse de la educación de las escuelas regulares. 

Las USAER. vigilarán el rendimiento académico del alumno, pero principalmente garantizarán 

que el ambiente sea óptimo para el desempeño de los alumnos, apoyando aJ maestro, al nii\o y a 

sus padres. 

La Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular es una estrategia de la educación 

especial que responde a las políticas eduet> !ivas de integración, a las necesidades emanadas de los 

rr>~ ('.()l{ 
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servicios que ofrecía educación especial antes de su reorientación (Grupos Integrados, Grupos 

Periféricos y la atención a niños con capacidades y Actitudes Sobresalientes} y, a las propias 

necesidades de niños con discapacidad . 17 

Es una instancia técnico-operativa 18 que se crea para favorecer los apoyos tanto teóricos como 

metodológicos para la atención de Jos alumnos con necesidades educativas especiales dentro del 

ámbito de la escuela regular~ favoreciendo su integración y elevando la calidad de la educación 

que se realiza en las escuelas regulares. 19 

El desarrollo técnico- operativo de Ja Unidad de servicios de Apoyo a la Educación regular 

(USAER) es con base en dos estrategias: 

Orientación al personal docente de la escuela primaria regular y a Jos padres de familia. 

La USAER se encuentra estructurada de la siguiente manera: un director, maestros de apoyo 

(uno dos de acuerdo a la población) y un equipo multiprofesionaJ llamado actuaJmente uequipo 

paradocente,, (maestro de comunicación, psicólogo y trabajo social). 

El Jugar de desempeño de la USAER es dentro de la propia escuela regular. En esta escuela, el 

maestro de apoyo se encuentra ubicado de manera permanente para dar Ja atención requerida a 

los alumnos con necesidades educativas especiales, de primero a sexto grado. 

El equipo paradocente, acudirá de manera itinerante a cada una de las escuelas primarias 

regulares, pues el ámbito de acción de la USAER cubre un promedio de cinco escuelas primarias. 

La visita de este equipo será de una o dos veces por semana según las necesidades lo requieran, 

..., SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA. Programa Nacional nara la lncormración 
al Desarrollo de las ocrsonas con Discanacidad. Los Pinos. México. Mayo 1995, 
ni Término asignado por los especialistas de Dirección de Educación Especial en Documento de trabajo. Unidad de 
servicios de apoyo a la Educación Regular. Manuscrito no publicado. México. 1994 
19 Dirccci(lin de Educación Especial .. Unidad de Servicios de AIJ(J\IO a la Educación Regular, Documento de trabajo. 
Manuscrito no publicado. México. 199-4. 
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mientras que el maestro de apoyo se encuentra instalado permanentemente en la escuela que le 

fue asignada. 

Se le llama equipo paradocente porque el apoyo que brinda tanto el maestro de apoyo como el 

maestro regular gira en torno al currículo y al aprendizaje de los contenidos. 20 

Este trabajo debe de ser de cooperación y de mutuo acuerdo en la planeación del mismo. Lo 

que se pretende es que el trabajo con el alumno con necesidades educativas especiales no se 

delimite hacia una u otra parte. No se trata de que el alumno integrado a Ja escuela tenga dos 

maestros sino uno solo. La función del paradocente es de apoyo y de un recurso adicional. 21 

Propó!litos fundamentales de la Unidad de Servicios de Apoyo • la Educación Regular 

(USAER)22 

Brindar apoyo a la escuela regular para atender a Jos alumnos que presentan necesidades 

educativas especiales en el ámbito de su propia escuela. 

1 . Apoyar a Jos docentes para la construcciQn de estrategias, acciones y materiales didácticos 

que favorezcan el aprendizaje de los contenidos consignados curriculannente, elevando de 

esta manera la calidad de Ja educación. 

2. Brindar orientación a Jos padres de familia asi como a la comunidad educativa acerca de 

Jos apoyos necesarios para que los alumnos accedan al cuniculo de la educación básica. 

También. la USAER apoya a los docentes de la escuela regular para Ja realización de ajustes 

dentro del currículum básico. Estas adecuaciones consideran las caracteristicas que los alumnos 

presentan al enfrentarse a ciertos contenidos curriculares y favorecen a la integración educativa. 

zo /bid. 
"SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA & SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN (SEP-SNTE> Atención EWntiva a Menores con Necesidades Educativas Especiales. Equidad gua 
~ ~¿;;rsidad Confcrcncaa Nacional .. Huatulco .. México .. 1997. 
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De esta manera, los alumnos con necesidades educativas especiales integrados a la escuela 

regular, gozan de los beneficios que ofrece un mismo currículum en Ja educación básica de 

acuerdo a sus necesidades y niveles de aprendizaje. 

Esto elimina el hecho de que el alumno tenga que adaptarse al currículum,. sino lo contrario, el 

currículum tiene ahora que ajustarse a las necesidades del alumno. 

De esta manera,. al participar la USAER dentro de la escuela regular impulsa acciones que 

favorezcan la integración escolar y educativa, en corresponsabilidad con la escuela regular. 

El propósito final de las USAER es garantizar que los alumnos con necesidades educativas 

especiales reciban una educación adecuada en un ambiente óptimo para se desarrollo integral. 

La integración educativa va más allá de insertar a estos menores en las aulas, pretende elevar la 

calidad de la educación y modernizar las prácticas de enseñanza. 

La USAER no es un producto terminado y definitivo, fue y sigue siendo objeto de revisión 

constante por parte del equipo de la Dirección de Educación Especial encargado de su 

elaboración. Desde su planteamiento, en septiembre de 1994~ se han ido construyendo formas 

particulares de concreción de cada Unidad según las características del contexto donde se ha 

estado brindando el servicio. 

El sistema Educativo Mexicano en la actualidad esta viviendo una serie de reformas basadas en 

un contexto general de política educativa nacional que orientan a panir de premisas y conceptos 

fundamentales, los cambios de tipo operativo técnico en la prestación de los servicios educativos. 

La educación especial deja de entenderse como una educación distinta para alumnos diferentes 

y se transforma en el conjunto de medios personales y materiales puestos a disposición del 

sistema educativo para que pueda responder satisfactoriamente a las necesidades educativas 

especiales con Jos alumnos. 

T~S!.S CON 
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La atención educativa a las necesidades de la población escolar tiene su fundamento en el 

imperativo jurídico de la equidad. La Ley General es un ordenamiento que explica Ja no 

exclusión de poblaciones o individuos, sobre Ja que se plasma Ja calidad del Sistema Educativo 

Nacional, el cual desarrolla y amplia el concepto de compensación de las desigualdades en la 

educación, abarcando a toda la población escolar, estableciendo los mecanismos necesarios para 

evitar las desigualdades que distorsionan el desarrollo y progresión escolar de determinados 

alumnos. 

El concepto, de atención a las necesidades educativas especiales esta enraizado con el de 

atención a la diversidad, que hacen referencia a los alumnos que presentan algún problema de 

aprendizaje a Jo largo de su escolarización y que demandan una atención más específica y 

mayores recursos educativos de los necesarios. 

Las medidas que se toman para atender las necesidades educativas especiales se pueden centrar 

en tres grandes áreas de actuación. En primer lugar tenemos las medidas que se pueden tmnar a 

nivel de escuela y que con carácter general, bien a través de normas organizativas y/o lineas de 

trabajo van a crear un marco que posibilita la realización de actividades para la atención a las 

necesidades educativas especiales .. 

En segundo lugar las medidas referidas a los alumnos que con llevan a una concientización y 

una reflexión de ellos mismos sobre las peculiaridades de cada uno y el respeto de las nüsmas. 

Por último lugar nos centraremos en las medidas a nivel de trabajo del docente que permitan la 

adopción de modelos de trabajo los cuales posibilitaran una verdadera educación que respete la 

pluralidad y las necesidades educativas especiales que presenten los alumnos. 
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Funciones de los docentes de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

(USAER) para la atención a las necesidades educativas especiales23 

A continuación se definen las funciones de los docentes que conforman la Unidad de servicios 

de apoyo a la educación Regular a fin de precisar ámbitos de competencia y corresponsabilidad: 

Participar en la elaboración del Plan de Trabajo de la Unidad. 

Proponer y acordar de manera colegiada las recomendaciones, estrategias y 

acciones de orden técnico-pedagógico y operativo~ encaminadas al cumplimiento 

de Planes y Programas de estudio. 

Colaborar con el personal docente en la orientación y asesoría para los maestros 

de la escuela regular y padres de familia. 

Participar en Ja propuesta de estrategias metodológicas a desarrollar con los 

alumnos inscritos en la Unidad9 elaborando y sugiriendo los materiales didácticos 

específicos para la población atendida a fin de contribuir en la calidad del proceso 

de enseñanza. 

Apoyar Ja gestión escolar y la superación profesional de los integrantes de la 

Unidad identificando las necesidades Técnico pedagógicas y promoviendo la 

actualización del personal mediante actividades de capacitación. 

Participar en las acciones de seguimiento de la población integrada a la escuela 

regular. 

Organizar actividades de participación conjunta con el personal de los servicios de 

Educación Básica para favorecer el trabajo colegiado~ el intercambio y 

enriquecimiento de la práctica educativa. 

:!:t SECRE-·ARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Manual de organización de Ja Unidad de Servicios de Apoyo i!..!D 
Educación Regular. Subsecretaria de Servicios Educativos. México. l 997 
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Establecer comunicación con Jos padres de familia .. para f'avorecer su participación 

en Ja comunidad escolar. 

Proceso de •lención a los alumnos con necesidades educativas especiala24 

La USAER debe cumplir con tres acciones básicas: Evaluación, Intervención y Orientación. 

La USAER inicia con una evaluación dentro de la escuela regular que responde a dos 

momentos: la detección de alumnos y la determinación de necesidades educativas especiales. 

Estos momentos permiten identificar a Jos alumnos que presentan dificultades a los contenidos 

escolares y que requieren de un mayor apoyo pedagógico y/o de otra naturaleza. 

Al ser identificados,. Ja USAER determina la alternativa de atención correspondiente,. que puede 

ser: 

Intervención Psicopedagógica 

Canalización,. o 

Solicitud de un servicio complementarió. 

La intervención psicopedagógica es para determinar el conjunto de actuaciones encaminadas 

hacia Jos ajustes que se requieren para atender las necesidades del niño. 

Durante el desarrollo de Ja intervención psicopedagógica se realiza una evaluación continua que 

le permite a la USAER revisar la pertinencia de sus actuaciones planteadas en función de los 

logros de aprendizaje y del desempeño del alumno y efectuar así, Jos ajustes en las estrategias de 

la misma intervención. La canalización del alumno a un servicio de educación especial es para 

atender las necesidades no respondidas en la escuela regulara. Esto es, por no contar con los 

medios y apoyos suficientes para proporcionarle una atención adecuada. 

,. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PUBLICA & DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL. Cua4orno de 
lntcgrución Educaliva. No. 4. Unidad de Servicios de Apoyo a Ja E<'nrw;ión Regular. Dirección General ck 
publicaciones y Bibliotecas de la S. E. P .• México. 1994. 
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El servicio complementario proporcionará al niño un apoyo pedagógico en un tumo alterno,. ya 

sea en un servicio de educación especial, o bien, en un servicio de carácter asistencial. Este 

decisión se deriva de la información que rescate la USAER en la evaluación inicial. 

La atención que brinda la USAER a Jos alumnos que lo requieren,. debe ser dentro del aula 

regular. Esto por Ja necesidad que existe de la interacción entre los alumnos, además las 

actividades de atención favorecen procesos de aprendizaje y no son de ninguna manera de 

perjuicio para los demás alumnos. 

La acción correspondiente a la orientación va dirigida tanto al personal de la escuela como a 

todos los padre de f"amilia que tienen a sus tújos en dicha escuela. Dicha acción tiene por objeto,. 

proporcionarles los elementos técnicos y operativos que les permitan participar en la atención de 

los alumnos. En el desarrollo de la orientación .. los docentes regulares y padres de familia pueden 

llegar a presentar necesidades que deben ser consideradas por la USAER para modificar y 

reflexionar en sus acciones de atención. 

La orientación a Jos docentes regulares sirve para analizar conjunta.mente los f'actores que 

repercuten en el aprendizaje de los alumnos y generar alternativas de atención con el uso de 

estrategias acordes a las necesidades de los alumnos. 

La orientación a los padres de familia consiste en proporcionarles información respecto a la 

atención de sus hijos, al proceso que se lleva con él, a Ja evolución que presenta y para darles 

sugerencias de trabajo a desarrollar en el hogar. La USAER también orienta a los padres de 

familia de toda la comunidad escolar .. es decir .. a aquellos que sus hijos no presenten ninguna 

necesidad educativa especial .. para eliminar reacciones negativas ante ellas .. y sensibilizarlos ante 

la integración educativa y escolar. 
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La USAER además de brindar apoyo y orientación, ofrece pautas para ajustar el currículum a 

las necesidades que presenta el alumno. Por tanto, el docente regular debe acceder a este servicio 

y recurrir a recibir sin discriminación el apoyo que le ofrece educación especiaJ y otros 

profesionales de Ja educación aceptando las sugerencias que se Je proponen. De esta forma, la 

corresponsabilidad de atención, ayuda al alumno integrado a salir adelante y a superar los 

conflictos que presenta dentro del aula regular ante el cuniculum básico. 

Por lo tanto la USAER debe beneficiar a los alumnos con necesidades educativas especiales 

que se encuentran integrados a la escuela regular,. para que se les brinde una mejor calidad de 

educación dentro del marco de la integración. 

2.3 OificuU•dn de operasión y •plis•ción de proycc;tos educativos <USAERl 

En 1995, cuando la integración de menores con necesidades educativas especiales a la escuela 

regular era apenas un proyecto 9 mucha gente se preguntó en ese momento ¿Qué iba a suceder con 

estos niños que serian integrados a Ja escuela regular? Y ¿Cómo iban a reaccionar los miembros 

de la comunidad escolar? Esto a razón de que se advirtió que no sólo la escuela regular debía 

cambiar su actitud, sino que había de reorientar la educación especial, no sólo en sus servicios de 

apoyo sino también en los escolarizados. Esto se malinterpretó suponiendo que todos los alumnos 

de educación especial se incorporarian a la escuela re.!,""lllar y desapareceria educación especia19 

como tal. 2
' 

A partir de esto las reacciones de la comunidad escolar fueron de resistencia a ese proyecto, los 

maestros rechazaron el hecho de integrar a los menores con necesidades educativas especiales a 

sus aulas. Pe.-o esto fue debido a la ignorancia que envolvía a la sociedad en general9 debido a 

:.'/bid. 
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que desconocian los términos empleados en esos momentos. La resistencia activa condujo a 

protestas. manifestaciones en las calles. desplegados y en Ja prensa. La consigna era ··educación 

especial va ha desaparecer, va11 a integrar a todos los alumnos c011 11ece,j,'idacJes educativas 

e ... ]H!cia/e~· e11 las escuelas regulares de la noche a la maiJa11a. para que los mae~·tros no 

especialistas los atie11da11 ". 26 

Integración Educativa e Integración Escolar. 

Es por eso que se hablaba de que todos los alumnos de las escuelas especiales estaban siendo 

integrados educativamente, los padres de familia de las escuelas regulares comenzaron a 

oponerse ante esta integración porque pensaron que cualquier alumno con necesidades educativas 

especiales se integraría a Ja escuela regular, pero esto no era así. La integración educativa se 

referia a que los alumnos de educación especial accederían al mismo cunículum de educación 

básica,. pero esto era dentro de las mismas escuelas de educación especial. Integración educativa 

creó polémica,. y esto se debió a la modificación que se había hecho en el anículo 3°. 

Constitucional en el que se daba a conocer que educación especial era eliminada como sistema 

paralelo de educación regular y se convertía en una modalidad de educación básica. Por lo tanto,. 

ta educación se limitaba a un solo currículum, el de la educación bási~ los alumnos de 

educación especial serían certificados como alumnos de educación básica. 27 

Precisamente esto es la integración educativa. ''El proceso media111e el cual se accede al 

currículo hdsico ··. 

=6 /bid. 
=:,. SECRET ARiA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Ley General de Educación. En Diario Oficial de Ja Federación . 
órgano de Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. México • 1993. 
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En cambio, integración escolar, "'es el proceso que realiza11 los alum1ios con 11ecesidades 

ed11ca1ivas especiales. para cursar stl educació11 básica e11 la escuela regular. co11 el apoyo de 

educación especial a través de la USAER º'28 

Se refiere al compartir los mismos espacios con los niftos regulares, esto quiere decir que se 

integran los niños con necesidades educativas especiales al aula de niftos regulares y además 

comparten al mismo currículo. Cabe recordar, que este tipo de integración se encuentra seila.lado 

y legalizado en el Artículo 4 1 de la Ley General de educación, mencionado anteriormente. 

El haber ignorado esta diferencia de integración escolar con integración educativa, propició en 

la sociedad un desequilibrio ante la aceptación o no de la integración de niños con necesidades 

educativas especiales, negándoles en algunos casos al acceso a la escuela regular. 

Los docentes y su respuest• •I proyecto de integr•ción escolar ... 

Es necesario conocer algunos de los argumentos de los docentes de la escuela regular que 

dieron origen a ciertas actitudes de resistencia ante la integración escolar: 

a). En el ciclo escolar 1993-94 en el que se inició la innovación de la integración educativa y 

escolar, los docentes asumieron actitudes defensivas para tratar de evitar al dar a conocer su falta 

de conocimiento o ignorancia acerca de cómo atender a los niños con necesidades educativas 

especiales. No hay una receta que pueda brindar una serie de instrucciones fijas para el principio 

de integración y mucho menos en este ciclo escolar donde se adquirían las primeras experiencias. 

:::
11 ELISEO GUAJAROO. Proyecto General de Educación Especial en México Fase 11. Manuscrito no publicado. 

Documento basado en Problemá1ic:as y perspectivas para la educación Especial en el D. F. Hacia el siglo 2000-200 l. 
México. 1998. 
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Es conveniente aclarar,. que educación especial no solamente se dedicaba a integrar a la escuela 

regular a los aJumnos con necesidades educativas especiales,. al contrario,. iniciaba con la creación 

de Jas USAER y de su funcionamiento directo dentro de las escuelas regulares. 29 

A partir del ciclo escolar 1995-1996,. este servicio inicia Ja atención a la población con 

necesidades educativas especiales dentro de la escuela regular,. su labor responde a lo indicado en 

el Artículo 41 ... "' E.~la ed11cació11 i11c/11ye orie11tació11 a los padres o 1111ores, as/ como tambié11 a 

/os maestros y personal de esc11e/as de educación básica regular que i11tegre11 alunrnos con 

necesidades especiales de educación ,Jo 

Claro está,. que al llevar a la práctica el proyecto de integración,. se requeria no solo de la 

voluntad de los miembros de la comunidad escotar. sino también de una planificación escolar. a 

conciencia para considerar los aspectos metodológicos que fueran capaces de responder tanto a 

las necesidades de los alumnos como la de Jos propios docentes. Los docentes entonces tendrían 

que analizar las necesidades de su alumno integrado y detectarlas. considerarlas para realizar los 

ajustes necesarios en su clase. 

En este momento se deriva otro aspecto de la resistencia que presentaron Jos maestros para con 

la integración. 

b). El maestro en su formación inicial no recibió enseñanza sobre necesidades educativas 

especiales y los ajustes ala curricula. Este argumento es válido,. en las escuelas nonnales de 

maestros no se les ofrecía esta información. Es apenas en el ciclo escolar 1997-1998 que el plan 

de Estudio de la Licenciatura en educación Primaria se modificó para las escuelas nonnates de 

"' SECRET ARJA DE EDUCACIÓN PÚBLICA & DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL. Cuadcmos de 
Integración Educativa No.7. Declaración de la Conferencia Nacional Atención Educativa a Menores con 

~~~~1tk"T;i1~ca¿~·"ii~U~i~~ÓNE~'t1c'!ra1i'>?~c~~ ~~x~~u!;.!~IÓN ESPECIAL. Cua..lemos de 
Integración Educativa_No. 1. Proyecto General nara la Fd!'G'fión Especial en México. México. 1994 . 

.----------·----~ 
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maestros. En el Programa para la transf"onnación y el fortalecimiento académicos de las escuelas 

normales se dio a conocer una nueva asignatura llamada "'Necesidades educativas especiales"'" que 

los maestros en fbnnación estudiarían en el tercer semestre,, con una duración de seis horas a la 

semana. 

El objetivo de esta asignatura va encaminado a que Jos estudiantes normalistas: 

.... adquieran conocimientos y desarrollen habilidades y actitudes que les pemütan identificar o 

atender,, según el caso,, las necesidades educativas especiaJes que presenten algunos niitos.J 1 

Este propósito es muy atnbicioso para cursarse en un solo semestre,. porque no solo plantea la 

necesidad de identificar las necesidades, sino de reconocer las distintas condiciones que se 

puedan asociar con el surgimiento de ellas. 

El programa enumera dos condiciones a estudiar, la primera se refiere a las necesidades que se 

derivan del entorno. La segunda condición son las necesidades que se derivan de alguna 

discapacidad. El objetivo de esta asignatura no contempla estrategias ni adaptaciones a la 

curricula. 

Un semestre no es suficiente para concienciar e impartir, a los estudiantes normalistas,. los 

conocimientos y desarrollar sus habilidades que les permitan hacer frente a las necesidades 

especiales dentro del aula. 

Otro factor es el tiempo: ''esto me quita tiempo para otras responsabilidades"". 

Los maestros de educación primaria no cuentan con el tiempo suficiente para la preparación de 

sus clases. 

El maestro es considerado como el factor fundamental de Ja educación, lo que implica 

desempañar una profesión sumamente compleja. El maestro requiere de preparación 

31 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Plan de Estudios: Licencia .. um en 00.'Rdón Primaria. Versión 
Final par.1 consulta. pág 15. México. 1997. 
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especializada.. de una continua actualización y de superación ante los avances de la educación, 

como es el caso de la integración. 

Para organizar una clase,. en la cual el maestro tiene que satisfacer las necesidades del niilo con 

necesidades educativas especiales, el maestro necesitaría: 

Identificar las necesidades educativas especiales 

Establecer las ayudas pedagógicas necesarias. 

Crear actividades para la enseñanza que beneficien a los niilos con discapacidad. pero 

que. a Ja vez sean útiles a los demás rúños del aula regular. 

Propiciar la interacción entre aJumnos regulares y alumnos con necesidades educativas 

especiales para que se apoyen mutuamente. 

Para que lo anterior presente realidades en el aul~ el maestro regular, podría darse el 

tiempo suficiente para preparar sus clases pensando que el alumno que necesita estrategias 

diferentes,. pero al mismo tiempo. tener presentes que esos ajustes no sólo beneficiarían a ese 

ser individual,. sino aun grupo completo que está siendo favorecido por el alumno integrados. 

Estudios realizados por De lbarrola,. Silva y Castelán ofrecieron datos relacionados con la 

distribución del tiempo en los docentes del Distrito Federal.32 

El 60% de los maestros considera necesario desempei\ar otra actividad fuera de su horario 

de trabajo en la escuela. Si el docente labora doble plaza,. busca un tercer tumo con el fin de 

lograr ingresos necesarios para el mantenimiento de su familia, esto en el caso de los varones. 

En cambio para la maestra, el segundo tumo, si no lo laboran en algún otro lugar, lo 

aprovecha para Ja atención de la familia . 

3
::? DE IBARROLA. SIL V A. &. CASTELAN. Quienes son Nuestros Maestros Mexicanos. México: Fundación SNTE 

para la Cultura del Macslro Mexicano. 1997. 
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Para clarificar lo anteriormente dicho,. el tumo de educación primaria se divide en dos , de 

8:00 a 12:30 y de 14:00 a 18:30. El maestro que desempefta la doble plaza aprovecha el 

tiempo libre de un horario a otro para platicar con padres de f'amilia,. para transponarse de una 

escuela o otra, para la comida o para alguna actividad referente a los hijos, como es el caso de 

llevarlos al lugar donde se los cuiden durante su trabajo en el segundo tumo. 

Pero Jos estudios indican que el 44% de los maestros,. utilizan de media hora a una hora en 

trasladarse a su centro laboral y que el 19.2 más de una hora. 

Esto apunta al uso exhaustivo del tiempo de maestros y maestras,. el desempeñ.o de papeles 

familiares importantes y a veces en actividades de superación. 

2.4 El docente: Conocimientos. habilidadn y •stitudn para construjr ay prjstka 

nturativa. 

Las instituciones son algo que crean los hombres y en poder colectivo que crean está el gennen 

de su propia transformación. 33 

Esto indica un pronunciamiento contra las posturas pasivas e indiferentes que actualmente 

guarda el docente en su tarea diaria. 

Las instituciones se manifiestan por los componamientos y modos de pensamiento que asumen 

los individuos que las integran. 

Para la pedagogía critica .. análisis institucional es muy imponante,. ya que permite sacar a la luz 

ula dimensión oculta no canalizada y sin embargo detenninanten del hecho educativo. Se 

reconoce a la escuela como una institución social regida por nonnas, mismas que intervienen en 

Ja relación pedagógica del docente, ya que éste sólo se pone en contacto con los alumnos de un 

33 MARGARITA PANSZA GONZÁLEZ et. al. Fund@mcntación de la Didáctica. Vol. 1, Edición Gcrnika. México 
t 998. pág. 61 
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marco institucional. Esta estructura puede cambiar tanto en su organización como en las técnicas 

de enseñanza que utilizan el docente y alumnos para lograr los aprendizajes.34 

El docente realiza su trabajo dentro de una institució~ la formación didáctica de los docentes es 

de vital importancia para lograr Ja transf"onnación de su labor en la atención a las necesidades 

educativas especiales . Pero dicha formación será insuficiente si deja a un lado el cuestionamiento 

permanente de la escuela misma, su organización, sus finalidades implícitas y explícitas, sus 

currículos y fonnas de relación. 

Nuestra época está marcada por la necesidad de una renovación de la enseñanza; de una 

renovación fundamenta1, que no puede ser separada del replanteamiento de la sociedad. En dicha 

renovación, profesores y alumnos tendrán que asumir papeles diferentes a los que 

tradicionalmente han desempeñado, recuperar para ellos mismos el derecho de la palabra y a la 

reflexión sobre su actuar concreto, asumiendo el rol dialéctico de la contradicción y el conflicto, 

siempre presente en el acto educativo. 

Por Jo tanto9 la atención a las necesidades educativas especiales es una tarea compleja que exige 

un gran esfuerzo por parte de los docentes involucrados en ella. 

Cuando en una escuela se consideren las necesidades educativas especiales como algo positivo 

en sus aulas9 como un motivo para reflexionar y aprender juntos, probablemente el clima que se 

genere pase por momentos de reflexión que se traduzcan en principios de acción para buscar 

respuestas para todos y cada uno de los alumnos del aula. Desde esta perspectiv~ la presencia de 

alumnos con necesidades educativas especiales no se debe considerar como algo molesto, sino un 

reto y una ocasión para trabajar y buscar soluciones que mejoren la acción educativa. 

J.t lhid. 
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La atención a las necesidades educativas especiales es un proceso complejo en el nuevo 

modelo de escuela para todos, que exige un gran esfuerzo por pane de los docentes. 

La consolidación de una escuela no ha reducirse a cambios cuantitativos en Jos elementos del 

currículo escolar, sino que ha de implicar cambios cualitativos en la concepción de la 

educación, en el modelo curricular.. en la organización escolar y en la planeación dentro del 

aula. 

Dichos cambios suponen una tarea de toda la comunidad educativa, que realizará las 

adaptaciones precisas para responder a Jos principios de atención a las necesidades educativas 

especiales de cada escuela. 

Como cocsecuencia de todo ello, puede inferirse que la atención a las necesidades educativas 

especiales no se centra únicamente e n detenninados alumnos, sino que es una tarea 

institucional que compete a la comunidad educativa, con la finalidad de dar la respuesta más 

adecuada a los alumnos. 

Un sistema educativo de calidad se puede medir a través de detenninados factores: 

Un profesorado competente, un currículum adaptado a los niveles educativos de los alumnos, 

una metodología activa y participativa, y unos procedimientos adecuados a la evaluación. 

Se dice que una educación de calidad debe dar respuesta a las necesidades educativas 

especiales, potenciando al máximo el desarrollo del nuño de manera que le pennita 

desenvolverse de manera autónoma en la sociedad en que vive. 

La integración escolar ha puesto de manifiesto que determinadas fonnas de actuación en el 

aula no son las más apropiadas para determinados alumnos con necesidades educativas 

especiales. 
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La integración a la escuela de alumnos con necesidades educativas especiales es un cambio 

profundo que como tal supondría un cambio metodológico en la manera de enseñar y evaluar. 

Es decir se tiene que modificar la forma de atención a los alumnos. 

La integración escolar tiene que generar una reflexión sobre Ja formación de Jos docentes. 

Pondremos énfasis en la fonnación de los docentes por considerarlos como los actores 

principales en la educación de los alumnos dentro del aula. 

Es necesario detenerse a analizar la formación docente en cuanto a conocimientos, 

habilidades y actitudes.. ya que eJlo.. afectará positiva o negativamente al alumno con 

necesidades educativas especiales en su integración educativa y escolar y aún en su adaptación 

al medio social. 

Desde las reformas en cuestión de legislación educativa que se han dado en el pai5y se 

evidencia que la formación inicial y continua de los docentes. debe tener una profunda 

transformación para superar las barreras actitudinales, las rutinas institucionales y la misma 

práctica docente en su quehacer pedagógico. 

Se considera la integración de alumnos con necesidades educativas especiales a la escuela 

regular es un hecho pedagógico que rodea Ja vida cotidiana, pero que su valoración se ve 

af"ectada por las circunstancias que ocurren al interior de una cultura y de una sociedad. 

Para construir una teoría sobre Ja integración escolar se requiere abordar los aspectos antes 

mencionados (conocimientos, habilidades y actitudes) de los docentes con relación a los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

El conocimiento se refiere al saber que tiene el maestro sobre su materia, este saber debe 

llevarlo a reconocer las dificultades que los alumnos podrán tener con los contenidos y su 
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aplicación. Esto Je permitirá presentar su materia de manera más adecuada a los alumnos. 

haciendo uso óptimo de lecciones. actividades, juegos, etc. 

Prácticamente todos los docentes de escuela regular atienden en sus aulas alumnos con 

dificultades en el aprendizaje de la lengua escrita,. las matemáticas o en alguna asignatura 

específica. Los docentes consideran,. generalmente, que presentan un retraso respecto al nivel de 

aprendizaje del resto de sus compaileros debido sobre todo, al propio alumno y/o a su entorno 

familiar, por ejemplo debido aJ poco apoyo de la familia en la realización de tareas diarias, por 

problemas de conducta del alumno y que el maestro considera que competen a la f"amilia, por 

problemas de aprendizaje que requieren de atención especializada, etc. 

Generalmente, el docente no considera que él influya en estas dificultades, por lo que adopta la 

estrategia de hablar con los padres de familia para que traten de buscar una solución. Tantbién 

opina que él puede hacer aJgo para resolver estos problemas desde el contexto del aula: suele 

indicar a los niños que se sienten en cierto lugar del salón para que ucapten mejor los 

conocimientosu y. en ocasiones. ofrece explicaciones y/o ejercicios adicionales sobre algún 

contenido del programa. En otros casos,. comenta que es necesario enviar al nifto a algún tipo de 

servicio educativo especial. Sin embargo,. predomina la idea de que estos nii\os deben alcanzar el 

mismo nivel de desempeño que sus compafteros en los tiempos establecidos. 

Por to que se hace necesario que el docente aparte de poseer un conocimiento sobre su materia se 

aproxime al conocimiento de las necesidades educativas especiales de los alumnos a partir de las 

teorías sobre procesos de desarrollo y aprendizaje del alumno. Los escenarios donde se 

desenvuelve Ja persona con necesidades educativas especiales es un especia ambivalente, 

contradictorio de desigualdades pero también de oportunidades, que para enftenarlos implica 

comprender el proceso cultural del grupo y poder actuar acorde al contexto. 
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Cuando de habla de integració~ se pane del hecho que se cree que un alumno con 

necesidades educativas especiales posee,. saberes. creencias y potencialidades para impulsar 

su desarrollo,. y que se requiere consolidar estrategias pedagógicas,. así como de que la 

comunidad educativa se apropie de saberes generados por investigaciones y experiencias 

significativas en integración para una mayor comprensión de esta política educativa. 

El docente puede ofrecer ayudas pedagógicas más adecuadas a todos Jos alumnos,. 

incluyendo a aquellos que presentan necesidades educativas especiales y que requieran 

atención especifica. si cuenta con ciertos elementos conceptuales que le permitan favo.-ecer 

el aprendizaje. Sin embargo,. no debe olvidarse que estos nii\os recibirán las mejores ayudas 

si la labor del docente está respaldada por un contexto escolar favorable. 

Un objetivo imponante de la integración de alumnos con necesidades educativas 

especiales es que el docente mejore su enseftanza en beneficio de todos los alumnos. Se 

piensa entonces que es un ideal de maestro, en todo lo que un docente debería saber y en 

todo lo que debería hacer en su práctica pedagógica, en este caso, para atender a los alumnos 

con necesidades educativas especiales. 

La necesaria renovación en la enseftanza implica un proceso de concientización de 

profesores, alumnos e instituciones, en diversos niveles. :t!i 

El maestro de escuela primaria se está enfrentando ante una innovación educativa que le 

exige diferentes saberes y prácticas. Es necesario un cambio en su f"onna de pensar y de 

actuar . 

. H M;:u·garita Pansza Gon7..álcz et. al. Fundamentación de la didáctica. Vol. l. Ediciones Gcrnika. México 1988. pág. 
63 
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Se interpreta que el concepto de necesidades educativas especiales impli~ estrategias,. 

recursos y ajustes al cuniculum y especialmente el cómo orientar a una integración de estos 

alumnos en aula regular. 

El docente juega un papel muy importante en ello como parte del proceso de construcción 

de conocimientos,. porque sin su ayuda es probable que el alumno no pueda alcanzar Jos 

contenidos educativos. 

Se piensa en relación a la intervención del docente dentro de su aula, que debe ser ajustada 

a sus características y necesidades de Jos alumnos a fin de brindar Ja ayuda pedagógica que 

requieran para construir aprendizajes sigrúficativos. 

Por Jo tanto el docente debe tener presente,. que es necesario contar con ciena habilidad en 

la preparación de sus clases,. para ajustar a las características y necesidades de los alumnos 

los métodos de enseñanza y esta sea diversificada y pensada en la heterogeneidad del grupo, 

respetando diferencias de los alumnos. 

Cuando se habla de las habilidades con las que un docente debe contar nos referimos a las 

siguientes: 

Brindar un ambiente positivo dentro de su salón de clases 

Manejar adecuadamente los contenidos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza 

Ajustar los métodos de enseñanza a las necesidades de los alumnos 

Promover el trabajo cooperativo y participativo 

Reflexionar sobre su propia práctica para reajustarla cuando sea necesario. 

Esto indica que, el docente que integre alumnos con necesidades educativas especiales a su 

aula regular, debe tener claro que el curriculo básico no se puede transmitir a los alumnos tal 

como se presenta, necesita ser ajustado a las necesidades de los alumnos integrados. 
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Las habilidades que tenga e1 maestro sobre sus materias debe llevarlo a reconocer las 

dificultades de los alumnos podrán tener con Jos contenidos y su aplicación. Esto le debe dar 

pauta para presentar su materia de manera clara y ajustada a Jos alumnos, haciendo uso 

óptimo de todas sus habilidades como maestro de grupo para p..-esentar sus lecciones,. 

actividades. juegos, etc. 

La claridad es otra habilidad muy importante para que el docente induzca a los alumnos a 

aprender con mayor facilidad. 

Los docentes que son claros, son aquellos que son precisos y específicos, y Jos que evitan el 

uso de ambigüedades y palabras no detenninantes. Evitan explicaciones ambiguas,. y 

anticipan Jos p.-oblemas que el alumno pueda presentar al enfrentar su material e identificaiado 

Jos apoyos con los que cuenta. 

Es importante que un docente con niños que presentan necesidades educativas especiales 

integrados a su aula considere tener las siguientes habilidades: 

Presentar las ideas de manera clara y sencilla 

Incluir puntos clave para estimular al alumno a cuestionar y asegurar que los alumnos 

aprenden con sus explicaciones. 

Presentar con precisión los detalles de cómo realizar el trabajo en clase. 

Observar Jos movimientos de Jos alumnos y tratar de identificar a los alumnos 

confundidos. Este aspecto es muy importante porque lleva al maestro a la comprensión de 

las deficiencias del material presentado. 

Utilizar palabras que los alumnos conozcan. 

Definir Jos ténninos nuevos y describirlos. Utilizar sustantivos específicos. 
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En función del docente~ hablar con un leqguaje común, en cuanto a la exposición de los 

contenidos, para evitar confusión en los alumnos. Esto es muy importante para todos los alumnos, 

pero Jo es más para los alumnos con necesidades educativas especiales. Sin embargo también 

habrá que cuidar que el modelo de lenguaje y el vocabulario usado por el docente no resulte 

empobrecedor. 

El docente debe alentar a Jos alumnos a que se ayuden mutuamente y colaboren para la 

adquisición de conocimientos. 

El docente que muestre interés por los alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales, buscará la manera de ayudarlos para evitar el fracaso escolar y fomentar el éxito de 

los mismos. 

El considerar una verdadera pedagogía de atención a las necesidades educativas especiales, 

implica interpretar las actitudes que surgen en la práctica docente y determinar acciones para el 

cambio, las actitudes más comunes son las expectativas al desarrollo del proceso, el temor al 

fracaso que se genera en posiciones bipolares de rechazo y aceptación,. y en medio de estas surge 

la sobreprotección, como forma de canalizar Ja ansiedad. 

Antes de iniciar un recorrido teórico con relación a las actitudes,. es necesario hacer 

primeramente, una revisión de lo que se entiende por actitud. 

Según Eiser ( 1989), actitud es: 

Una forma abreviada de decir q11e tenemos sentimientos y pe11samie111os de cosas q11e nos 
gu~·ta11 y de cosa..., que nos disgusta11, que aprobamos y reprohanros, que sentimos atracción o 
repu/.sión; corifian;:a y de.sco1ifia11:a, etc. Tales se11timie11toj¡,· tie11de11 a reflejarse e11 /a forma de 
hablar y de actuar, y en como reaccio11un10.-; a Jo que otros dicen y hacen. _::,6 

Las actitudes, pueden llevar a juicios o evaluaciones de situaciones diversas que se presentan ya 

sea por experiencia o imprevistos. 

36 J. R. EJSER. Psicologia Social: Actitudes, Cognición y Conducta Social, Pirámide S.A .• Espafta., 1989. pág. 3 1 

T.E3IS CON 
FALLA D;J; ORIGEN 



57 

Hay actitudes que se pueden presentar como formas de expresión que pueden llegar a ser 

ininteligibles, por lo que es necesario a veces que se expresen verbalmente. Esto significa, que 

algunas actitudes, pueden llegar a ser dificiles de interpretar visualmente y dependerá de las 

personas que las expresen, de las personas que las perciben, del contexto en que se presentan y la 

forma en que se interpretan. Las personas pueden o no estar de acuerdo con esas actitudes. 

Las estereotipaciones de ciertas actitudes se encuentran vinculadas a los valores, a las creencias 

o a las interacciones de las personas con ciertos objetos. 

Eiser dice que u/as actitudes p11ede11 ser predescihles en relación co11 la co11ducta socia/"º·37
, esto 

es, cuando una persona no es consciente de las actitudes que expresa verbalmente en relación a su 

comportamiento no verbal, puede ser f'ácil o dificil, de interpretar, según el contexto social. 

Sarabia, afirma que "1111a ac1il11d es ""ªpropiedad de la personalidad i11divid11al" 38 al igual que 

Eiser, manifiesta que las actitudes también se dan por influencias sociales como normas, valores 

o hasta creencias. 

El hablar de actitudes que causan cienas conductas, es plantear cuestiones acerca de Ja 

naturaleza que interviene en la manifestación de esas actitudes. 

Eiser~ dice u""ª ac1i111d, pues es 1111a experie11cit:1 .\·11bjetiva que implic:a una eval11ació11 de algo o 

alguien"" 39 

Esto quiere decir~ que la experiencia está ligada al sentido en que se refieren o expresen cienas 

actitudes, por lo que es necesario identificar ese algo o alguien, ubicarlo dentro del contexto 

social y darle un referente público antes de manifestar juicios vagos hacia ello por medio de 

37 /bid, pcig 3 J 
311 B. SARABIA. El aprendizaje y Ja cnscftanza de las actitudes. En Coll, Po;ta. 1992, pág 39 
39 J. R. EISER. Psicología Social: Aclitude§ v oognición y conducta social, Pirámide. S.A.. Madrid. 89, pág. 283. 
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actitudes verbales o no verbales. Es recomendable organizar en cierto sentido,. Jos juicios de valor 

p.-opio de acuerdo al contexto que se maneja y al tiempo que se vive. 

La necesidad de ayuda debe estar presente en los miembros de la comunidad escolar. Eiser dice 
que º11110 cosa es proponer una norma u oh/igació11 moral de ay11dar a otros. y otra muy distinta. 
definir Jos principios en término.)· de lo que 1111 ilNlividuo decidirá sobre si esta norma es 
aplicable en 1111a situación dada"'."'º 

Tanto padres de -familia como alumnos sin necesidades educativas especiales y personal 

docente deben estar conscientes de la importancia que tiene mantener una actitud de aceptación 

ante el alumno que presenta necesidades educativas y de ayuda ante las barreras que se puedan 

encontrar en el cuniculo, esto es cuestión de contar con ciertas actitudes que puedan llegar a 

suplir dificultades. 

Las actitudes de los docentes y alumnos dentro de In escuela deben estar de acuerdo a ciertas 

normas que permitan un buen funcionamiento de la institución, por lo que la comunidad 

educativa debe aprender a controlar sentimientos,. palabras y pensamientos. 

Las actitudes pueden tener su origen o formarse tanto en la escuela como en la familia. 

El docente debe mostrar estima~ aceptación, respeto y confianza aceptando al alumno como una 

persona de valor, respetarlo y estimar sus sentimientos y opiniones, mostrando interés por su 

bienestar. 

Encontramos que tradicionalmente se distingue al alumno y al docente y que, al primero se le 

pide que aprenda y al segundo que enseñe. El aprendizaje queda reducido al aula, y se traduce en 

memorizaciones de nociones, conceptos, principios e inclusive procedimientos (preestablecidos 

en un programa a cumplir), que serán reproducidos usobre pedido"" en la clase o en los exámenes 

y que, por lo mismo~ el aprendizaje puede concebirse como un proceso mecánico. •• 

.so /bid. 
41 E.A. WOOLFOLK. Psicología Educativa 6• Edición. Prcnticc Hall Hispanoamericana. Edo. De México. 1996. 
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Que en este caso no facilitará el aprendizaje del alumno con necesidades educativas especiales. 

El docente debe propiciar en los alumnos actitudes de curiosidad, interés y búsqueda que 

favorezcan el aprendizaje. 

La acción del docente encaminada a la producción de aprendizajes socialmente significativos en 

los alumnos,. también genera cambios en él, ya que le posibilita aprender de la experiencia de 

enseñar por la confrontación de su teoría con su práctica. La participación de los alumnos en este 

proceso es decisiva y también significa que éstos, durante el proceso de aprendizaje uenseñanu, es 

decir intervienen en los procesos de aprender del profesor. 42 

Lo anterior propiciará un clima de confianza dentro del aul~ de esta manera el alumno se 

sentirá seguro para participar dentro de la clase con sus opiniones y dudas. 

El docente debe manifestar sensibilidad ante los problemas que presentan los alumnos,. estar 

dispuesto a apoyar y brindar los recursos necesarios,. no solo libros,. instrumentos,. mapas,. etc; 

El alumno con necesidades educativas especiales que es rechazado por al docente,. no puede 

desarrollar un aprendizaje óptimo,. hay que recordar que el aprendizaje intelectual incluye 

elementos afectivos. 

Dentro del aula se deben desarrollar relaciones sociales favorables, que ayuden al alumno a 

tener confianza en su participación y mostrar interés por los contenidos escolares. La interacción 

puede llevar a los alumnos asuman ciertos roles, identidades y conceptos de sí mismos. Estos 

elementos pueden influir en las decisiones hacia los loBros personales. 

Hay que considerar que, en la mayoría de los casos de los niños que enfrentan un fracaso 

escolar puede deberse a las actitudes que los docentes toman hacia el niño. 

4~ MARGARITA PANSZA GONZALEZ. ET AL. Fundamentación de la Didáctica. Vol I. Ediciones Gcrnika. 
Méx.ico 1988. póg.87 
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2.5 Fund•menteción teórko-pr.ctic• en le grientación dcf prgsno f:nscAenz•-

Aprendizaje. 

El profesor está ahora frente a un grupo que le plantea muchos problemas. Cuando le ofrecieron 

el puesto tal vez pensó que la tarea sería dificil pero no se imaginó que lo fuera tanto. 

Es consciente de que la relación pedagógica tiene como propósito la ensei\anza y el aprendizaje 

de contenidos culturales; conoce su materia (cuando menos eso cree) y los alumnos están 

inquietos, desinteresados. ausentes, tienen necesidadea educativas especiales, empiezan a exigir .. 

o a faltar, sin más, a Ja clase. Piensa que le hacen falta instrumentos, que las técnicas que utiliza 

no son eficaces, que requiere de otras nuevas y que al contar con ellas sus problemas antlnorarán 

o desaparecerán. 

También aunque en una minoria nos encontramos con docentes interesados en su trabajo que, 

inspirados en informaciones de .... actualidad", difundidas a través de orientaciones oficiales, 

cursos, sugerencias de compañeros,. programas educativos, han participado en la introducción de 

innovaciones en el aula. 

Se trata de innovaciones que tienen un sentido de atención a las necesidades educativas 

especiales pero que no resuelven el problema de fondo, pues no se logran superar las 

concepciones mecanicistas del proceso enseñanza-aprendizaje. 

No se puede dejar de considerar los aspectos ideológicos implícitos en las concepciones de 

aprendizaje y enseñanza imperantes, que garantizan su permanencia entre los docentes. 

En este sentido,. M. T. De Seeligman plantea que: u •.. Toda 1111a co11cepció11 de la producción Je 
co11ocimie111u.\· _v de s11sformcv; e!t.J>ecíftcas e i11stit11cio11a/izada."i de apropiación .se hafiltrado a 
nivel ideológico en las di.vli11tas áreas y niveles de Ja ed11cació11. impregna1'1do u11 tipo de disc11rso 
pedagógico. 1111a forma de e11te11der el apre11diza_je y los meca11ismos que lo configwran.,3. 

Len- co11cepciu11es 1radic:io11ales de aprendiza_je i11si.\·te11 en la aprehe11.vión de la realidad. 

43 Ibid. pág.84 
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Esta sola frase tiene co111101acio11es: La realidad (social) está ahí. i11m111ahle, estática, 
establecida. y el acercamiento del aprendi= e.'i para hacerla suya a través de 11110 captació11 
se11.\·orial que in1plica 11110 actividad de apropiación de i11tegración o adaptació11,· el objeto Je 
co11ocimie1110 es 1111afracció11 de esa realidad que se aborda para extraer de ella :i. .. 11 esencia: e11 
eso radica la sig11ificatividad del co11ocimie1110. & claro que la re/acid11 cog11itiva y por ta1110 
del aprendizaje es visto como un proceso individual -1111 ~fu_jelo que se relaciona con el objeto de 
co11ocimie1110-,· en co1u·ecue11Cia tamhié11 los i11strume11tos de co11ocimie1110 .li·e di.li·ellan para ser 
utilizados por i11divid11os .. u 

Dentro del grupoy el docente y el alumno~ asumen una tarea de elaboración que da lugar a 

obstáculos y del proceso mismo de aprendizaje son decisivos, pues de él depende en gran parte 

que se consiga una concientización, una capacidad crítica y las acciones para modificar,,. en 

primera instancia,. nuestras actitudes y en segunda, para incidir en Jos procesos sociales. 

Estas dificultades en el proceso de aprendizaje deben ser tomadas como un aspecto esencial del 

mismo,,. ya que su desconocimiento oculta la posibilidad de Uegar a descubrir que el aprendizaje 

es una acto de permanente cuestionamiento. 4 ' 

La acción del docente encaminada ala producción de aprendizajes socialmente significativos en 

los alumnos, también genera cambios en él, ya que le posibilita aprender de la experiencia de 

enseñar por la confrontación de su teoría con su práctica. La participación de los alumnos con 

necesidades educativas especiales en este proceso es decisiva y también significa que éstos, 

durante el proceso de aprendizaje uenseñan'",,. es decir, van ha intervenir en el proceso de aprender 

del docente. 

La reflexión y Ja acción del docente constituyen los polos de un mismo proceso; ambos hacen 

posible el análisis de las situaciones docentes y de las contradicciones que se dan en ellas, así 

como las síntesis teóricas pertinentes; están vinculadas dialécticamente: la reflexión fundamenta 

4
'
1 fbid, pág 85 

45 fhid, pág. -17 
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su práctica genera nuevas elaboraciones, nuevos enfoques teóricos sobre su docencia. nuevos 

análisis y síntesis que a su vez darán lugar a acciones nuevas posiblemente más coherentes. 

Esto quiere decir, que en el aula, el profesor podrá recurrir a promover un salto cualitativo en la 

concepción de enseñanza y aprendizaje, aprenderá mientras enseña y viceversa en un interjuego 

permanente. Un docente-alumno y un alumno-docente, en la escuela significa potencialmente el 

cambio en las funciones que tiene asignadas. Esta tarea no es fácil, la dinamización de los roles 

produce ansiedad. Jose Bleger dice al respecto: 

En el p/a11teo tradicional, hay una persona o gr11po (1111 status) que e1ue11a, u otro que apre11de. 
Esta disociación debe ~·er suprimida, pero tal supresión crea 11ecesariame11te misiedad debido al 
cambio y aba11do110 de 1111 estereotipo de conducta. E11 efecto. las normas son, e11 los seres 
humanos. co11d11ctas, y 1oda co11d11cta es siempre 1111 rol, el nra11te11imie11to y repetición ele las 
mismas conductas y normas e11forma ritual acarrea la ve11ta_ja de que 110 se e1lfre11te11cambios11i 
cosas 1111evas y de ese modo se evita la a11siecJad. Pero el precio de esa seg11ridad y tranquilidad 
es ttl bloqueo de la e11se1la11za y el aprendizaje. y la tra11eformació11 de estos i11strumentos es todo 
lo conlrario de lo qm.~ deben ser: 1111 medio Je ali11eació11 del .•;er h11n1a110. 46 

En este sentido .. el maestro debe ampliar sus intervenciones e incluir diversas formas de 

enseñanza que respondan a diferentes maneras de aprender 

El docente debe transformar su práctica pedagógica, de tal manera que favorezca el aprendizaje 

de todos los alumnos. incluyendo aquellos que presentan necesidades educativas especiales. 

Por 1 o que se hace necesario que el docente llegue a establecer una relación permanente entre su 

pensar y su actuar, con vías a una reconceptualización de su práctica, y que esto lo lleve a 

procederes pedagógicos más adecuados en el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

Entendiendo el aprendizaje como un proceso, más que como un resultado tenemos que; 

" ... lodo aprendi::aJe co11sis1e en 1111a serie Je acciones orie111adas hacia determinadas metas ... 
es/as acciones i11vol11cra11 a la tola/idad de la persona h11ma11a ... es1as acci011e.~ o condaictas so11 
1oda reacción del .'ier h11111a110 a111e es1im11/os ex1er11os e inler11<Js, en sr1 /N!rnta11e111e adaplaciótr al 

.u-. Op. Cit. MARGARITA PANSZA GONZALES. et. al. Fundamentación de la didáctica vol. l. ediciones Cicmica. 
5.A México 1986, pág 88-89. 
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medio. Se trata de acciones simbólicas: a11alizar. relacionar. ge11era/izar. etc,· aporecio11es 
1na1111a/es, n1a11ip11/ar objetos, re1111ir materiales, movilizarse. etc; así como se11timie11to~·. 
valoraciones y formas de relación co11 el medio social ... U11a persona aprende c11ando se plantea 
dudas, forn1u/a hipóte:;i.\', retrocede ante ciertos obstáculos, arriba a concl11sio11es parciale.s, 
siente temor a lo desconocido, manipula objetos, ver{fica en st1 práctica st1s co11c/usiones, etc ... 
es decir, c11a11do se prod11ce11 modificacio11es, reestructuracio11es en sr1 co11ducta. 48 

En este contexto se piensa, que el docente antes de seleccionar Ja metodología y las técnicas 

para cualquier acción educativa necesita cuestionar sobre la naturaleza del objeto de estudio de la 

evaluación: el aprendizaje. Asimismo, es necesario que conciba al alumno como una totalidad, y 

entienda al aprendizaje como proceso, y , sobre todo,. que parta del reconocimiento a las 

necesidades educativas especiales que puedan presentar los alumnos. 

En el aprendizaje entran en juego dialéctico el contenido cultural (lnfonnación. emoción, 

atracción,. rechazo. inmovilización de la afectividad), para obtener la producción de nuevas 

situaciones, tareas, soluciones. etc. 

Toda institución educativa se plantea como una de sus tareas prioritarias, Ja realización de 

acciones que Je lleven a conocer el resultado de determinados aprendizajes planteados. 

Para adoptar el proceso enseñanza-aprendizaje como un criterio orientador de la acción 

educativa es indispensable definir lo que se entiende por evaluación. 

Evaluación se define como una acción verificadora,. refiriéndose a Ja calificación o a la 

comprobación de resultados. 

En una primera aproximación se entiende la evaluación como el estudio del proceso de 

aprendizaje en un curso con el fin de caracterizar los aspectos más sobresalientes del mismo y, a 

la vez,. los obstáculos que hay que enfrentar. 

411 MAGARJTA PANSZAA GONZÁLEZ el. al. Fyndamcn1ación de la Didáctica Vol 11 Edición GcmiC4, México 
1998Pág. 110 y 111. 
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/.a eva/11ació11 es 1111 sentido intri11seco .fíe refiere hásicame111e al e.'it11dio de la.Y co11dicio11e.o; que 
afectaran el proceso de aprendi:qje a las maneras como és:te se originó. al e.o;tudio de aq11el/os 
aprendizaje~· que. 110 estando previs/O.'i c11rric11/arme111e oc11rriero11 en el proceso. 49 

Por Jo que conviene entender el sentido de la evaluación no como mera calificación sino como 

un instrumento que nos permite conocer Ja situación de los alumnos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y proporcionarles la ayuda necesaria en cada momento, lo que implicaría un ajuste a 

Ja acción educativa por parte de los docentes. 

La evaluación se preocupa fundamentalmente por estudiar el proceso de aprendizaje en su 

totalidad, contemplando el conjunto de factores que intervienen en su desarrollo para favorecerlo 

u obstaculizarlo; se preocupa también por la revisión de las condiciones que prevalecieron en el 

proceso, las situaciones tanto propicias como conflictivas, en las que se aborda la tarea,. las 

dificultades en Ja dinámica de trabajo tales como: evaciones, rechazos a la tarea, miedos, 

ansiedades, etc. Todos estos factores plantearán al docente una visión distinta del aprendizaje 

rompiendo con Jos rígidos esquemas tradicionales y orientándolo hacia la idea de incorporara 

nuevas técnicas y metodologías para investigar y evaluar al trabajo en el aula, principalmente con 

aquellos alumnos que presentan necesidades educativas especiales abriendo nuevas posibilidades 

y enriqueciendo su tarea docente que a la vez le exigirán una mayor formación teórica y 

metodológica para enfrentar la integración escolar de alumnos con necesidades educativas 

especiales, estando en el deber y la obligación de poner en juego su creatividad y su capacidad de 

crítica para realizar la selección y las adecuaciones que amerite cada situación concreta de 

aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

·
1
'-' /hit/ pán. //O-/// 
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LA PRÁCTICA DOCENTE Y SU VINCULACIÓN 

CON LOS CONTENIDOS CURRICULARES EN LA ATENCIÓN 

DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

3.1 El plan y programas l 993 y la nttesidad de una revisión de los contenidos 

curriculares. 
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La elaboración ele los programas de estudio para la!i difere111es unidades didáctica!; q11e 
co1iforma11 el plan de est"dios de 1111a i11stit11ció11 ed11catil'Cl, es""ª de las lareas más impor1a111es 
de Ja docencia. Esta lares permita co11cretar las diversas co11cepcio11es leóricas e ideológicas 
que sabre el aclo educativo suste11ta11 /a.s perso11CU· que i11tegra11 la i11stilució11. I>ebe ser 
rea/i::ada por los doce111es responsable.\· de cada 1111idad de e11se1la11za, ya que el programa es la 
herramienta f1111cla111e111a/ del trabajo que realiza el dcx.:e111e y está í11timame11te relacie»lado con 
los problemas de finalidad (co11scie11te e i11co11sciente) y con Ja i11te11cio11aJidad q11e caracteriza a 
la práctica docente. La eJahoración de Jos programas de e:i,,;tudio proporciona 11na visión más 
profunda de la problemática que se afronta en el proce ... ·o e11set'la11za-apre11Jizaje de su c11rso 
e.v:1ecjfico. ~º 

En este caso específica vamos a referimos al plan y Programas de estudio de la escuela primaria 

y comenzaremos por mencionar algunos antecedentes acerca de su elaboración. 

El plan y programas de educación primaria ha sido elaborado por la Secretaria de Educación 

PUblica' 1 
.. en uso de las facultades que le confiere la ley .. y en su preparación han sido tomadas en 

cuenta las sugerencias y observaciones recibidas a lo largo de un extenso proceso de consulta, en 

el cual participaron maestros. especialistas en educación y científicos. así como representantes de 

agrupaciones de padres de familia y de distintas organizaciones sociales,. entre las cuales destaca 

la propia organización sindical de los maestros. 

!>O Op. CU.MARGARITA PANSZA GONZÁLEZ. el. al. Qocratividad de la didáctica Vol. 11. Ediciones Gcmika. S. 
A .. México. l 98K. pág. 9 
~ 1 Op. Cit.S.E.P. Plan y Programas de Estudio 1993. Educación Básica Primaria. Dircccion General de Materiales y 
Métodos educativos de la subsecretaria de educación Básica y Nonnal. México. 1993. pág 9 
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Desde los primeros meses de 1989,. y como ta.-ea previa a la elaboración del Plan Nacional de 

desarrollo J 989-1994, se realizó una consulta amplia que permitió identificar los principales 

problemas educativos del país, precisar las prioridades y definir estrategias para su atención. 

El pr-ograma para la modernización educativa 1989-1994,. resultado de esta etapa de consulta,. 

estableció como prioridad la renovación de los contenidos y los métodos de enseñanza,. el 

mejoramiento de Ja formación de maestros y la articulación de los niveles educativos que 

conforman la educación básica. 

A partir de esta fonnulación, Ja secretaría de educación pública inicio la evaluación de planes y 

programas y libros de texto y procedió a la formulación de propuestas de refonna. En 1 990 

fueron elaborados planes experimentales para Ja educación preescolar,. primaria y secundaria,. que 

dentro del programa denominado .. ~prueba Operativa"" fueron aplicados en un número limitado de 

planteles,. con el objeto de probar su pertinencia y su viabilidad. 

En 1991,. el Consejo Nacional Técnico de la Educación remitió a la consideración de sus 

miembros y a Ja discusión pública una propuesta para la orientación general de la modernización 

de la educación básica,. contenida en el documento denominado uNuevo Modelo Educativo"". El 

productivo debate que se desarrolló en tomo a esa propuesta contribuyó notablemente a la 

precisión de los criterios centrales que deberían orientar la reforma. 

A Jo largo de esos proceso de elaboración y discusión,. se fue creando un consenso en torno a la 

necesidad de fortalecer los conocimientos y habilidades de lectura y escritur8.y el uso de las 

matemáticas en la solución de problemas y en la vida práctica, la vinculación de Jos contenidos 

científicos con la preservación de Ja salud y la protección del ambiente y un conocimiento más 

amplio de la historia y geografia de nuestro país. Entre las formulaciones que contribuyeron a 

formar los criterios para la reforma de contenidos se encuentran las del Sindicato Nacional de 
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Trabajadores de la Educació~ presentadas a fines de 1991 y ratificadas en su congreso de febrero 

de 1992. 

En mayo de 1 992,. al suscribirse el acuerdo nacional para la Modernización de la educación 

Bási~ la secretaria de educación pública inició la última etapa de transfol""mación de los planes y 

programas de estudio de la educación básica siguiendo las orientaciones expresadas en el 

acuerdo. Las actividades se orientaron en dos.d.ire&.Cioncs: 

1 ". Realizar acciones inmediatas para el fortalecimiento de los contenidos educativos básicos. En 

ese sentido, se determino que era conveniente y factible realizar acciones preparatorias del 

cambio curricular,. sin esperar a que estuviera concluida la propuesta de la reforma integral. Con 

tal propósito se distribuyeron Jas Guias para el maestro de enseñanza Primaria y otros materiales 

complementarios para el año lectivo J 992-1993, en los cuales se orientaba a los profesores para 

que, ajustándose a Jos programas de estudio y los libros de texto vigentes, prestaran especial 

atención a Ja enseñanza de cuestiones básicas referidas al uso de la lectura y la escritura, a la 

aplicación de las matemáticas en Ja solución de problemas, a los temas relacionados con la salud 

y Ja protección del ambiente y al conocimiento de la localidad y el municipio en los que residen 

Jos niños. 

Con el mismo propósito, se restableció la enseñanza sistemática de la historia de México en los 

últimos tres grados de la enseñanza primaria y se editaron Jos textos correspondientes. 

Estas acciones, integradas en el programa Emergente de reformulación de contenidos y 

Materiales educativos, fueron acompañadas de una extensa actividad de actualización de los 

maestros en servicio, destinada a proporcionar una orientación inicial sobre el fortalecimiento de 

temas básicos. 
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2º. Organizar el proceso para la elaboración definitiva del nuevo currículo .. que deberla estar listo 

para Ja aplicación en septiembre de 1993. Para este efecto, se solicitó al Consejo Nacional 

Técnico de la educación la realización de una consulta referida al contenido deseable de planes y 

programas .. en Ja que recogieron y procesaron más de diez mil recomendaciones especificas. En 

otoño de 1992 .. equipos técnicos integrados por cerca de 400 maestros .. científicos y especialistas 

en educación .. elaboraron propuestas programáticas detalladas. Es de señalar que en esta tarea se 

contó con el concurso de maestros frente a grupo de diversos estados de la República. Durante la 

primera mitad de 1993 se fbrmularon versiones completas de los planes y programas.. se 

incorporaron las precisiones requeridas para la elaboración de una serie de libros de texto 

gratuitos y se definieron los contenidos de las guías didácticas y materiales auxiliares para los 

maestros,. necesarios para apoyar la aplicación del nuevo .Plan en su primera etapa. 

Pese a la imponancia que reviste para el docente participar en la elaboración de sus programas .. 

la posibilidad cie parlicipar en este trabajo no siempre se le presenta en su realidad cotidiana. En 

muchas ocasiones trabaja con programas que son hechos, por departariientos de plarlución que 

deterrrlinan a que es lo que debe enseñar y por ello se convierten en ejecutor de un programa cuyo 
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escuela ha concebido al alumno como un ser pasivo,. cuyo rol es el de recibir las enseñanzas que 

eJ maestro transmite de forma verbal y que debe demostrar haber aprendido mediante la 

repetición exacta de lo dicho por el maestro. 

Esta posición tradicionalista subsiste actualmente, aún cuando han interrumpido en el ámbito 

educativo propuestas que enfatizan la actividad del sujeto para 'favorecer su propio aprendizaje. 

En este sentido cabe preguntarse la noción que tiene Jos maestros sobre las teorías que sustentan 

la Modernización Educativa~ es decir,. el plan y programas,. ya que de ello depende Ja posición 

que asuman en el aula f'rente al proceso de aprendizaje de sus alumnos. En toda práctica 

pedagógica subyace una concepción de aprendizaje que orienta Ja acción educativa,, otorgándole 

mayor énfasis a uno u otro de los protagonistas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

En la mayoría de las sociedades contemporáneas se han emprendido reformas educativas 

porque,. entre otras razones, existe una enornle distancia entre lo que Jos alumnos pueden y tiene 

interés por aprender y lo que presenta la institución escolar. La búsqueda de solución a los 

problemas mencionados es lo que suele subyacer a Ja utilización de conceptos y teorías 

psicológicas en Jos procesos de las reformas educativas. 

El Plan y Programas J 993 se sustenta en teorías constructivistas. La concepción constructivista 

es en este momento un campo para reflexionar y una estrategia para actuar. 

Es conveniente no asumir Ja teoría constructivista de Ja enseñanza y el aprendizaje como una 

especie de solución a todos los males sino como un instrumento de reflexión y acción. n 

La concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje esta integrada por varias teorías 

(Piaget, Vigotsky,. Ausbel) éstas poseen más elementos en común que diferencias. 
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La perspectiva constructivista consiste, pues, en aceptar Jo común y lo propio de cada una de la 

teorías antes mencionadas y a partir de ésas formular una nueva. 

Co11stn1c1ivismo es la co11stn1cció11 propia que se va prod11cie11do día a dla como resultado de 
la i11teracció11 de los aspectos cognitivos y sociales. Según esta 170.~ición, el co11ocimie11to 110 e~· 
11110 copia de la realidad .~Hiio 11110 co11str11cció11 del ~'-er humano.~ 

Cuando se habla de constructivismo se deben propiciar tres puntos: 

¿Quién construye? 

¿Qué se construye? 

¿Cómo se construye? 

Para aclarar, tendríamos que decir, quién construye es el alumno, es él quien elabora sus 

conocimientos y nadie Jo puede hacer por él (este es uno de los principios básicos de la 

concepción constructivista). 

En una perspectiva constructivista el profesor ya no es un transmisor~ es un guía, un orientador 

muy especial. porque lo que tiene que hacer es intentar encausar Jos procesos de construcción del 

alumno con el saber colectivo. 

La tarea del profesor es organizar Jos procesos de construcción del alumno hacia lo que 

significan y representan Jos contenidos escolares. 

Con la difusión de los lineamientos académicos para los seis grados de la educación primaria~ 

la Secretaria pone a disposición de los maestros la información que les permita tener una visión 

de conjunto de los propósitos y contenidos de todo el ciclo y no sólo de los que responden al 

grado en el cual enseñan. De esta manera podrán establecer una mejor articulación de su trabajo 

docente con Jos conocimientos previos de los niños y con Jos que aprenderán en Jos grados más 

avanzados. 

$ .. lhid.pág .. 6 
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El plan y programa de estudio son un medio para mejorar la calidad de la educació~ 

atendiendo las necesidades básicas de aprendizaje de los ninos mexicanos, que vivirán en una 

sociedad mas compleja y demandante que la actual. 

Los plan y programas de estudio cumple una función insustituible como medio para organizar 

la enseñanza y para establecer un marco común del trabajo en las escuelas en todo el país. Sin 

embargo, no se puede esperar que una acción aislada tenga resultados apreciables, si no está 

articulada con una política general, que desde distintos ángulos contribuya a crear las condiciones 

para mejorar la calidad de la educación primaria. La estrategia del gobiemo federal parte de este 

principio y, en consecuenci~ se propone que la refonnulación de planes y programas de estudio 

sea parte de un programa integral que incluye como acciones fundamentales: 

La renovación de Jos libros de texto gratuitos y la producción de otros materiales 

educativos adoptando un procedimiento que estimule la participación de los grupos de 

maestros y especialistas mit.s calificados de todo el país. 

El apoyo a la labor del maestro y la revaloración de sus funciones, a través de un 

programa pennanente de actualización y de un sistema de estímulos al desempeño y 

mejoramiento profesional. 

La ampliación del apoyo compensatorio a las regiones y escuelas que enfrentan mayores 

rezagos y a los alumnos con riesgos más altos de abandono escolar. 

La federalización, que traslada la dirección y operación de las escuelas primarias a Ja 

autoridad estatal, bajo una normatividad nacional. 

El compromiso de ofrecer una educación básica de calidad con equidad a todos los niños e 

impulsar el proceso de integración educativa de menores con necesidades educativas especiales, 

se inscribe en el respeto y Ja atención a la diversidad prescrito en Ja Ley General de educación y 
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se orienta a brindar estrategias educativas diversificadas que respondan a las necesidades,. 

expectativas e intereses de todos los alumnos. 

Definir y organizar una educación que logre el propósito de dar respuesta a la diferencia, 

requiere que se consideren diversos factores, así como la participación decidida de todos los 

agentes involucrados, entre los que destacan los docentes, pilares de este proceso. 

Una enseñanza de calidad parte del reconocimiento a la diversidad y el respeto de Ja 

individualidad de alumnos. Para llevarse a la prflctica .. este principio pedagógico requiere de los 

esfuerzos y recursos de la educación regular y especial. 

En el marco de las reformas que en materia de política educativa nacional, se han 

implementado a raíz de Ja modificación al Artículo Tercero Constitucional y la promulgación de 

la Ley General de Educación, cobra especial imponancia lo establecido en el artículo 41 de esta 

última. en el cual dispone que Jos alumnos con algún signo de discapacidad accedan al currículo 

básico en las escuelas de preescolar, primaria y secund8ria o en los centros de educación especial. 

a fin de satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje. 

Por tal razón se hace necesario revisar el plan y programas que se pone en práctica en Ja 

educación primaria. 

En concordancia con este propósito se propone realizar ajustes a los contenidos del plan y 

programas que respondan por una pane, a las características y necesidades fisicas, psicológicas y 

pedagógicas de todos los alumnos y, por Ja otra. a las diferentes formas y estilos de aprender de 

los alumnos que presentan alguna necesidad educativa especial. 

Al proponer esta revisión. se está partiendo de la premisa de que todos los alumnos son únicos 

y, en consecuencia, diferentes y que tienen el derecho y la capacidad de aprender; por Jo que, 

corresponde al docente encontrar estrategias educativas diversificadas para dar respuesta a esa 
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diferencia. Por su parte la escuela procurará responder a las necesidades educativas,. de cada 

educando a panir de sus potencialidades,. intereses y estilos de aprendizaje. Para ello se requiere 

como ya se menciono una detallada revisión de los contenidos curriculares puesto que es la 

interacción curricula-alumno donde se encuentra la clave de las posibilidades educativas de 

cualquier alumno. Flexibilizar los contenidos curriculares Propiciará que alumnos con 

necesidades educativas especiales participen de una programación regular y reciban los poyos 

específicos que sus necesidades educativas requieran. 

Es importante que se revise el plan y programas flexibilizando los contenidos cuniculares sin 

coartar la iniciativa y creatividad de los profesores en su quehacer docente, pero que puedan 

apoyar el proceso de enseñanza- aprendizaje ,. no sólo de los alumnos integrados, sino de todo su 

grupo,. con el fin de alcanzar una educación de calidad. 

Un proceso educativo de calidad desarrolla en al alumno,. conocimientos, habilidades y 

destrezas fundamentales en Jos diversos campos del saber que le permite una eficiente y 

funcional socialización, un análisis critico de su entorno y la capacidad de resolución de 

problemas de Ja vida diaria. 

Una referencia obligada para todo docente en la revisión de contenidos curriculares es al 

análisis critico de la estructura del plan y programas, ya que en ellos se manifiestan principios y 

valores fundamentales que permitirán encauzar diversas prácticas pedagógicas. 

El plan y programas constituyen la directriz más importante. Ya que desde el punto de vista 

pedagógico, orienta las actividades escolares en la escuela primaria; en ellos se plantean y 

precisan los aspectos del desarrollo personal que deben de promoverse y los aprendizajes básicos 

que han de lograrse en los alumnos. 
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Los contenidos curriculares, con su plan y programa de estudios por asignatura y grado, es 

punto de referencia obligado para la atención educativa de niños con necesidades educativas 

especiales. Es el marco principal con que cuenta la escuela para ofrecer respuestas adecuadas a 

las múltiples y diversas necesidades que presentan los alumnos y que, a la vez, será adoptado o 

modificado en sus elementos a partir de las diferencias individuales y características que 

presentan Jos alumnos. 

Los elementos del Plan y Programas son: los objetivos o propósitos, Jos contenidos. la 

metodología y la evaluación. 55 

Los objetivos: El carácter intencional de la educación se traduce en objetivos o propósitos 

educativos que Ja van concretando, son Jos resultados a los que hay que llegar. Se refiere a 

capacidades que se pretenden desarrollar y conocimientos que se deben adquirir. Se constituye en 

una guía tanto para el docente como para el alumno. 

Los contenidos: Dan cuenta del conocimiento que se pretende adquirir; hacen referencia ha 

diversos contextos socioculturales y pennite organizar el aprendizaje de menor a mayor 

complejidad. 

Implícitos en los contenidos se identifican: 

Hechos,. conceptos y principios 

Procedimientos 

Valores y Nonnas 

La metodología: Es la fonna de presentar los contenidos para optimizar el proceso de 

aprendizaje de los alumnos~ implica la recreación de las condiciones necesarias para que sean 

ellos Jos protagonistas de su proceso de aprendizaje. La metodología incluye procesos didácticos,. 

~" SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Carrera Magisterial Antoloda de EWK"?fión Especial. México. 
2000.P-.íg 140 
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estrategias y actividades para el proceso de enseñanza-aprendizaje,. formas de organización 

grupal y recursos. 

La evaluación: Se plantea como un proceso permanente que retroalimenta y orienta la 

progr8111ación del trabajo educativo en función de los lo.s,ros de Jos educandos. Es el proceso a 

panir del cual se ubican y precisan los conocimientos,. habilidades y destrezas que los alumnos 

han logrado adquirir de acuerdo con los propósitos escolares. 

López Melero ( 1988) argumenta que. para que el currículo tome en cuenta a Jos niftos 

cognoscitivamente dif'erentes~ debe regirse al menos~ por los principios siguientes: 

El principio de Resibilidad: Es decir,. los contenidos deben ser moldeables con el fin de dar 

respuesta a las características individuales de Jos alumnos. Este principio parte del 

reconocimiento de que cada niño logra su propio grado de abstracción de conocimientos y que, 

de acuerdo con factores diversos, cada uno aprenderá a un ritmo particular la función de sus 

necesidades, intereses y estilos personales de aprendizaje, a los cuales el currículo deberá 

responder. 

El principio de trabajo simultáneo., cooperativo., participativo: Se expresa con éste, Ja 

importancia de Ja incorporación de todos a un curriculo común y a la obsolencia de currículos 

paralelos. Hace también referencia a Ja indiscriminada posibilidad de participación de niños 

diferentes en el desarrollo de actividades y experiencias sobre temas en concreto, 

independientemente de que se reconocen dife.-encias en la intensidad y g.-ado de abst.-acción. 

Enmarca todo Jo anterio.- dent.-o del consenso de cooperación con Jos ot.-os, p.-oceso con el que se 

obtienen beneficios mutuos insustituibles. 56 
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Desde esta perspectiva,. la revisión de contenidos curriculares es necesaria,, para que los alumnos 

con necesidades educativas especiales tengan acceso a ellos mediante ajustes de tiempo,. 

secuencias, priorización de propósitos, así como adaptaciones en la metodología y evaluación 

Por mucho tiempo la educación especial cumplió un papel clínico-médico orientado más ha Ja 

rehabilitación que a tareas prioritariamente educativas. Es por ello que se privilegió un currículo 

paralelo que daba un énfasis especial a tareas de tipo manual y de adiestramiento. Durante 

décadas se asimilaron los recursos disponibles a programas para ciegos, sordos, paralíticos 

cerebrales, etc., que subrayaron más las limitaciones de los menores relacionadas con sus 

diferencias fisicas y, con ello, la generación de propuestas de creciente segregación. El enfoque 

se centraba en un currículo instrumental con énfa9is más en Ja ejercitación motora fina y gruesa y 

en el aprendizaje de trabajos sencillos y repetitivos, que en el terreno de los contenidos escolares 

que marca el plan y programas de educación primaria. Los valores más representativos eran la 

obediencia, la docilidad en el aul~ Ja puntualidad y la buena presentación con el propósito de que 

Jos alumnos desarrollaran conductas sociales protocolarias y adquirieran habilidades que les 

permitieran incorporarse, en el mejor de los casos, a la vida productiva con un mínimo sueldo. 

Este programa especial, en palabras de Guerrero López ( 1997). Se califica como caritativo~ ha 

ido paralelo al de primaria, con propósitos más modestos y en periodos más largos de tiempo. Ha 

sido como si se diseñara un currículo polarizado, es decir un currículo para nii\os poco capaces: el 

de educación especial, y un curriculo para niños capaces: el de la educación regular. En este 

orden de ideas, las prácticas curriculares en educación regular han sido limitadas porque tienden 

a descalificar a Jos alumnos con discapacidad y a desestimar sus capacidades cognoscitivas. Por 

otro lado, cuando educación regular ha centrado su quehacer en una labor propiamente educativa, 
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ha dejado de lado el diseño y desarrollo,. de estrate,gias didácticas que den respuesta a la 

diferencia en un contexto de igualdad. 57 

La revisión de contenidos curriculares en el marco de la política y estrategia de integración 

escolar,. pretende la erradicación de esas viejas concepciones y prácticas segregacionistas que 

atentan contra el desarrollo y las oponunidades de la población con necesidades educativas 

especiales. 

Para ello,. se propone que tomando como sustento, Jos planes y programas se vaya más allá de 

Jos contenidos para propiciar procesos educativos y se sugieran intervenciones pedagógicas que 

permitan ajustes pertinentes a las necesidades educativas especiales de los alumnos y así 

respondan a las exigencias de la vida diaria. 

3.2 Necesidades básica!I df aorendizaje en el drsarrollo formativo del niño. 

Cada Persona -nilio, joven o adulto- deberá estar en condiciones de aprovechar las 
oportunidades educativa.\· ofrecidas para sati.ifacer sus necesidades básicas de aprendi::aje. 
Ewas necesidades abarcan tanto las herramie111as esenciales para el aprendizaje (como la 
lectura y Ja escritura, la expresión oral, el cálculo, Ja solución de prohlen1a.v), como los 
contenidos básicos de aprendizaje (co11ocin1ie11to.~ teóricos y práctico.~. valore.V y aclitudes) 
necesarios parc1 que los seres hunu111os puedan .\·ohrevivir, de.'\·c1rrollar p/e11ame11te .o;us 
capacidades, vivir y trabajar c:on dignidad. participar plenamente en el de.'iDrrol/o, mejorar la 
calidad ele su vicia, tomar decisio11esf1111da1ne11tales y c:o11ti1111ar aprendiendo. '° 8 

La institución por excelencia de la educación formal es la escuela. En ella se concentran los 

problemas de finalidad, autoridad, interacción y currículo que constituyen la problemática básica 

del docente y en los cuales se refleja la sociedad entera. 

La escuela constituye Jo que llamamos un aparato ideológico especializada, ya que su función 

está relacionada con Ja transmisión .. conservación, y promoción de Ja cultura,, lo cual favorece 

~~ Jbid .. Pág 141 
~ 11 CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN PARA TODOS. Salisfacción de las necesidades Básicas de 
Aprendizaje. Una visión par.i el decenio de 19'90. Documenlo de referencia UNESCO/OR.EALC. Chile. 1990. 
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nuestra integración en una sociedad determinad~ ºPara educar es necesario un aparato cultural .. a 

través del cual Ja generación anterior transmite a la generación de Jos jóvenes toda la experiencia 

del pasado, les hace adquirir sus inclinaciones y sus hábitos (incluso los fisicos y técnicos que se 

adquieran con la repetición) y transmite enriquecido el patrimonio del pasado. ' 9 

Esta transmisión de contenidos .. donde esta implícito lo ideológico, se realiza principalmente a 

través de la escuela .. órgano que, hasta fechas muy recientes, no había sido cuestionado; pese a ser 

depositaria de una serie de mitos tales como la neutralidad, tanto de la ciencia,. como de la acción 

educativa .. de la igualdad de oportunidades, etc. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, cuando se presentaban problemas en la escuel~ relativos 

a Ja calidad de la enseñanza, el aprovechamiento escolar,. a la .disciplina, etc., se centraba en el 

análisis de éstos, en las conductas individuales que el profesor o el alumno asumieran, sin 

cuestionar la t'onna en que la escuela misma,. con sus nonnas, su aislamiento respecto a la 

sociedad global, los requisitos que impone al cuestionamiento de los contenidos y los programas, 

contribuye a acentuar una problemática que en algunos casos supera incluso los límites de la 

escuela, o sea, desconociéndose es esta problemática la fonna como la institución misma 

determina o influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El proceso educativo de enseñanza-aprendizaje se concreta en Ja relación pedagógica del aula: 

alumno y docente, en situación de interacción, se proponen aprender y enseñar, pero, ¿Qué es lo 

que verdaderamente aprenden y enseñan unos y otros?. 

A través de planes de estudio y programas establecidos la escuela determina los aprendizajes 

que el alumno está obligado a adquirir o se~ el saber seleccionado por cuerpos académicos, 

programadores y profesores, pero hay otros contenidos que si bien no están explicitados en planes 

~.,. Op.Cit.MARGARJTA PANSZA GONZÁLEZ. Fundamentación de la didáctica. Vol I, ediciones Gcrnika, S. A., 
México. l 9KK, pág. SO 
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y programas de estudio .. también se pueden promover como aprendizajes dentro de las aulas: se 

trata de pautas y modelos de relación social que se constituyen en tareas educativas 

principalmente en los alumnos que presentan necesidades educativas especiales. 

Lo que necesitan Jos que van a incidir en la educación de los alumnos con mayores dificultades 

para aprender es saber que contenidos escolares son adecuados y prioritarios para ese alumnado .. 

cómo enfrentarse a la tarea de enseñárselos, que materiales son Jos más adecuados o que tipo de 

apoyo precisan. 

En términos generales. el docente se considera a si mismo como un transmisor de conocimientos 

y su preocupación fundamental está dirigida a disponer de los ~ontenidos teóricos de su disciplina 

y de un instrumental que le ayude a cumplir con su función. 60 

Los contenidos son elementos curriculares que reqit1ieren el dominio por pane del docente,. de tal 

forma que se tenga claro el proceso de aprendizaje que implica~ para propiciar su construcción a 

través de situaciones didácticas. Esto es lo que nos permite ir y venir dentro del currículo~ 

observando panicipativamente como los niños se enfrentan a dichas situaciones y,. en su caso .. 

proponer los apoyOs que necesiten. 

Tradicionalmente~ la selección y organización de los contenidos que integran los planes y 

programas de estudio de educación primaria han constituido una tarea casi exclusiva del profesor 

qwe cuenta con mayor experiencia de cuerpos técnicos o especialistas en planeación, etc. 

En consecuenci~ el problema de las relaciones entre e1 desarroUo de la personalidad y Ja 

integración del individuo en Ja sociedad debe ser planteado y examinado más ampliamente. desde 

un punto de vista radicalmente diferente. No se trata sólo de preguntarse qué contenido debe ser 

presentado a las necesidades de cada situación educativa. sino de preguntarse a quién 

~J Jhid .. Pág. 11-l 

.. ' .. - ( _.,;,__ . _ _,, ....... ;; __ 



80 

corresponde el seleccionarlo y estructurarlo, si la tarea del docente sólo se concreta a cubrir el 

requisito de programarlo o bien si le compete participar en su análisis y determinación. 

De ahí la reiteración, de que el problema de los contenidos es un renglón fundamental en la 

tarea docente; no obstante, su tratamiento sufre silencios. vacíos y olvidos frecuentes tanto en la 

concepción como en Ja implantación curricular. 

Guerrero Tapia refiere q11e si bien los co11te11idos se han c.:011.\·iderado, ~-r1s co11c/usio11es 110 han 
1rasce11dido el simple se1ia/amie1110 de que el co11te11ido es 1111 tenia co11dicio11ado por el avance 
de la ciencia, por la 11a111rale:a de la profesión, por los rasgos de la c11/111ra, etc. Lo cierto es, 
apunta Ma11acorda, que el problema del c:o11te11ido de la e11se1ia11=a es muy comple.Jo, ya que 
comporta práctican1e11te toda la problemática pedagógica61

• 

Es importante que el docente considere que los contenidos básicos de aprendizaje que aborde 

dentro del aula,. no sólo deberán favorecer a los alumnos regulares sino que también Jos alumnos 

con necesidades educativas especiales se verán beneficiados con ellos. 

Es importante considerar el papel que los contenidos básicos desempeñan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas especiales. Los contenidos son 

aquellos sobre los que versa la enseñanza, el eje alrededor del cual se organiza la acción 

didáctica. Aprender contenidos no debe ser asimilado simplemente a acumular información. 

Cuando el aprendizaje de los contenidos tiene lugar de forma significativa62 
.. lo que posibilita es 

la autonomía del alumno para afrontar nuevas situaciones.. para identificar problemas.. para 

sugerir soluciones. 

Es necesario, por otra parte. ampliar la noción de ucontenido .. \ que incluye .. además de los 

conceptos y sistemas conceptuales lo que clásicamente se ha considerado como contenido de la 

enseñanza y al mismo nivel de importancia.. las estrategias y procedimientos de todo tipo de 

61 Op. Cit. MARGARITA PANSZA GONZÁLEZ. Operatividad de la Didáctica Vol. 11. Edit. Garnika S. A.. México. 
1988. pág. 202 
(,;:Aprendizaje significativa. pág.86 
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indagación, de exploración, de observación, etc. Y las actitudes, valores y normas que 

definitivamente se transmiten en cualquier situación educativa. 

Debe tenerse en cuent~ además que la adquisición de un tipo de contenidos no debe oponerse a 

la adquisición de contenidos de otro tipo, ello ha sucedido frecuentemente en el caso del 

aprendizaje de estrategias y el de conceptos. Si nos ubicamos en la definición misma de 

aprendizaje significativo63
, se verá que la funcionalidad de cualquier contenido y, por supuesto, 

también de las estrategias que permiten aprender a aprender dependen de su posibilidad de 

integrarse en redes amplias y complejas de significados. 

El docente debe reaccionar en que su grupo es heterogéneo, que los contenidos básicos 

determinados en Jos planes y programas deben ajustarse en función de las necesidades de los 

alumnos. Debe ponerse mayor énfasis en el conocimiento de su grupo y sobre todo esa base de 

estos puntos, ajustar en cada momento, con cualquier grupo de niños y nivel primaria, Jos 

contenidos que se Je presentan para atender al grado escolar que le corresponda. 

En esta fbrma,. el niño podrá interactuar con los contenidos que se presentan al nivel en que él es 

capaz. 

Ya decía Piaget •• .. cada 11illof1111c:io11a a 111111ivel ligeramente diferente del de toclo.v /o.'i demás'' 

... E-.· evidente que el conteniclo y el n1étodo solamente pueden .-.·er fijado.-.· en f1111c:ió11 de los 
diferentes ore/enes de finaliclad a los cuales la educación nlisn1a clehe re ... ·po11der; y es que cletrá.s 
del problema de los co11te11iclos básicos de Ja e11sefia11::a ••• están los proh/e,,,as del conocimiento y 
de la ideología. 64 

Ana Hirsch, plantea acerca del conocimiento65
: 

6 'fhid 
&-# Op. CU.MARGARITA PANSZA GONZÁLEZ.cl. AJ. fundamentación de la Didáctica Vol. J. Ediciones Gcrnika. 
S.A .• MéMco. 1988, pág. 203 
"' /hiel .. , Pág. :JO./ 
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Si e1 conocimiento es un proceso infinito y no existen las verdades absolutas, el contenido 

de un programa no puede presentarse como algo terminado y comprobado. Toda 

información está siempre sujeta a cambios y al enriquecimiento continuo. 

La realidad y el conocimiento cambian constantemente. En la actualidad,, la información y 

el contenido de los programas caducan más rápidamente. Existe pues una necesidad de 

actualizar Ja infonnación y enriquecerla constantemente. 

Es necesario tratar históricamente los contenidos de un programa: ver como una idea, una 

teoría un concepto, un hecho, una información tuvieron su origen, como fue su proceso de 

cambio, su desaparición como algo dado y su transformación en algo nuevo. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de Jos alumnos con necesidades educativas especiales 

es fundamental presentar Jos contenidos lo menos fragmentados posibles y promover 

aprendizajes significativos, así como las capacidades creativas en los alumnos. 

Por lo general, los alumnos con necesidades educativas especiales son catalogados como 

personas que tiene posibilidades limitadas para aprender,. que sólo lo pueden hacer si cuentan 

con una atención educativa especializada y que sus problemas son consecuencia de sus 

condiciones individuales. Sus potencialidades,. intereses, expectativas y capacidades creativas, 

son poco valoradas,. ignorando las consecuencias que para su desarrollo intelectual,. emocional y 

social pueden traer las actitudes de rechazo, segregación y etiquetaje que a veces los docentes 

manifiestan con respecto a esos alumnos.66 

La integración escolar de alumnos con necesidades educativas especiales a la escuela regular 

puede constituirse en una alternativa de trabajo pedagógico que promueva cambios impon.antes 

en las formas de organización de las escuelas que permita reforzar las labor de los docentes y el 

M SECRETARiA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Antología de Educación Especial. México, Enero 2000, pág. 142 
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aprendizaje del alumnado, beneficiando el desarrollo de los alumnos integrados Es 

indispensable que se planifiquen las acciones de enseñ.anza. desarrollando ajustes a Jos 

contenidos básicos de aprendizaje, diseñando estrategias y actividades didácticas. Este es el 

camino para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

El concepto de necesidades bá.sicas de aprendizaje utilizado en Ja conferencia Mundial sobre 

educación para Todos va más allá de las diferentes y posibles interpretaciones del mismo, su 

valor principal consiste en fbcalizar la atención en Jos resultados de aprendizajes que respondan a 

requerimientos sociales. Dicho en otros términos, este concepto nos retrae al objetivo de lograT 

aprendizajes socialmente significativos. 

3.3 Aprendizaje significativo. prioridad educativa para lograr la autosuficiencia. 

;\unque el término de aprendizaje significativo se trata de un término de popularidad reciente .. 

su origen hay que situarlo bastantes años atrás, cuando Ausbel (1963-1968) lo acuño para definir 

lo opuesto al aprendizaje repetitivo. Para este autor y sus seguidores, la significatividad del 

aprendizaje se refiere a Ja posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no arbritarios entre Jo 

que hay que aprender .. el nuevo contenido y lo que ya se sabe, Jo que se encuentra en la estructura 

cognitiva de Ja persona que aprende .. sus conocimientos previos. 

Aprender significativamente quiere decir poder atribuir significado al material objeto de 

aprendizaje; dicha atribución sólo puede estructurarse a partir de lo que ya se conoce, mediante 

la actualización de esquemas de conocimientos pertinentes para la situación de que se trate. Estos 

esquemas no se limitan a asimilar Ja nueva información,. sino que el aprendizaje significativo 

supone siempre una revisión, modificación y enriquecimiento estableciendo nuevas conexiones y 

7r .-r~-~: -'.-.; r; I\J 
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relaciones entre ellos, con lo que se asegura la funcionalidad y la memorización comprensiva de 

Jos contenidos aprendidos significativamente. 

Para que el docente enseñe a sus alumnos tomando en cuenta las necesidades educativas que 

presentan, sus características operatorias y sus etapas de desarrollo intelectual, es necesario que 

busque la respuesta a la pregunta de cómo construyen el conocimiento sus alumnos. Para lo cual, 

es conveniente que toda metodología que pueda seguir el docente para su enseñanza debe 

suponer una teoría del aprendizaje. 

Coll considera imponante el aprendizaje significativo como elemento clave de la educación 

escolar. El docente puede organizar Jos procedimientos de su enseñanza para propiciar, en sus 

alumnos, un aprendizaje significativo. Puede adoptar la teoría constn..1ctivista para que el 

aprendizaje significativo se manifieste mediante la construcción de conocimientos de acuerdo al 

nivel del aprendizaje de cada alumno.67 

El aprendizaje significativo está en función del grado de significatividad que le asigna el niño a 

las actividades de aprendizaje. Es decir~ el docente verá al alumno como un .. verdadero agenle y 

re.'tpo11sah/e último de .\71 propio proceso de aprendi=~je •· 68 

Es necesario que el docente ubique su enseñanza en el fundamento de una teoría . 

... a pesar del reco11ocimie11to de la teoria psicogenética, reali=an en s11 larea diaria aclividade.v 
que re.)7.Jo11de11 más a 11110 co11cepció11 co11d11ctisla de la adq11i.,..·ició11 de co11ocimie111os ... 69 

Precisamente se desea que los docentes apoyados en la teoría constructivist~ intenten dejar de 

lado la conducción de la enseñanza. ºPara los co11d11c1istas, el apre11di=aJe e ... 1111 proceso q11e se 

67 CESAR COLL~ -significado y sentido en el aprcndi;r.ajc escolar. Rcncxioncs en torno al conccp10 de apcndi;r.ajc 
significativo ... En lnf"anciay Aprendizaje. 1988. pág. 132 
6" lbid 
69 J.A. CASTORINA. et. al -La Psicologia Genética y los Procesos de Aprcndi7.ajc '. En la R~isaa Argentina de 
Educación Ano J, Núm. J. Asociación de graduados de Ciencias de la educación. pág J 6 
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dirige desde ••afuera•• a partir de la co11s1a1ació11 de los hechos por el s1lje10 y de .sr1 refuerzo 

externo ... 70 

EJ docente debe ser guia del aprendizaje del niño, que el resultado del aprendizaje sea adquirido 

en función de la experiencia. 

Piaget reFería que cada vez que el niño tiene una experiencia le provoca una acomodación.(en 

Deval, s.f., p. 171) 

/_..a idea clave del aprendizaje significativo es, preci.\'amente, que el alumno pueda relacio11ar lo 
que aprende con Jos eleme111os que tiene en su e.!J·tr11ct11ra cognoscitiva, que los relacio11e en 
forma sustantiva. /~/ a/11m110 aprende .!·ig11ificativame111e cuando le puede dar un sig11ificado a lo 
que aprende, cuando lo pueda relacionar con su experiencia previa, con alg1111os elementos 
previos y con algunos co11ocimie11tos. 71 

Se puede decir que el niño va formando sus estructuras resolviendo situaciones de conflicto 

cognoscitivo que a la vez pueden producirse entre los esquemas de acción. Así el docente se irá 

dando cuenta que u. 1111 concepto 110 ~·ig11ifica exactamente lo mismo para el profesor que lo ha 

e11se11ado que para el al11n1110 que lo ha aprendido .. -:~ 

El docente debe tomar en cuanta Ja construcción que realiza el nuño cuando aprende, no es el 

vaciar una info~ación en ellos como si fueran vasos receptivos. Muchos niños se ven 

enfrentados a una situación a la cual no consiguen relacionarla con nada de lo que ya saben. 

El aprendizajC de los niños viene a ser producto de la memorización de infonnación 

descontextualizada. La distinción entre aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico o 

repetitivo está en que éste último, no implica el establecimiento de relaciones con la estructura 

70 /bid. Pág. 19 
71 CESAR COLL. Un Marco de Referencia Psicológica par-.i la Educación Escolar: La conccnción constructivista 
del aprendizaje y la en§Sfianza. 1 m. Parte. 1990. pág. 120 
1! CESAR COLL ... Significado y sentido en el aprendizaje escolar. Reflexiones en torno al conccp1.o de aprendizaje 
significativo ... En Infancia, .. Aprendizaje. 198. pág. 132 
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cognoscitiva. Es decir,. no modifica la estructura cognoscitiva del alumno que aprende .. sólo añade 

elementos que se olvidarán. 

La intervención del docente debe ir encaminada a partir de los conocimientos que el sujeto 

posee, replantear la secuencia en la presentación de problemas .. generar conflictos y maximizar el 

desarrollo del niño. El docente debe centrarse el proceso del conocimiento del niño y considerar 

que Jos errores que se presenten deben ser considerados como válidos. Los errores son 

indicadores de un avance cognoscitivo . 

.. Ja escuela ... /o que tiene que hacer es promover aprendizajes significativos, y se puede lograr 

por 1111a \•ia de desc11brimie11to o por la v/a de recepción·· 73 

El aprendizaje por descubrimiento es cuando el alumno reordena el material adaptándolo a su 

estructura cognoscitiva previa hasta descubrir las relaciones o conceptos que asimila 

posterionnente. Esto no se refiere a cdmo el lluevo conocimiento se inscribe en la estructura 

cognoscitiva del alumno.,. sino el proceso que sigue el alumno para realizar el aprendizaje. De esta 

forma.,. el aprendizaje significativo se distingue por dos características.,. la primera es que su 

contenido puede relacionarse de un modo sustantivo con los conocimientos previos. La segunda 

es dotando de significado propio a los contenidos que asimila. 

El docente.,. entonces.,. debe suponer que los contenidos, las tareas, las actividades de 

aprendizaje, Jos objetivos de avaluación, y aún~ las intervenciones del alumno deben ser 

valoradas a un grado de adecuación que permita el cumplimiento del programa propuesto. Esto a 

través de un aprendizaje significativo que es adquirido mediante el aprendizaje por recepción 

significativa. Esta recepción se da a través del lenguaje, de Ja interacción activa del sujeto con el 

objeto. Desde esta perspectiva.,. la tarea del docente es ir encajando Jos contenidos nuevos en la 

-.} /bid 
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estructura cognoscitiva previa del alumno y evitar,. por tanto, el aprendizaje memorístico a 

repetitivo. 74 

Con base en los conceptos que se han venido manejando., se pretende sensibilizar al docente 

para que logre situarlo aJ alumno como el centro del proceso educativo en vez, de situar a los 

contenidos o a los métodos de enseñanza. Al centrar al alumno en el proceso enseñanza y 

aprendizaje, el docente trabajará de acuerdo a las necesidades educativas de su alumno y le 

ayudará a acceder al conocimiento de manera sencilla y práctica dentro del aula regular. 

Las necesidades educativas de un alumno no deben ser motivo de conflicto en una escuela 

regular, sino un medio para concienciar al docente de las ventajas que trae consigo el ajustar la 

información a las necesidades de cada alumno que confonna su aula. De propiciar, por medio de 

significados, un aprendizaje con sentido, un aprendizaje que el alumno pueda relacionar con 

conocimientos o experiencias previas, un aprendizaje acorde a sus necesidades básicas. 

Si se retoma a Piaget para abordar el ºaprendizaje significativo'' se podría interpretar que las 

construcciones de significados son asimiladas a los esquemas (experiencias .. conocimientos, etc.) 

que ya posee el niño, quién después de modificarlos le implicará una acomodación (aprendizaje 

con sentido). 

Si el docente logra que el alumno relacione lo que aprende con lo que ya conoce, entonces 

desarrollará en el niño nuevas potencialidades de atribución de significados. 73 

Es la teoría genética la que conlleva a la necesidad de vincular los aprendizajes escolares con 

los procesos de desarrollo . 

~-i CESAR COLL. -La rcprescntaci6n mutua profesor/alumno y sus repercusiones sobre la enscftanza y el 
~l',;:~~zaje ... Desarrollo Psicot6ruco y educación Psicología de la cducadón. Alianza. Barcelona. 1990 
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La mejor manera es analizando Jos contenidos que se van a enseñar para que no interfieran 

negativamente en el proceso operatorio del niño,. sino para que se encuent.-en relacionados con Jo 

que el niño sabe. 

El docente debe asegurarse que los contenidos no excedan las posibilidades intelectuales de los 

alumnos. Lo que se debe intentar es que el alumno aprenda acorde a Ja complejidad que se Je 

presenta y que sepa utilizar adecuadamente la información o problemática que le brinda la 

intervención docente. 

Con el aprendizaje significativo basado en la teoría genética se propone analizar los contenidos 

escolares con el fin de determinar su complejidad estructural y pr-ecisar las competencias 

operatorias necesarias para poder asimilarlas. 76 

En esta fonna~ el docente elimina aquellos contenidos que superan la capacidad operatoria del 

alumno, los ordena y los organiza según la competencia de los alumnos. 

Si el docente reconoce Ja gran importancia que refiere el ajustar los contenidos escolares a las 

posibilidades intelectuales del alumno, también debe reconocer y enfrentarse al problema 

didáctico de, cómo asegurar la adquisición del conocimiento en el alumno. 

Además de cómo facilitárselo y de cómo intervenir para que el alumno aprenda a utilizarlo con el 

fin de apropiárselo. 

Cesar Coll dice •'El concepto de aprendizaje sig11ific:ati110 supone. ante lodo. 1111 cambio de 

per~pectiva radical en la manera de ate11der al proceso de e11se11a11:a-apre11dizaje .. n 

Esto pretende sensibilizar al docente para que el proceso de enseñanza y aprendizaje que lleva a 

acabo, siempre vaya en función de las capacidades y habilidades del niño, que la infonnación 

"'
6 CESAR COLL ... La construcción de esquemas de conocimiento en el proceso de cnscdanza/ap-cndizajc'" _ En 

Psicolocla genética y aprcndizaj....s escolares, 2•. Ed. México: Soglo X'i:i, l 9K6. pág. 13 1 
,, lhid. 'pág. 137 
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que Je presente al alumno sea por medio de estrategias que despierten su curiosidad. La 

enseñanza que transmite el docente debe ir en función de lo que el aJumno posee. acorde a su 

nivel de desarrollo,. pero sobre todo,. que lo aprendido por el nifto tenga sentido para él. 

La teoría constructivista precisamente proporciona respuestas a estos problemas al describir la 

evolución de las competencias intelectuales en los niños durante su desarrollo. El docente podría 

retomar esta teoría para la revisión de la curricula escolar de la escuela primaria. paulatinamente,. 

Jos procedimientos mediante los cuales el alumno se irá apropiando progresivamente de los 

contenidos. 

Según la teoría genética,. el conocimiento surge de Ja interacción continua entre sujeto y objeto. 

Coll dice que ºel apre11dizaje escolar 110 debe entenderse como 1111a recepción pasiva de 

conucimiento. sino como 1111 proceso activo de elaboración °078 

Esto significa, que el alumno construye su propio conocimiento a través de la acción, por lo que 

el docente, mediante Jos procesos educativos de su enseñanza, debe favorecer y respetar la 

actividad del alumno. Es decir la planeación escolar debe girar en torno al alumno. 

En ténninos constructivistas u.a través de un proceso interno de equilibración entre los polos de 

asimilación y de acomodación de Ja actividad, y gracias a los mecanismos de abstracción simple 

y de abstracción retlexionante. se van construyendo las estructuras de Ja inteligencia"'79 

Si el docente procura un aprendizaje significativo respetando la construcción de cada alumno y 

fomentando su actividad libre y espontánea, entonces el alumno dirigirá su propia aprendizaje 

mediante •• la creación de 1111 ambiente estilnulante y rico, re.\7h!ta11do al máxitno que cada 

alumno trabaje a st1 nivel y con su propio ritmo .. tia 

-M Op. Cit Coll. 1990. pág.34 
"

9 Op Cit-. Coll, 1986, pág 35 
HfJ fbid. Pág. 36 
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Para finalizar, se enfatiza un último concepto que Pia_get señala: 

La adaptación intelectual es, por tanto, una posición de equilibrio entre asimilación de la 

experiencia a las estructuras deductivas y Ja acomodación de estas estructuras a Jos datos de Ja 

experiencia .. .la adaptación supone una interacción entre el sujeto y el objeto de f"onna tal que el 

primero pueda hacerse con el segundo teniendo en cuenta sus panicularidades y la adaptación 

será en tanto más p.-ecisa cuanto más diferenciadas y complementarias sean la asimilación y la 

acomodación. 81 

Para que una persona pueda aprender significativamente, es necesario que el material que debe 

aprender se preste a ello, que sea potencialmente significativo. Es decir se trata de que la 

información, el contenido que se le propone, sea significativo, desde el punto de vista de su 

estructura interna, que sea coherente, claro y organizado. Cuando no es así, la tarea de atribuir 

significado se dificulta enormemente y en muchas ocasiones se bloquea, optándose entonces por 

aprender de una forma mecánica y repetitiva ese contenido cuyas caracteristicas hacen imposible 

abordarlo de otro modo. Esta condición no se limita únicamente a la estructura misma del 

contenido, sino que abarca también la presentación que de el se efectúa,. aspecto que puede 

contribuir decisivamente a la posibilidad de atribuirle algún significado en la medida en que 

ayude a disponer de relieve, su coherencia, estructura y si_gnificatividad lógica,. así como aquellos 

aspectos susceptibles de ser relacionados con esquemas de conocimientos previos. ya existentes 

en la estructura cognoscitiva de la persona que aprende. 

Otra condición para que se produzca un aprendizaje significativo, es que el alumno disponga de 

el bagaje indispensable para efectuar la atribución de significados que caracteriza el aprendizaje 

"
1 Op. Cit.Piagct. 19K6. pág.175 
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significativo. En otras palabras. se requiere que disponga de los conocimientos previos 

pertinentes que le van ha permitir abordar el nuevo aprendizaje. 

Aunque necesarias, las condiciones mencionadas no son todavía suficientes para lograr que los 

esquemas realicen aprendizajes significativos. Para que ello ocurra, hace falta también una 

a~titud favorable a la realización de aprendizajes significativos. El aprendizaje significativo 

requiere una actividad cognitiva compleja,. seleccionar esquemas de conocimientos previas 

pertinentes, aplicarlos ala nueva situación, revisarlos y modificarlos. procede a su 

reestructuración .. al establecimiento de nuevas relaciones,. evaluar su adecuación, etc., para lo cual 

el alumno debe estar suficientemente motivado. No hay que olvidar,. por Jo tanto,. que si bien es 

más útil,. gratificante y funcional,. requiere mayor esfuerzo y que en ocasiones las experiencias 

efectivas previas de Jos alumnos les han mostrado que resulta suficiente un enf"oque superficial 

para responder a las expectativas que residen la enseñanza,. oon lo que puede haberse instaurado 

un cierto hábito dificil de quebrantar. 

Otra importante implicación del concepto de aprendizaje significativo es la de obligar a 

replantear los términos en que tradicionalmente se ha hablado de capacitación o preparación,. 

madures e incluso la realización de determinados aprendizajes. Dicha capacitación ha sido 

tradicionalmente asimilada al nivel de desarrollo y de ahí que se considere habitualmente que este 

es el factor a tener en cuenta para evaluar la conveniencia o no de presentar un contenido de 

enseñanza concreto. De Jo que se ha mencionado hasta el momento se infiere que la capacidad 

del alumno para aprender significativamente un nuevo contenido está en gran parte determinada 

por sus experiencias previas de aprendizaje entre las cuales,. las que se han producido en conteKto 

escolar,. ocupan sin duda un lugar deseado por los conocimientos adquiridos en el transcurso de 

las mismas 
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Capitulo IV 

Implantación teórico-metodológica en la práctica docente. 

4.1 E11tablttimirnto de E1tratgi111 Tcóric;o-Mrtodoló•k•• en la Prác;lise Doc;cntc. 

La reflexión del docente y el riguroso análisis de su práctica .. con la finalidad de orientar su 

quehacer cotidiano es una vía muy importante para lograr una adecuada atención de las 

necesidades educativas especiales que presentan Jos alumnos. 

Muchos docentes tendrían que buscar en Ja didáctica el instrumento que les permita la solución a 

Jos problemas que enfrentan en su práctica tomando en cuanta que .. .la didáctica va e1ifocada a la 

fu11dan1e11tació11 y operatividad de la educación formal qr/F se co11cre1a en la accié»1 de 

profesores y a/11m11os e11 la escuela. BJ 

En su quehacer diario el docente enfrenta diversas presiones que se traducen en un estado de 

conflicto. AJgunas veces este conflicto se presenta en el aula misma .. por problemas relativos al 

manejo y selección de contenidos a abordar en la atención a los alumnos integrados que presentan 

necesidades educativas especiales. 

Es ahora la integración escolar la que está ejerciendo presión en el docente para que busque 

nuevas formas de trabajo acordes a este proceso. 

Pero,. el docente, no solamente debe recurrir a Jos estudios didácticos por las presiones que 

sufre en el aula,. sino que, es necesario ta reflexión y el análisis de su propia práctica,. así como el 

reconocimiento del nivel empírico de la misma hacia la búsqueda de una fundamentación teórico-

práctica. 

11
;: Op. Cit .• \IARGARITA PANSZA GONZÁLEZ. Vol, JI, pág. 28 
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La muJticiplicidad de variables que se dan en el trabajo realizado por el docente no permite 

pensar que se pueda sugerir la uclase modelo"'" ni describir Ja mejor relación alumno-maestro, etc., 

sino que más bien corresponde al docente de acuerdo con las características del grupo diseñar 

estrategias teórico-metodológicas para lograr buenos aprendizajes. Dichas estrategias se pueden 

dar en diversos niveles y pueden ir desde Ja sugerencia de los criterios generales para Ja 

elaboración del plan y programas a seguir hasta Ja planeación didáctica que .-caliza para sus 

alumnos. 

Pero antes de llegar a un posible desarrollo de estrategias concretas que permitan atender al 

docente atender las necesidades educativas especiales de los alumnos es necesario9 que reflexione 

sobre la fundamentación de su labor, se esta manera se f"acilitará al docente
9 

un trabajo más 

consciente y eficaz. 

Por lo tanto encontramos que es Ja práctica docente la principal propiciadora de conflictos, lo 

que puede llevar al docente a iniciar estudios relacionados con el proceso Enseñanza-

Aprendizaje que es el objeto central de la didáctica. 

Es posible pensar en transformaciones desde el interior de la práctica educativa,. esto es una 

preocupación de la didáctica, entendida como una disciplina comprometida y critica que aborda 

el problema de la enseñanza y el aprendizaje. KJ 

El pensar en una implantación teórico-metodológica nos lleva a considerar las diversas 

funciones de la educación. 

Al cuestionar y examinar la práctica que desarrolla el docente. es importante contar con 

elementos analíticos que nos sirven como una orientación. Algunas veces los análisis se realizan 

a nivel un tanto utópico que llevan al docente a adoptar posiciones idealistas que aislan de la 

11
.J Op. cit. ,\fARGAIUTA l'AN.~7.A GO/\'Z...ÍLEZ. pág. 29 
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realidad a la escueta,. a los mismos docentes y a los alumnos creando una situación que frena la 

posibilidad de un verdadero examen de fondo. 

Otro análisis extremo hace de profesor y alumno reproductores mecánicos e incoscientes de su 

realidad que actúan en función de las clases dominantes. Este tipo de análisis es mecanicista. 

Por lo tanto el idealismo, mecanicismo o reduccionismo, no son alternativas válidas para la 

práctica docente. La problemática que se genera alrededor de ésta es seria y significativa y una 

primara fonna de intentar resolverla es reconociendo Jos conflictos y contradicciones que existen 

y así encontrar los limites a la práctica que un docente puede desarrollar .. a fin de que partiendo 

de ello, se puedan encontrar alternativas para una práctica docente comprometida. 

Por esto es necesario que el docente contemple •u formación con el conocimiento de otras 

disciplinas como en este caso la didáctic~ para afrontar adecuadamente sus problemas docentes y 

superar así las concepciones intuitivas su misma práctica, con lo cual daría más fundamentación a 

su propia labor. 

La cabal comprensión de Jos fenómenos educativos, implica abordarlos a diversos niveles de 

análisis que pueden ser: 

El social 

El escolar 

El de aula. 

Dentro de estos tres niveles nos enf"ocaremos principalmente al ultimo nivel por ser el ámbito de 

influencia directa del docente que en este caso se encuentra con el problema de la integración 

escolar de alumnos con necesidades educativas especiales. 
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Este proceso repercute directamente en el aula pues Jos docentes tienen que atender a la 

diversidad de alumnos integrados a su grupo y están obligados a buscar alternativas didácticas 

para lograr mejorar la atención a las necesidades educativas especiales. 

Los niveles mencionados son sólo un recurso para ayudarnos a situar el problema que el 

docente enfrenta en el aula,. considerando que está íntimamente relacionado con los niveles 

mencionados, ya que no se puede decir que el trabajo en el aula este libre de las determinaciones 

sociales. 

Es así que el proceso de Ja integración escolar de alumnos con necesidades educativas especiales 

al que se está enfrentando el docente de la escuela primaria; le puede resultar el reflejo de un 

problema social complejo que le exija una serie de acciones tendientes a modificar su práctica 

cotidiana. 

La perspectiva general de las tareas que corresponden a Jos docentes es la de un profesional de 

Ja educación que actúa sobre un grupo de alumnos en el marco de una institución escolar .. la cual 

a su vez interactúa con el medio social que la envuelve. La diferencia básica entre los docentes y 

otros colectivos de profesionales de la educación es que tienen responsabilidad directa en la 

instrucción cultural de Jos alumnos? Jo que a su vez implica la tarea de enseñar siendo ésta solo 

una de las necesarias para conseguir la educación integral de los alumnos. 

Las funciones más propiamente didácticas inician con la planificación curricular~ esto es,. la 

anticipación de las actividades que se llevaran a cabo con los alumnos en razón de las 

prescripciones administrativas del currículo,. más las adaptaciones que el propio docente deberá 

llevar a cabo en razón de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Aunque la moderna pedagogía insiste en el papel activo que corresponde al alumno en el 

aprendizaje escolar? rechazando que deba limitarse a escuchar y asimilar cuanto le viene dado,. no 
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hay duda de la importancia decisiva que para el aprendizaje tiene el rol del docente,. a quién sigue 

correspondiendo la tarea fundamental de planificación y diseño de situaciones de aprendizaje, sin 

olvidar la ayuda especial a quien tiene dificultades. 84 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje que afronta el docente se debe tocar el siguiente punto 

como parte del mismo: Curriculo. 

El conocimiento del cuniculo permitirá al docente enfocar su práctica en forma más integral 

reconociendo que en la interacción de docentes y alumnos se dan una serie de elementos que 

muchas veces permanecen ocuhos a primera vista. 

Por eso es necesario que el docente reflexione sobre su práctica real, a fin de convenirla en una 

práctica más comprometida con la integración escolar, ya que hasta ahora la práctica docente 

generalizada ante un alumnos con necesidades educativas especiales en el mejor de los casos se 

ha reducido a elaborara programas individuales,. que se enfocan principalmente a compensar las 

dificultades que presentan estos alumnos. 

Esta práctica ha puesto de manifiesto que la intervención básicamente centrada en al alumno 

con necesidades educativas especiales es insuficiente para conseguir el equilibrio necesario entre 

el mitximo desarrollo de las posibilidades del alumno y su participación activa en las distintas 

actividades de la vida escolar. 

Es necesario mencionar la pertinencia de realizar las modificaciones de algunos aspectos del 

contexto educativo que están generando o intensificando las dificultades de aprendizaje de los 

alumnos. 

El plantear el mismo cuniculo para dar respuesta a los alumnos con necesidades educativas 

especiales fue una medida necesaria toda vez que el currículo oficial tomo un carácter abierto que 

H
4 JAUME SARRAMONA. Teoría de la Educación. Rcncxión y Normativa Pedagógica. Aricl educación. Barcelona. 

2000. pág. 95 
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permita expresar las capacidades básicas que todo alumno debe desarrollar para ser miembro útil 

y activo en su marco sociocultural de referencia. 

Los docentes entonces deberán intentar. por todos los medios, ayudar a los alumnos con 

necesidades educativas especiales a desarrollar tales capacidades en la medida de sus 

posibilidades.. teniendo como objetivo fundamental lograr Ja panicipación posible de estos 

alumnos en el currículo oficial, atendiendo a la vez a sus necesidades específicas e individuales 

como se menciona el Articulo 41. HS 

... La atención escolar de las diferencias grupales y personales requerirá en primer término de un 

currículum abieno, que permita las adaptaciones pertinente&, y de una organización escolar 

flexible, que rompa el concepto tradicional de grupos homogéneos en razón de la edad 

cronológica. También se requerirán recursos humanos y materiales complementarios._ que hagan 

viables las propuestas diferenciadas y que requieren de atención especializada. V, por encima de 

todo. una actitud favorable de todos los miembros de la comunidad escolar~ que se concrete en la 

elaboración de un proyecto educativo donde se explicite Ja voluntad de atender la diversidad en 

los alumnos .. así como la manera efectiva de llevarlo a cabo. 

Una de las características más importantes del actual planteamiento curricular como ya se 

mencionó es su carácter abierto y la posibilidad que ofrece de ajustarlo a distintos contextos y 

realidades a través de Jos distintos niveles de concreción. 

Esta concreción implica que, desde el currículo oficial propuesto por la Secretaria de educación 

Pública.. los docentes que son Jos que realmente conocen las características de sus alumnos 

puedan ir adecuando sucesivamente ese marco _general de referencia a las necesidades de los 

alumnos .. ya que., en este sentido., se puede hablar de la concreción curricular en la cual se 

•s Vid. Capitulo 1 . 
ae6 Op. Ci/J...fU\fE S.•IRRA4\/0J\~·I, PAG. 157 }" 158 
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contemplan los ajustes que Jos docentes pueden realizar para adecuar el currículo oficial a las 

características de los alumnos con necesidades educativas especiales. 87 

Como se observa en el cuadro anexo 6 los ajustes curriculares para un alumno con necesidades 

educativas especiales aparecen en un cuarto nivel de concreción,. pero no debe tomarse como un 

cuarto paso en el tiempo.. muy al contrario,. las necesidades educativas especiales de estos 

alumnos deben contemplarse,. en mayor o menor medida,. en todos los niveles de concreción,. 

llegando a Jos ajustes curriculares,. cuando determinadas necesidades de un alumno no hayan 

tenido cabida en la planeación que diseña el docente para todos los alumnos. 88 

El rango de ajustes curriculares descrito anteriormente para llegar a proporcionar una respuesta 

educativa totalmente ajustada a las necesidades educativas especiales de los alumnos,, asegura que 

se desarrolle adecuadamente el principio de integración escolar. El establecer niveles progresivos 

de ajustes curriculares permitirá resolver situaciones dificiles de aprendizaje de los alumnos,. así 

como la relación pedagógica del aula: alumno-docente~ en situación de interacción,, ya que se 

supone que se proponen aprender y enseñar. 

En la práctica de docentes y alumno~ advertimos como las ideologías juegan un papel 

importante,, porque las nociones del sistema de ideas dominantes se filtran y difunden a través de 

la escuela y de los contenidos de las materias de enseñanza. pero fundamentalmente por las 

relaciones que se establecen en aquella,. en los métodos educativos que se emplean y, en términos 

generales,, en Ja estructura y organización del sistema educativo en que se insertan. "9 

Es fundamental reflexionar también sobre Ja metodología de enseñanza que emplean los 

docentes en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

x 1 Vid. Anexo 6 
11 /nfra.La cotidianidad y la experiencia dc:l trabajo docente para conformar un esquema 1córico-práctico. Pág. 120 

119 Op. Cit .• \IARGARJ1'A /1'ANS7...A. Cñ'J.\'7 •• Al~EZ. 1 01. /, Pñg. 95 
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La pedagogía puede aportar otra perspectiva,. sobre las metodología aplicable a estos alumnos. 

Si se llegará a realizar un trabajo conjunto enue pedagogo y docente de escuela J"egular, se 

f'acilitaria un mayor entendimiento y unificación de criterio que f'avorecería una actuación 

coordinada y coherente hacia los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Tanto el pedagogo como el docente de primaria deben trabajar en el proceso de establecer la 

metodología de atención pertinente para estos alumnos. 

Discutir los métodos educativos en el actual planteamiento curricular, contrastarlos con su 

práctica en el caso de los docentes de primaria y traducirlo a acuerdos didácticos concretos son 

tareas fundamentales conjuntas de pedagogo y docente, contemplando en todo momento los 

matices y prioridades en función de las peculiaridades de los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

En este sentido es importante resaltar que excepto cuando hay una pérdida sensorial importante, 

los niños con necesidades educativas especiales aprenden mediante metodologías ajustadas. 

Los alumnos con necesidades educativas especiales requieren, al igual que el resto de los 

alumnos, aprender de forma significativa, ser elementos activos en su proceso de aprendizaje .. 

aprender a realizar aprendizajes significativos por sí mismos y contar con la mediación del 

docente y otros compañeros para aprender, si bien es cierto que necesitarán más ayuda y/o ayuda 

distinta para conseguirlo. Este aspecto es importante en lo que se refiere a los alumnos con 

necesidades educativas especiales porque en muchos casos reciben una enseñanza mecánica y 

poco participativa. 

Las dificultades que presentan estos alumnos con necesidades educativas especiales en su 

aprendizaje tienen en parte su origen en la encomienda de tareas muy alejadas de sus 

posibiJidades ó tareas mecánicas y repetitivas, por ello habrá que prestar especial atención al tipo 
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de tareas que se ofrecen a estos alumnos,, al tiempo de dedicación a las mismas,. al reforzar el 

esfuerzo realizado, a que asuma detenninadas responsabilidades en el aula etc. 

Además de incorporar las consideraciones oportunas para los alumnos con necesidades 

educativas especiales en las opciones metodológicas a seguir con los alumnos será preciso 

determinar los métodos,, técnicas y estrategias más adecuadas para estos alumnos en relación al 

aprendizaje de determinados contenidos. 

E 1 proceso de integración escolar se asienta sobre ciertos pilares fundamentales sin los cuales 

es sumamente dificil sostenerla. Algunos de ellos son las necesidades educativas especiales,. el 

proyecto institucional integrador,, los equipos de apoyo, las estrategias teórico- metodológicas. ¿a 

que nos referimos concretamente, cuando hablamos de estrategias acordes a las necesidades de 

los alumnos? ¿A partir de donde se pueden elaborar? ¿Es posible elaborar estas estrategias a 

partir de modelos prácticos para imitar? 

Éstas y otras interrogantes similares se plantean en Ja integración escolar, ya que en este marco 

no puede aceptarse la posibilidad de que un niño con necesidades educativas viva situaciones 

escolares que lo obliguen a competir con el resto de sus compañeros. El alumno con necesidades 

educativas especiales debe ser respetado en sus diferencias, ciertas necesidades especiales, 

debemos pensar en como ajustar la propuesta curricular en forma acorde con esas necesidades~ 

justamente en este punto se asienta Ja imposibilidad de elaborar estrategias a partir de un modelo 

para imitar. Es que la individualidad de cada alumno no puede anularse con un modelo acabado 

ni puede minimizarse en una receta. Ningún instrumento es válido en si mismo si no se 

reconceptualiza a la luz de cada realidad, de cada individualidad que, por definición, es 

irrepetible. 
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AJ proponer una estrate,gia teórico-metodoló.J;ica se piensa en Ja realización de ajustes 

curriculares y se piensa a partir de un curriculo abierto, flexible, amplio y equilibrado, es decir 

que se trate de un organizador de actividades .. de un contrato entre escuela y sociedad a panir del 

cual cada docente, junto con profesionales de Ja educación puedan elaborar los ajustes 

pertinentes al currículo. 

Tomando el currículo como un eje vertebrador de la acción educativa de la escuela,. la 

integración de un nifto será mayor cuanto mayor sea su participación en esas actividades 

curriculares, pero la escuela también debe dar una respuesta a las necesidades individuales de sus 

alumnos. El objetivo es, pues, mantener un equilibrio entre la mayor participación posible en el 

currículum común, pero atendiendo siempre a Ja especificidad del alumno. En este difícil terreno 

se sitúa el campo de las estrategias teórico-metodológicas. En el centro de esta propuesta está el 

docente, con su preparación, su voluntad y con la responsabilidad de adaptar el currículo a cada 

situación particular, atendiendo a las características de los alumnos y a Jos factores presentes en 

el contexto escolar. El currículo tiene que tender puentes cognitivos entre las diferencias de las 

personas y sus posibilidades para adquirir la cultura. Si consideramos a Ja escuela como el lugar 

donde se descubre el conocimiento y donde se enseña a pensar, ella tiene que ofrecer un currículo 

que rompa con el determinismo psicobiológico de las diferencias en el aprendizaje como algo 

eterno, inamovible, fijo e imperecedero y lo contemple como algo susceptible de modificación . 

Los alumnos deben encontrar, en el currículo abierto y en el contrato de las estrategias teórico 

-metodológicas, aquello que justifique su paso por Ja escuela común, aquello que pueda esperar,. 

solicitar y demandar que les sea brindado. 

Las estrategias teórico metodológicas se van ha definir como las modificaciones que es necesario 

realizar en los elementos del currículo básico para adecuarlo a las diferentes situaciones, grupos, 
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personas para tos que se apJica., o sea que las estrategias teórico-metodológicas describirán y 

justificaran Ja educación que se facilitará a un grupo de alumnos durante un periodo determinado., 

en el cual se podrán identificar los esfuerzos realizados y previstos para promover a ese alumno 

hacia entornos'·_ JO_ menos. restrictivos posibles y para retirar los servicios específicos que se 

faciliten, cuando euo sea conveniente . 
.''.: 

Las estrategia~"': teóñco-metodológicas permitirán que el nuño utilice su actual caudal de 

capacidades. nlientras se fomenta la adquisición de nuevas habilidades o aprendizajes 

significativos. 

Deben ser tan normales como sea posible y tan específicas como sea necesario. pero bajo Ja 

idea rectora· d~ que ajustar el curriculo nunca es banalizarlo. Ademas debe ser un instrumento 

coherente con, :~rit.~rio de. operatividad .. para que esa operatividad actúe como antídoto de las 

utopías. Y . de~~n garantizar, a todos los alumnos con necesidades educativas especiales .. 

experiencias .. r;i.~s .•. --.rel~vantes,, respetuosas y ajustadas a su realidad. Serán los menos frecuentes 

posibles y algu'n-as· Veces transitorias y otras pennanentes. 

Las estrategias,, teórico-metodológicas pueden establecer la diferencia entre un alumno 

simplemente-presente en el aula o participando activamente e involucrado en la vida escolar 

diaria. Esa diferencia radica,, principalmente .. en ciertas caracteristicas que deben: 

Tener sentido: cuál es la meta,, qué se pretende enseñar,, qué se pretende que el alumno 

aprenda,, cuál es el aspecto relevante. 

Incluir distintas modalidades de enseñanza: tener en cuanta la ocasión .. el destinatario y su 

entorno. Lo que se propone es una intervención pedagógica vinculada con el estilo de 

aprendizaje del alumno. 
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Confiar en la potencialidad educativa: esto, vinculado a Ja psicología del aprendizaje, 

refiere a un sujeto que aprende, un objeto de conocimiento y un docente que tienen algo 

que hacer al respecto, ya sea acompañar,_guiar, sostener o generar entornos aptos. 

Promover enfoques de estudio profundo. Que el aprendizaje que se le propone le resulte 

significativo, que pueda relacionarse con conocimientos anteriores, con experiencias 

personales previas, que se vincule a sus intereses. 

Identificar a qué tipos de contenidos va dirigida,. tratando de dar importancia relevante a 

los procedimentales (hábitos, destrezas, habilidades, estrategias cognitivas). Trabajar 

sobre los modos de hacer y proceder, para lograr observar, clasificar, interpretar, sintetizar 

y analizar. 

Tener en cuenta el entorno de enseñanza-aprendizaje: el desafio consiste en generar 

entornos que ayuden al niño integrado a apropiarse del conocimiento, que le den 

oportunidades reales de aprendizaje. 

El proceso de toma de decisiones para la elaboración de las estrategias teórico-metodológicas 

tiene que tener en cuenta tres tipos de información: las necesidades educativas especiales de los 

alumnos, las características de la escuela y la provisión de recursos factibles. Esto se refiere al 

nivel de competencia curricular del alumno (qué es capaz de hacer y qué tipos de ayudas necesita 

para mejorar}. su estilo de aprendizaje (qué agrupamientos prefiere. cuál es su nivel de atención, 

las estrategias de aprendizaje,. la motivación ,. el ritmo de ejecución), las características del 

contexto escolar (qué aspectos favorece el aprendizaje y qué aspectos lo dificultan). el contexto 

socio-familiar (qué aspectos lo favorecen y cuáles lo dificultan), ademas de los aspectos 

relevantes de su historia personal y escolar (diagnósticos médicos,. psicológicos y pedagógicos). 

I TESIS CON / 
_ FALLA DE ORIGEN _ 



104 

Una modificación exitosa individualiza los contenidos de una clase._ de una lección y de una 

actividad y ayudan a crear un encuentro entre el estilo de aprendizaje del alumno y el estilo de 

enseñanza del maestro, poniendo a su disposición las ayudas necesarias para facilitar este 

encuentro, ya sean ayudad metodológicas, de materiales, de recursos u otras. 

Es necesario que en primer lugar se hagan modificaciones en el ámbito de la escuela. luego en 

el del aula y finalmente individuales. 

Es decir, algunas estrategias apuntaran a la escuela, tanto en lo organizativo como en lo 

didáctico, son parte del proyecto institucional y llegan a todos los alumnos. Otras más 

específicas, también organizativas o didácticas, refieren al aula y están dirigidas a los alumnos 

integrados y a sus compañeros. En tercer Ju_gar estarían las individuales, que atañen a los aspectos 

didácticos y especiales, son especificas para Jos alumnos con necesidades educativas especiales y 

apuntan a los elementos básicos del currículo, como objetivos, contenidos, secuenciación, 

metodología y evaluación. 

Las estrategias teórico-metodológicas son una medida que contribuirá a Ja formación de los 

alumnos con necesidades educativas especiales. tratando de favorecer al máximo el logro de los 

objetivos generales y facilitando la participación plena de estos alumnos en Jos entornos 

educativos y sociales, En otros términos los ajustes a curriculares._ deben tratar de dar prioridad a 

determinados aspectos referidos a contenidos y áreas curriculares consideradas básicas para 

facilitar el mayor acceso posible a los objetivos generales de cada grado y precisar las fonnas y 

estrategias que se utilizará para proporcionar a Jos alumnos, 

4.2 El orocno rduc•tivo de alumnos c;on nrspidadn cducaliv11 npui•lg • trayá de 

la olaneación oedagó•ica y la integración de contenidos df" apr«ndizaje. 
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La atención educativa a la diversidad constituye un ideal pedagógico
7 

es decir se ha procurado 

que Ja atención escolar sea más sensible y ajustada a las características de los alumnos. 

A partir de este principio~ es necesario concretar una serie de propuestas con Ja finalidad de 

observar cambios al menos en dos aspectos fundamentales: 

1. Tomar en cuenta las características de los alumnos. 

2. Las estrategias y procedimientos educativos más adecuados. 

Respetar la individualidad de Jos alumnos y dar una respuesta educativa que permita superar las 

desigualdades en un contexto diverso no sólo constituye un principio pedagógico en el que 

coinciden Jos esfuerzos y recursos de la educación regular y especial~ sino que se establecen 

como uno de IOs Criterios que define una enseñanza de calidad. 

Organizar y ll~y~r a cabo una educación que logre tal propósito .. requiere de la consideración de 

muchos f'actore~·- ~.de la participación de diversos agentes. De los diversos agentes involucrados~ 

la figura má.s-d.~~-t-~c8da y en la que descansa en mucho la respuesta educativa a tal propósito es el 

docente. 

El docente, e;~~n·~es, e~~rentará la necesidad ... echctr 111c1110 de ... u illKt!llio y !fil i11t11ició11, 111ils 

que de a ... pect~~\~~ 1~6;ico.~~ y técnicos para qju.\·tar .\'U plu11eació11 a las c:aracteriwicas de los 
;· . . 

u/11111110.\·, las ;cd:"one~: -pUrecen obvias. estos pr<ifesores carecen c1 n1e1111do, de 1111c1 prepe1ració11 

especifica par~ ',.e01{:~r su tarea docente 90 
••• al atender las necesidades educativas especiales de 

. . 

sus alumnos. POr .. ~<.'.!e·: t~nto~--: la Planificación,. análisis y puesta en práctica de situaciones de 

aprendizaje9 les exi~~ ·t6~á~·:muchos riesgos y decisiones. En esta perspectiva es necesario que 

WJ /hit!. pág. 145 
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tanto la educación regular como especial concreten cada vez más la respuesta educativa a las 

necesidades de cada alumno en el entorno menos restrictivo posible. 

Tanto para los docentes de educación regular y especial en este caso docentes de USAER surge 

la necesidad de tomar todas las ayudas posibles que puedan instrumentarse en la escuela para 

apoyar a los alumnos con necesidades educativas especiales en el logro de objetivos educativos~ 

entonces para el pedagogo surge la conveniencia de conc.-etar orientaciones metodológicas en el 

proyecto educativo de la escuela regular .. es decir con base en el plan y programas de estudio que 

sirve de contexto y referente para la identificación y valoración de las necesidades educativas de 

los alumnos. 

Por lo que es conveniente trabajar esta propuesta con el pel"sonal docente que labora en escuelas 

primarias de educación Regulaf". 

Una vez que se compl"enda el concepto y las características de Jos ajustes a la curricula 91
, 

corresponderá al docente su elaboración de acuef"dO con las circunstancias prevalecientes en su 

salón de clase. Esto hace alusión a la planeación pedagógica de acuef"do a los f"equerimientos de 

los alumnos que conforman el grupo. Sin embargo, existen una serie de aspectos relevantes a 

considerar que conllevan a la posibilidad de ofrecer una creciente calidad educativa en el aula, 

cuya considef"ación guia los ajustes o cambios a la currícula que todo maestro puede plasmar al 

elaborar su planeación pedagógica, ya que actualmente los docentes, implantados en una 

institución (indices de temas, cartas descriptivas, formatos rígidos, modelos surgidos de la 

sistematización de la enseñanza, etc.), los cuales en ocasiones son aplicados en forma mecc!nica 

sin atender en lo más mínimo a las necesidades individuales de los alumnos. 

''' /l~fra. l.<1 coticlianiclncJ.v la expenc•11c1a ele trabajo docente para confi-,,·u1ar un e.WJ11e111a teúrico-prUctico. pil].!. / :!fi 
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En esta línea,. podemos tomar a Ja didáctica como una disciplina instrumental,. que puede ofrecer 

respuestas técnicas para Ja conducción de Ja atención a las necesidades educativas en el aula. 

Se piensa que para abordar el proceso educativo de alumnos con necesidades educativas 

especiales con mayor fundamentación teórica es necesario contemplar aspectos generales sobre la 

planeación pedagógica que llevan a cabo los docentes así como los contenidos de aprendizaje que 

se plantean en los planes y programas de educación primaria porque en estos aspectos es donde 

se concreta la práctica docente,. eJlo nos lleva a reconocer que tal concreción reviste una serie de 

determinaciones que favorecen o interfieren esta práctica,. y cuyos efectos trascienden el mundo 

del aula para influir y ser influida por la dinámica de Ja institución y las particularidades del 

entorno social en que se inserta. 

Es importante reflexionar sobre Ja planeación pedagógica que esta realizando el docente, ya que 

ella le permite entre otras cosas visualizar, la fbrma en como se está aplicando dentro del aula. Es 

decir, como su planeación contempla, en alguna medida, estrategias didácticas específicas como 

cursos, talleres, seminarios, laboratorios, etc. 

Es necesario que el docente revise con mayor detenimiento su planeación pedagógica~ para 

poder ubicar mejor los contenidos que imparte, así como Ja aportación de aprendizajes 

importantes para los diferentes momentos del proceso educativo de alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

En otras palabras, . .. es a través del profesor y en s11 gran n1ayoría del profe.<tor hora-e/a.te do11de 

toma c11erpo y se concreta la educación e ... ·co/ar. es él. en ~.,..,, re/€1ció11 con el J...711po. el que e11 

primera y última instancia escolari:a al a/un1110; el que al co11s1r11ir la ilifrae.'ltr11ct11ra que hahrá 



de i11str11n1e11lar los cambios c11rriculares •. fie convierte e11 1111 e/eme1110 facilitador o retardario de 

los mismos. 92 

Por esto mismo es necesario reflexionar sobre la implantación Teórico-metodológica en la 

práctica docente. 

Considerando la complejidad y magnitud que entraña la tarea de diseñar e instrumentar una 

adecuada planeación~ se piensa que es requisito indispensable la conju,Bación de esfuerzos y 

voluntades que conduzcan a una auténtica panicipación de todos los grupos de personas 

involucrados en Ja problemática, sin perder de vista la necesidad de plantear aprendizajes 

curriculares verdaderamente importantes para la fonnación de los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

La planeación pedagógica resulta ser una herramienta básica de trabajo del docente cuyo 

carácter es indicativo .. flexible y dinámico. 

El concepto de planeación pedagógica, a juzgar por la evidencias de la práctica docente,. es un 

concepto que se presta a interpretaciones de currículo con el marco teórico desde el cual se le 

enfoque y, claro está,. Ja forma especifica cómo de haga operativo, dependerá de Ja postura que se 

adopte. 

Se entiende la planeación como . .. la organi:ación de los facture.o; que i111ervie11en en el proceso 

de e11.\·e11a11:u-apre11di:aje. a fin de facili1ar en 1111 Jiempo determinado el úe.<t·arrol/o de las 

estruc1uras cognitiva .... la aclq11isició11 ele habilidades y /os cambios ele actilucl e11 el alumno. y_; 

La planeación didáctica94 así concebida pudiera parecer fundamentalmente previa al proceso de 

enseñanza-aprendizaje,. pero por el contrario ... es un quehacer docente en constante 

'-'.:: Op. Ci1 .• \L1RGARITA P'ANSLA GONZ.ÍLEZ. Vol. /, pcig. /./7 
9
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replanteamiento susceptible de continuas modificaciones, producto de revisiones, de todo un 

proceso de evaluación. Esto nos lleva a considerar tres situaciones básicas en las que se 

desarrolla: 

Un primer momento, es cuando el maestro organiza elementos o factores que incidirán en 

el proceso, sin tener presente al sujeto (alumno), relativamente más allá de las 

características genéricas del grupo. 

Un segundo momento, en el que se detecta la situación real de los sujetos que aprenden y 

se comprueba el valor de Ja planeación como propuesta teórica tanto de sus panes como 

su totalidad. 

Un tercer momento, en el que se rehace Ja planeación a partir de la puesta en marcha 

concreta de las acciones o interacciones previas. 

Con la visión de estos tres momentos el docente puede estar en condiciones de emprender la 

tarea de planeación pedagógica, siendo su acción más congruente si se insena en el contexto del 

plan y programas de estudio de Ja educación primaria. 

Cuando los docentes se enfrentan a la tarea de elaborar su planeación~ la existencia en su aula de 

alumnos con necesidades educativas especiales debe tomarse en cuenta. 

La planeación en función de estos alumnos puede ofrecer dos posibilidades: 

A). Realizar opciones que siendo especialmente relevante para los alumnos con necesidades 

educativas especiales pasen a formar pane de la planeación a seguir con todos los alumnos, 

debido a que se verán beneficiados y a la vez se favorecerá más la integración de estos alumnos. 

B). Segunda Posibilidad, realizar opciones para el colectivo de alumnos con necesidades 

educativas especiales que no revienan la planeación a seguir con todos Jos alumnos . 

..,.,.,. /.·:o.N 
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No obstante,. a pesar de que se haya realizado una pJaneación pedagógica siempre estará más 

enfocada a un grupo de alumnos regulares. Pero es en este punto donde el actual planteamiento 

curricular nos ofrece,. como ya se ha mencionado. la posibilidad de realizar ajustes curriculares de 

distintos grados para adecuar Ja enseñanza a diferentes necesidades,. capacidades,. ritmos e 

intereses para aprender. 

Es preciso no olvidar que no sólo los alumnos con necesidades educativas especiales,. sino 

todos Jos alumnos. tienen necesidades, capacidades e intereses distintos. Por tanto, cualquier 

alumno o grupo de alumnos dentro del aula puede requerir ajustes a la planeación para compensar 

sus dificultades y acceder a los aprendizajes considerados básicos. 

Desde el actual planteamiento educativo los docentes tienen un mayor grado de autonomia en 

la toma de decisiones respecto a la planeación de la acción educativa más adecuada a su realidad .. 

a la calidad de la enseñanza que cada docente planifique~ al proceso a seguir con sus alumnos 

implicando a los distintos miembros de la comunidad educativa .. así como de Ja responsabilidad 

de las opciones educativas que se les brinde a Jos alumnos con necesidades educativas especiales. 

Las características y exigencias que el docente plantee a los alumnos van a ser un elemento 

esencial a la hora de planear contenidos, determinar estrategias metodológicas, actividades y 

organización de 1.os propios recursos de Ja escuela. 

También resulÍ8 necesario cuestionarse hasta qué punto los aspectos fisico-ambientales~ socio-

económicos, culturales.. están influyendo positiva o negativamente las posibilidades de 

aprendizaje .. de Jos alumnos y de nuestra misma acción educativa. 

Para realizar una planeación ajustada a las peculiaridades de los alumnos sera preciso conocer 

las características más relevantes de los alumnos como lnfonnación general sobre el nivel de 

aprendizajes escolares, sus intereses, motivaciones, expectativas y actividades de la escuela ante 

TE2!~ C;CJ11I 
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Jos alumnos con necesidades educativas especiales~ su problemática social. hábitos básicos de 

higiene y autonomía. 

Desde esta perspectiva interesa sobre todo conocer el tipo de necesidades educativas especiales 

más frecuentes que se pueden presentar en un grupo de alumnos, ya que un conocimiento general 

de estas necesidades sería indispensable para que estos alumnos tengan cabida desde el primer 

momento en la planeación realizada por el docente. 

Un requisito necesario para realizar una adecuada planeación será conocer los recursos 

espaciales y materiales disponibles así como sus características. 

Resulta obvio que para llevar a cabo una adecuada planeación concretando y ajustando el 

currículo oficial a los diferentes contextos implica un conocimiento del mismo; para analizar en 

que medida contempla la realidad de nuestros alumnos con necesidades educativas especiales y 

así realizar una adecuada selección y organización de Jos contenidos de aprendizaje. 

En consecuencia.. el problema del desarrollo y la integración de alumnos con necesidades 

educativas especiales debe ser planteado y examinado más ampliamente. 

No se trata s~lo de preguntarse que contenidos deben ser presentados para la atención a las 

necesidades .educativas especiales,. sino pre,guntarse a quién corresponde el seleccionarlo y 

estructurarlo~ s~ la tarea del profesor sólo debe concretarse a cubrir el requisito de programarlo o 

bien si le com~etC participar en su análisis y determinación. 

Hoy en día hay un cuestionarniento real respecto a contenidos de aprendizaje~ como de las 

formas de allegarse o apropiarse del conocimiento. 

El siglo XX, afirma Manacorda.,, es el siglo del gran desarrollo de la ciencia y de la técnica: 

teorías,. conocimientos,. posibilidades mecánicas e inventos invaden nuestro tiempo de apresurada 

marcha. Ya no podemos conformarnos con el empirismo de épocas pasadas. La cultura científica 
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ha pasado a ser un elemento indispensable para la fonnación del hombre de hoy. De ahí la 

imperiosa necesidad de someter a revisión y replanteamiento constante los contenidos de planes y 

programas de estudio~ a fin de que respondan a las demandas de esta sociedad en constante 

cambio.95 

Asimismo .. es indiscutible que uno de los serios problemas a que se enfrenta la educación en 

general,, es el relacionado a los contenidos y a la integración de los mismos. 

Una adecuada integración de contenidos resulta indispensable para que los alumnos se formen 

en la perspectiva de lo que Hilda Taba llama ideas básicas, conceptos fundamentales y sistemas 

de pensamiento; sin embargo estos requerimientos generalmente están ausentes de la práctica 

educativa. 

Guerrero Tapia refiere que si bien Jos contenidos se han considerado, sus conclusiones no han 

trascendido el simple señalamiento de que el contenido es un tema condicionado por el avance de 

la cienci~ por la naturaleza de Ja profesión._ por los rasgos de Ja cultura, etc. 96 

Lo cierto es, que el problema de los contenidos de aprendizaje es muy complejo, ya que comparte 

prácticamente toda la problemática pedagógica. 

Si al abordarlo no se habla explícitamente de la fonnulación de los fines de la educación es 

evidente que los contenidos y el método solamente pueden ser fijados en función de Jos diferentes 

órdenes de finalidad a los cuales la educación misma debe responder, y es que detrás del 

problema de Jos contenidos de aprendizaje; están Jos problemas del conocimiento y de Ja 

ideología . 
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El problema del conocimiento, por sus múltiples determinaciones e implicaciones políticas e 

ideológicas, convierte a los contenidos en una verdadera encrucijada,. cuyo análisis, enfoque y 

metodología para tratarlos confronta carencias. dificultades y limitaciones aún hoy en día. 

Algunas ideas que plantea Ana Hirsch 97acerca de los contenidos son: 

Si el conocimiento es un proceso infinito y no existen las verdades absolutas, los 

contenidos de un programa no pueden presentarse como aJgo terminado y comprobado. 

Toda información está siempre sujeta a cambios y al enriquecimiento continuo. 

La reaJidad y el conocimiento cambian constantemente. En la actualidad, Ja información y 

contenido de los programas conducen más rápidamente. Existe pues una necesidad de 

actualizar la información y enriquecerla constantemente. 

Es necesario tratar históricamente los contenidos de un programa: ver cómo una idea,. una 

teoria.. un concepto,,. un hecho,. una información tuviera su origen,. como fue su proceso de 

cambio,. su desaparición como algo dado, y su transformación en algo nuevo. 

En nuestra época.. por efectos de la carga ideológica. el conocimiento escolarizado se ha 

fragmentado excesivamente impidiendo a Jos docentes contemplar la realidad como una 

totalidad concreta y coherente. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, es fundamental presentar los contenidos lo menos 

fragmentados posibles y promover aprendizajes que impliquen operaciones superiores del 

pensamiento,,. como son: el análisis y la síntesis~ así como las capacidades criticas y creativas. 

El conocimiento es complejo, pues ningún acontecimiento se presenta aisladamente se requiere 

buscar las relaciones e interacciones en que se manifiestan y no presentarlo como un fragmento 

independiente y estático. 

9 ':' /hui 
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En toda práctica docente, subyacen diferentes concepciones, mismas que orientan la práctica 

educativa en general y el proceso de enseñanza-aprendizaje en panicular. 

Las situaciones de aprendizaje no son ajenas a Jo anterior, sobre todo si consideramos que ellas 

son parte importante de Ja estrategia global para hacer operante este proceso. Así, por ejemplo, si 

el aprendizaje es considerado solamente como modificación de conducta, las actividades de 

aprendizaje serán vistas como un elemento más de Ja instrucción, pero no se analizará el papel 

fundamental que desempeñan en la construcción del aprendizaje. 

Por supuesto, no es suficiente definir el aprendizaje, como algo que se construye, sino que es 

necesario seleccionar las experiencias idóneas para que el alumno realmente opere sobre el 

conocimiento y,. en consecuencia,. el docente deje de ser el mediador entre el conocimiento y el 

grupo,. para convertirse en un promotor de aprendizaje a través de una relación más cooperativa. 

Lo anterior no implica desplazar al docente como tal; por el contrario, la responsabilidad del 

docente es extraordinariamente mayor, pues le ex:!.ge entre otras cosas: investigación permanente. 

momentos de análisis y conocimiento del plan y programas de educación primaria conforme al 

cual deberán ser atendidas las necesidades educativas especiales de los alumnos. 

Es importante destacar que las actividades de aprendizaje son una conjunción de objetivos. 

contenidos, procedimientos, técnicas y recursos didácticos. 

Dado este carácter integrador de las actividades de aprendizaje, la selección de contenidos a 

trabajar con los alumnos que presentan necesidades educativas especiales debe apegarse a ciertos 

criterios: 

Determinar con anticipación los aprendizajes que se pretenden desarrollar a través del 

plan y programas de estudio en general y de los ajustes al mismo en particular. 
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Tener claridad en cuanto a la función gue deberá desempeñar cada experiencia de 

aprendizaje. 

Promover aprendizajes de ideas básicas o conceptos fundamentales (Hilda Taba). 

Incluir diversos modos de aprendizaje para hacer participar a los alumnos con necesidades 

educativas especiales de acuerdo a sus habilidades: Lectur~ redacción, observación, 

investigación, etc., y usar diferentes tipos de recursos como, bibliográficos, audiovisuales, 

modelos reales etc. 

Incluir métodos de trabajo individuales alternando con el de pequeHos grupos 

favoreciendo directamente a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Favorecer la transferencia de la información a diferentes tipos de situaciones que los 

alumnos deberán enfrentar en su vida cotidiana. Información apropiada a las necesidades 

educativas especiales de los alumnos~ paniendo de experiencias previas~ así como de 

características generales del grupo. 

Que generen en los alumnos actividades de interés para seguir aprendiendo. 

4.3 La cotidianidad y la experirnci• dr trabajo docrnte oar• conformar un nqucme 

Teórico-práctico. 

Para el desarrollo exitoso del proceso de integración escolar de menores con necesidades 

educativas especiales será necesario echar mano de Ja experiencia cotidiana del docente de 

primaría con la finalidad de ofrecer una educación de calidad_ 

En consecuencia se entiende Ja Integración Escolar como un proceso en el que será necesario 

analizar la situación del alumno con dificultades en el marco de la escuela y del aula~ a fin de 

proporcionar a los docentes orientaciones e instrumentos que pennitan modificar el conflicto 

manifestado. 

T77'~Y CO:N 
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Tanto los docentes de USAER como el maestro regular deben considerar que las estrategias que 

pueden utilizar dentro de su aula no solamente deben emitirse por la presencia del alumno con 

necesidades educativas especiales. también los alumnos regulares pueden hacer uso de ellas y 

apoyarse entre si. 

De esta manera. el grupo interactuará. al buscar la manera de beneficiarse con una actividad que 

facilite la comprensión de algún contenido escolar. Los alumnos no deben aburrirse por la 

enseñanza que no comprenden. 

El integrar a un alumno con necesidades educativas especiales es para que pueda interactuar en 

ambientes normalizados. no únicamente en el ámbito social sino también en el escolar. El alumno 

con discapacidad debe ser provisto de un currículo acorde a sus necesidades y características. 

Los alumnos deben ser siempre el centro del sistema educativo, que el proceso enseñanza-

aprendizaje gire en torno del alumno con necesidades educativas especiales, tomando en cuenta 

sus características, habilidades., o en su caso.. deficiencias o limitaciones. El docente debe 

plantearse qué procedimientos pueden emplear para adecuar el currículum escolar a todos sus 

alumnos, en particular, a aquellos que se presenten necesidades educativas especiales. 

Aunque la palabra currículum ha pasado a ser un termino habitual de nuestro vocabulario 

pedagógico, su significado no es univoco. Se trata de una palabra latina que significa ucaminon y 

habitualmente se emplea para designar el conjunto de materias y actividades que cabe realizar 

para alcanzar un nivel educativo o una carrera. Éste sería su significado desde Ja perspectiva del 

alumno. Por lo que respecta al profesorado, el currículum constituye el ámbito académico sobre 

el cual se materializa la actuación profesional .. erigit!:ndose en fuente de proyección, reflexión y 

valoración de la profesionalidad misma.98 

w op:cu Jaume .\·arramona. pág./ 27 
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De este modo hablamos del currículum de la educación primaria, queda claro que se trata de un 

concepto complejo, que .... engloba desde la tilosofia educativa. o político educativa. hasta la 

cuestión más nimia y práctica de la docencia; es entonces un espacio entre la teoría y la práctica 

por lo que muchas veces ha sido definido como una .. 'teoría intermediaº. 

El currículum encuentra su fundamentación en distintas fuentes, en las mismas que se 

fundamente la educación en su conjunto.94
.1 

1. Una primera fundamentación es de carácter filosófico, y se refiere a la determinación de 

los fines últimos que persigue el currículum, aquello que se pretende como bueno para el 

ser humano. 

2. Una segunda fundamentación está en el contexto social donde se va ha desarrollar el 

currículum, porque en si mismo es un producto social e histórico. Toda Ja dimensión 

social de Ja escuela,. del alumno y del docente se proyecta sobre el currículum 

determinado eJ modelo de sociedad que se pretende fomentar y que tiene en los objetivos 

y contenidos curriculares su concreción notoria. 

3. El currículum escolar se fundamenta también en Jos mismos conocimientos científicos 

que integran las diversas áreas y materias~ se trata de su fundamentación epistemológica. 

Esta perspectiva epistemológica deberá ser tenida en cuenta de manera más exhaustiva en 

el momento de realizar la planificación y aplicación concreta del currículum~ cuando el 

docente efectúa las previsiones de acuerdo con la situación concreta del aula y la escuela 

y lleva a cabo Ja actividad especifica de organización y secuenciación de los objetivos y 

contenidos curriculares. 

99 lid.Anexo 7 
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4. El currículum también precisa del conocimiento psicológico de los docentes que 

intervienen en el proceso de enseñanza - aprendizaje y del conocimiento de la naturaleza 

psicológica de los procesos de aprendizaje. En esta línea se consideran hoy principios de 

aprendizaje válidos para la propuesta curricular como los siguientes: 

El proceso de aprendizaje deberá ser contemplado en perspectiva constructivista,. 

en el sentido de destacar su carácter activo. Fruto del compromiso y la 

construcción personal, que resulta peñectamente compatible con la interacción 

social y la adquisición de aprendizajes específicos. Todo ello supone estructurar la 

enseñanza de manera que los sucesivos aprendizajes se impliquen con los 

anteriores para que todos ellos cobren sentido. 

En este apartado tampoco se puede olvidar la dimensión psicológica del docente,. 

con sus correspondientes aptitudes y actitudes que,. entre otras consecuencias,. 

influirán en la aplicación práctica del currículo. Y ello porque ciertas estrategias 

didácticas resultan más compatibles que otras con cienos rasgos personales del 

docente y Jos criterios de decisión dependen de sus creencias al respecto. 

5. Por último,. el currículum tiene una fundamentación pedagógica.. que recoge la 

correspondiente fundamentación teórica sintetizadora de la experiencia docente 

compartida. La fundamentación pedagógica del currículum da respuesta a las 

interrogantes sobre qué vale Ja pena aprender,. cómo se sigue tal aprendizaje,. cuándo hay 

que organizar los procesos didácticos y dónde hacerlo. A esto se añade Ja evaluación 

correspondiente,. tanto del proceso como de los resultados, asi como a la selección y 

elaboración de Jos recursos necesarios. 
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La fundamentación pedagógica del cuniculum se vincula directamente con la experiencia de 

trabajo para conformar un esquema teórico-práctico sin olvidar por ello las otras dimensiones 

inherentes a la cotidianidad: empatía, capacidad de improvisación,, creatividad etc. 

Como se ha indicado, esto implica dar respuesta a todos los interrogantes que habitualmente se 

resumen en el qué, cómo,. cuándo y dónde enseñar. 

Responder a Ja pregunta qué vale la pena aprender supone referirse a los objetivos y contenidos 

del currículum. 

Si Ja escuela está al servicio de la sociedad,. se puede deducir que deberá ser ésta,. a través de sus 

representantes legítimos,, la que determine lo que Ja escuela debe enseñar, pero es el poder 

político quien aparece como el indicador de Jos objetivos y contenidos fundamentales de la 

educación escolar, y así está reconocido en todos los países de nuestro entorno. 

Con todo, hay que advertir que en Ja determinación de tales mínimos fundamentales deberá estar 

presente la voz de los profesionales, para que resulten acordes no sólo con el modelo de sociedad 

que se propone sino también con las posibilidades pedagógicas de cada nivel educativo. 

Los objetivos curriculares son, pues,. Ja concreción de Jos fines que pretende conseguir la 

educación escolar. Tal tarea es típicamente profesional por parte de Jos docentes, que para 

llevarla a cabo deberá tener en cuenta Jos condicionantes que en cada caso concurran: 

caracteristicas del alumnado, de la familia,. de la comunidad próxima, los recursos disponibles y 

la lógica interna de las áreas o materias académicas. 

Un ejemplo de respeto a esta responsabilidad profesional del profesorado lo podemos encontrar 

en Jos niveles de concreción curricular. 100 

ll•J Vicl. Supra. Establecimiento de Estrategias Teórico- Metodológicas en Ja Práctica Docentc.Pág. 96 
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Estos niveles de concreción curricular penniten realizar una planeación adecuada a la realidad 

del contexto de cada escuela y a las caracteristicas especificas de los alumnos. 

El primer nivel del currículum~ significa la interpretación de las finalidades educativas que una 

sociedad requiere. 

El segundo nivel de concreción del currículum ya es responsabilidad de las escuelas,. lo cual 

permite contextualizarlo a sus necesidades concretas, exige el trabajo conjunto y coordinado de 

todos Jos equipos docentes de la escuela~ a fin de dar coherencia a todo el currículum 

correspondiente a los diversos niveles y ciclos. 

El tercer nivel de concreción queda al nivel del aula.. donde cada profesor desarrolla el 

currículum de acuerdo con el grupo de alumnos que tiene asi.gnado. Se trata de lo calificado como 

uprogramaciones de aula·"", que representan el tercer nivel de concreción curricular y donde se 

entra en el mayor detalle. La temporalización cobra aquí especial relieve .. porque es preciso 

ajustar el currículum al horario escolar, a las prescripciones administrativas sobre el horario de 

las materias y a los tiempos necesarios para el aprendizaje. 

Y por Ultimo el cuarto nivel de concreción en donde se verá.n reflejados Jos ajustes curriculares a 

las caracteristicas y necesidades de los alumnos regulares .. hasta los que se pueden realizar para 

un alumno con necesidades educativas especiales. 

Y es en este apartado donde aparecen los contenidos curriculares. Denominando contenidos a los 

elementos curriculares susceptibles de transmisión. 

El papel actual de los contenidos en el currículum se mueve en un dilema. Por un lado han 

perdido importancia respecto al pasado .. tanto por su inmensa cantidad, cada vez más inabarcable 

por parte del currículum escolar, como por la apuesta que se hace de Ja modernización de los 

"".""'"''"'~:~CON 
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proceso de enseñanza-aprendizaje para no sobrecargar la simple infbrmación,. en beneficio de las 

estrategias cognitivas que permitan localizarla cuando sea preciso. 

Los contenidos curriculares r-epresentan -o deberían representar- una síntesis significativa de la 

cultura en los diferentes ámbitos académicos,. síntesis acorde con las necesidades de cada etapa 

evolutiva de los alumnos. Esto resulta especialmente importante en estos tiempos~ cuando el 

alumno recibe la infbrrnación por múltiples vías extraescolares. Pero hoy por hoy, sólo la escuela 

of'rece los conocimientos básicos y sistematizados que permiten luego comprender e integrar 

todos los restantes. 

El desafio que se plantea al profesional docente es el de seleccionar Jos contenidos que son más 

pertinentes para cada caso. 

Criterios para realizar tal selección son los siguientes: 

a). Preferir los contenidos más próximos a los más lejanos, para poder comprender el medio 

inmediato. La calificación· .de upróximos"' no se puede entender solamente en perspectiva 

geográfica,. sino ~-~~j~~,.~~~~-;~~~J y dC interés. 

b). Dar especial,~éÜeve·1~
1

~IOS··c"Ont-C~id,os más básicos .. aquellos que es forzoso dominar para poder 

asimilar otros ~-i~~~·~~~~~~-t~~$~~~+{~~-:·~ ,: 
c). Dar preferen~i: ·:~ ··,~~~'ci~~i~n·i·d~s con mayor poder dP transferencia .. es decir .. aquellos que son 

,. ;v/ 

~ ¡ ' 

útiles para desari-ollar.di~e-1-sas-aptitudes y diversos ámbitos de conocimientos (o materias 

escolares) 

d). Finalmente, sin ~nimó de agotar el tema, hay que seleccionar los contenidos teniendo presente 

el criterio de perdurabilidad: procurar aquellos conocimientos que en principio parecen más 

consolidados. ior 

101 Op.cil. Jau111e sarra111ona, pág. 1.37. 
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Los contenidos curriculares demandan algún tipo de estructuración u organización para hacerlos 

accesibles a Jos alumnos~ facilitándoles también su aprendizaje comprensivo y significativo. 

Al respecto Piaget señala: 

Hay que poner a su dfaposición las oportunidades y experiencias que necesitan para desarrollar 
e.-.·tructuras cognoscitivas. Por lo 1a1110, la escuela debe preocuparse de algo más que ofrecer 
hechos de i11.fiJrmació11. .• el co11ocin1ie1110 general de las etapas de desarrollo cog110.scitivo tiene 
que combinarse con el co11ocirnie1110 de la etapa en la que el a/11m110 en partict1/ar está 
fi111cio11a11clo. si es que se quiere acomodar la e11selJa11:a al nivel aclual de los estudiantes . iaz 

Además~ Piaget hace notar que el hecho de que el alumno sea bueno o malo en la escuela,. no 

depende a veces sino de su capacidad de adaptación al tipo de enseñanza en la escuela. Por 

ejemplo, antes de que el alumno con necesidades educativas especiales fuera integrado a la 

escuela reb7Ular,. se podría asegurar que el maestro acomoda a sus alumnos al currículum escolar,. 

utilizando sólo las estrategias que le proporcionaba su material educativo, es decir, sin tomar en 

cuenta la individualidad de cada alumno. Ahora con la presencia del alumno con discapacidad en 

el aula regular. lo obliga a acomodar, ajustar o adecuar el currículum.. el programa y los 

contenidos al alumno, con el fin,. de propiciar su panicipación. 

El docente debe reaccionar en que su grupo es heterogéneo,. que el currículum básico debe 

dirigirse en función a las características del nuño. Debe poner mayor énfasis en el conocimiento 

de su grupo y sobre esa base de estos puntos, adecuar en todo momento, con cualquier grupo de 

niños y nivel báSiCo,. los contenidos que se Je presentan para atender el grado escolar que le 

corresponda. En. esta forma,. el niño podr8. interactuar con los materiales o contenidos que se le 

presentan al nivel de que es capaz. El maestro fijará su atención en el aprendizaje del niño sin 

exigirle un conocimiento que se encuentre a un nivel superior a su capacidad. 

•••:?: C.H.PATTERSON. Bases para una 1.coría de la cnsci\al1:f.a y Psicologia de Ja Educación. El Manual Moderno. 
México. 1992. póg 1 13 
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Como hemos podido observar,. el que el maestro tenga algún alumno con necesidades educativas 

especiales dentro de su aula regular,. Je abre un panorama general acerca de las dife.-entes maneras 

en que puede transmitir su contenido. Al mismo tiem_po le da la posibilidad de ayudar al alumno 

con necesidades educativas especiales a acceder al mismo currículum que compane con los 

demás alumnos regulares. 

Existen formas diversas de organización de los contenidos, de acuerdo con la naturaleza de los 

mismos, el nivel educativo y el tipo de aprendizaje que se desee fomentar. Por el momento 

abordaremos la E..\·tn1cturació11 Conceptual de los Co111e11ido ... · que se fundamenta en la 

vinculación que puedan tener los conceptos entre sí, es decir cada forma de organizar los 

contenidos se vincula con una forma de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cuando los contenidos son organizados en esquemas conceptuales nos remiten a un tipo de 

aprendizaje de carácter significativo,. donde la comprensión de las relaciones lógicas de los 

conceptos cobra un especial relieve. Igualmente resulta útil para la interiorización de los 

esquemas de a~ción,. especialmente el dominio de procesos técnicos de clara estructura 

secuencial. Se trata por tan6to,. de un tipo de organización especialmente vinculada con 

propuestas curriculares que suelen estar presentes en las reformas educativas actuales, la cual 

insiste en el modelo de aprendizaje uconstructivistan, entendiendo por tal la elaboración por parte 

de Jos mismos alumnos de esquemas de acción. 

¿Cómo hay que aprender?,. esta pregunta comporta ta correlativa de cómo enseñar, lo cual nos 

remite inmediatamente a la cotidianidad y la experiencia del trabajo docente. El cómo se aprende 

resulta decisivo para los resultados del mismo aprendizaje,. especialmente si éste no se concibe 

como una simple interiorización de los contenidos. 

TS~T~ CON 
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Siguiendo con los principios ya señalados,, se insistirá en el carácter activo del aprendizaje,, para 

garantizar que éste sea significativo para el propio sujeto con necesidades educativas especiales,, 

pero también conviene destacar la vinculación de tal actividad discente con la pernitencia de los 

contenidos seleccionados y con los recursos didácticos que la hagan posible. Aprender no es algo 

que surja en el vacío sino que precisa concentrarse de algún modo en soportes informativos y 

materiales. Ni siquiera el tantas veces comentado uaprender a aprendern se logra con un mero 

formalismo funcional, sino que precisa verse materializado a través de la práctica en aprendizajes 

reales que, eso sí, dejen instalado el hábito de seguir aprendiendo por propia iniciativa. 

Cada aprendizaje. pues. requiere las estrategias didácticas pertinentes. congruentes con lo que se 

puede lograr. 

En este mismo apartado del cómo aprender se pueden situar los recursos didácticos~ soportes de 

Jos contenidos:~ Y también instrumentos que hacen posible la realización de actividades de 
·:;·.·:.· 

enseñanza-ap~~~~~(~j~. 
La vinculBc,iÓ~-'{~~Í'r~ las actividades y los recursos didácticos es estrecha. Los recursos 

. > ·:'··_·. ' --" '~:·:· 
didácticos son . . :~~pO~e ~·'!_~ ::}?.~·: C?ntenidos ... 11.!~:8~· l_a resaltante será que la introducción de 

determinados r~ci~~:s~-~-' ci~~~Í~ici"na.,l~;·n~~~u'~~-1~-~--~¡·~ma= del proceso didáctico. puesto que obliga a 
~;·:,.~·-·'~"---~-. ·- ···-.· :~ ; 

~n com~ortamiec:~jf~~~!fü~~,S~f'.~f±~~ ~~l'.'"def~~~~fi~,;~rsupuesto que cabe la posibilidad de 
introducir recursos '·:·novedosos: en·': el '': -~'ré>C.~~~ ~ ·'.,did_ác1:ico y no variar sustancialmente el 

comportamient<;>,'d<lc:rii;{~~~~'e"'.:~~.;~:. no se optimi~ su empleo e incluso se puede llegar a 

desnaturalizar la 'fu'1Ci¿~ ·de· ~~1es·:;~ci~rsoS. 
- '··\ ,_- ¡ ~-··,:, o:;,,. •.•. :> : " . 

Hay algunas' co~Sfder8'ci00és 'que deb~n ser valoradas a Ja hora de elegir Jos recursos: --- '. :·'-':' ... -_~,-o.~ '-- '. -. 
a). La mejora· d~:, Ja calidad de la educación escolar pasa por la revalorización de los recursos 

didácticos~ en la medida que pueden sustituir Ja simple transmisión verbal de informaciones por 

124 



125 

parte del docente. De este modo el profesorado gueda parcialmente liberado para dedicarse a las 

tareas más propiamente personales como la orientación, la ayuda, la evaluación, Ja motivación, 

etc. 

b). La utilización de recursos didácticos de manera autónoma por pane del alumno con 

necesidades educativas especiales favorece Ja personalización educativa, desarrolla su iniciativa y 

su espíritu de independencia. 

e). La utilización de ciertos recursos aproxima la vida escolar a la vida social y profesional, 

favoreciendo así la preparación para la vida adulta. 

d). Por parte del docente, la selección y aplicación de medios didácticos diversos obliga a una 

planificación ajustada del proceso didáctico, con las siguientes ventajas que supone el realizar 

una reflexión previa que luego permitirá también efectuar modificaciones que sean convenientes. 

En este sentido volvemos a retomar los ajustes curriculares ya que son de gran beneficio tanto 

para el maestro como para los alumnos .. porque el maestro puede darse cuenta que estos ajustes Je 

ayudan a cump~~~--.algunos de Jos objetivos de Ja enseñanza,. más cuando el alumno necesita ayuda 

pedagógica~-: Si~~Ln:1-8:estro decide realizar ajustes curriculares,. se le presentará la oponunidad de 

darse cuent~·-~~~~~~~i'~lumno podría aprender más significativamente,. es decir,. Je podría asignar un 
-,_ 

significado a IOs . contenidos transmitidos. En términos piagietanos,. el alumno regular puede 

construir significados al integrar Jos conocimientos que le proporciona el maestro. Esto es,. con 

las adecuaciones pertinentes a los esquemas que el niño ya posee acerca de la realidad. IO.l 

Los ajustes curriculares son un reto que debe afrontar tanto el docente como el pedagogo. Es un 

intento integrador,. es reflexionar en que la escuela debe ser una upráctica sociar" para sus 

alumnos y que por lo tanto no hay que sacarla del contexto escolar. 

1
"

3 JEAN PIAGET. Psicologfa v PcdagoWa. Aricl. España. 1973. pág 315 

'l'Ti'q\('. r;QN 
FAL~J D~ -ORIGEN 



126 

CarJ Rogers 104 se referia a ello como un aprendizaje sin sentido. El maestro._ al promover este 

tipo de aprendizaje. lo hace sin tomar en cuenta al niño como ser individual. El adecuar la 

currícula es considerar los mecanismos con "''/os cuales e ... po ... ih/e guiar, orientar, promover y 

favorecer los proce~·os Je co11str11cció11'' w.s del niño tanto el proceso de socialización como el de 

Ja individualización. 

El alumno regular es beneficiado con los ajustes que el maestro tiene que realizar al currículum 

porque se apega a la realidad. El recunir al ajuste del currículum permite al maestro reflexionar 

en que el alumno no puede asimilar algo que no le significa nada. Es dificil para los alumnos, con 

o sin discapacidad, construir conceptos por si mismos cuando no tienen nada que ver con los 

conocimientos que ya posee. Por eso Piaget 106 hace hincapié en que la actividad constructivista 

del alumno siempre partirá de esquemas previos y se incrementan al ir incorporando nuevos 

elementos, aunque para el alumno desequilibrante en algunos momentos. Con la ayuda del 

profesor durante los procesos de asimilación y de acomodación~ el alumno puede llegar a la 

adaptación. Esto seria, siempre y cuando~ el maestro le proporcione la ayuda suficiente por medio 

de los ajustes necesarios a la curricula. De esta forma el alumno asimila a su nivel y desarrollo. 

El maestro que ajusta el currículum para Jos alumnos con necesidades educativas especiales 

tiene Ja ventaja de observar qué necesidades presenta el alumno._ cómo ingeni3.rselas para que el 

alumno comprenda Jo que él quiere transmitir y qué estrategias y lenguaje serian pertinentes. 

Además .. el do_cente debe tener presente que el contenido debe poseer ciena estructura para ser 

comprendida tanto por ·el alumno con necesidades educativas especiales como para el alumno 

regular. 

IU
4 Op.cil. c. 11. P.-1 rrER.'··;Oli,,", Pág. 315 

10~ CESAR COLL. 1 Jn Marco de Referencia Psicológica oora Ja Educación Escolar: La conccoción constructivista 
del aprendizaje y la cnscilanza 1990. 
1ut10p. cil 
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La función del maestro como facilitador del aprendizaje es proporcionar al alumno las 

condiciones propicias para que pueda -fonnular sus tareas de manera constructivista._ flexible, 

acordes a su nivel cognoscitivo, a su discapacidad y a su realidad. 

El docente debe tomar en consideración, que el alumno que aprende, acorde a sus necesidades, 

aptitudes, habilidades, también lo hará por la buena interacción propiciada por el docente dentro 

del aula, una interacción entre contenidos y alumnos. Vigostsky 107 sugirió, que el aprender de un 

niño puede estar en función de otros niños a través de la relación que pueda tener con ellos, a 

través de las conversaciones. También considera que el aprendizaje se da cuando lo utilizado 

dentro del aula por el mismo niño va en función a se desarrollo previo, con lo que es capaz de 

realizar de acuerdo a su potencial de desarrollo y a la ayuda que otros le brindan para facilitar su 

comprensión. 

Todo es en función al alumno., el maestro debe responder a las necesidades de su grupo. porque 

a partir de las · dife-:-encias encontradas en su grupo., el maestro tiene la oportunidad de tomar 
... ''··. 

decisiones sobre. ~1.:~·lip.o: d~ .a'decuaciones AJ currículum., Jos recursos didácticos que dispone y 

ulCls caracterl .. ticci~· d"e/;,,edi~ -'.!J.:oé:ial y cultural e11 el que se i11certu la e ... cuela .. JoH que sirvan para 
<. ··:.,·;-'.: .;·J:: 

beneficiar a sus aJUiTinoS. _:· · 

De esta manera., estará dedicando un poco de tiempo a la planeación de sus clases~ solo así podrá 

considerar las fallas, omisiones y beneficios, que esta planeación brinda a su grupo propiciando 

calidad en su enseñanza. 

··Para que las c1clec:11acio11es curriculares .... ec111 .•;i.\·temcitic:a.•; y ac:ertudas, hay que tener en c:11e111a 
una serie de elen1e11tos para la orgc.111i=ació11 y el desarrollo de uctividucles de aprendi=aje 
~fec1iw.1s en el aula. además de que proporcio11a11 11110 i1ifórn1ació11 indi.\JWll.'iahle pura planificar 

1
"- L. S. Vigotsky ··zona de desarrollo Próximo: Una nueva aproximación··. En El desarrollo de los Procesos 

Psicológicos Suocriores, Grijalbo. Barcelona. J 979. 
t•IH C. l. G/\_RCIA. el al. El Desarrollo de la Integración Educativa en el aula Regular. Un Enfoouc Allcrnativo oara 
los Educadores. Fondo Mixto de Cooperación TCcnica y Cicntínca MCxico~España. MCxico. l IJ9M. 
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el trabajo e.\·colar y adecuarlo a las características del J...rrupo y de cada a/11m110 en .forma 
i11divid11al, nu'ixinre tratándose de 11illos con 11ece.'iidade~· educativas e . .,pecia/es .. ¡w 

La identificación de las caracteristicas paniculares de cada alumno es un paso indispensable 

para hacer viables Jos ajustes a Ja currícula, y más con la presencia de niños con necesidades 

educativas especiales con o sin discapacidad. 

Sólo de esta forma se responde a las necesidades de 8:Prendizaje de los alumnos y se produce 

una enseñanza integradora. Con los ajustes curriculares el docente propicia situaciones didácticas 

que favorecen al grupo en general. 

El éxito de Ja integración de alumnos con discapacidad depende del interés de cada docente en la 

realización de su trabajo. 

Es importante mencionar que el asesoramiento pedagógico al docente tiene sentido en la medida 

que intenta colaborar en la resolución más o menos inmediata de los problemas que a éste se le 

plantean en su práctica docente con la integración de alumnos con necesidades especiales a sus 

aulas de clase. 

/ .. a necesidad y \ulía del pi!dagogu queda de n1a11i.fieslu 1111a ve: que se ha accedido al c..:ampo 
laborar y se puede -den10.~Urar que puede ofrl!cer co11ocin1ie11tos y hahilidaúe.\· tililes e11 la 
ac111ació11 cd11ca1iva. 110 

109 /bit/. 
110 Op.Cil 
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CONCLUSIONES 

La investigación aparece dentro de las funciones prof'esionales del pedaBOSO en la medida que 

ésta suponga una reflexión sobre la práctica educativa. 

La formación del pedagogo en et terreno de la investigación se presenta como una dimensión 

especial de la formación pennanente,. aunque ciertas bases estén ya sentadas en la fonnación 

inicial. Pero es la práctica profesional la que pennite Ja identificación de un problema relevante 

ante el cual no existe una solución absolutamente predeterminada pero si aconseja la puesta en 

acción de otros temas de investigación. 

El tipo de formación del pedagogo Je permite acceder a responsabilidades profesionales de tipo 

• 
muy diverso,. tantos como la diversidad de formas que actualmente toma la educación formal. 

En la actualidad el pedagogo de ve inmiscuido en el desempeño de funciones como especialista 

en educación especial, apoyando la atención de alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales en la escuela primaria regular 

La educación de los alumnos con necesidades educativas especiales no es considerada como 

algo exclusivo del docente de primaria ha nacido la idea de un equipo de apoyo (USAER). 

La educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. debe ser fruto de una 

acción concertada de todos aquellos que están en contacto con los alumnos con el fin de que la 

propia coherencia de las acciones educativas se convierta en uno de los elementos positivos de la 

educación. El trabajo en equipo es una de las formas de la actividad educativa que debería 

adquirir cada día mayor importancia para brindar una educación de calidad ha estos alumnos. 
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Analizando Ja situación del docente que atiende a un número determinado de alumnos que 

presentan necesidades educativas especiales en el aula de clase se habla de innovación 

pedagógica situando en el propio docente el elemento creativo. 

La iniciativa de una nueva propuesta pedagógica puede pr-oceder de niveles distintos. Por una 

parte es importante que cada clase se convierta en un centro activo de innovación~ y esto sólo 

pueden desarrollarse con la colaboración de especialistas en educación en sus clases~ esto se 

concluye a partir de los resultados obtenidos y de la información derivada de las necesidades que 

Jos mismos docentes regulares y de la USAER, manifestaron tener para mejorar la atención a los 

niños con necesidades educativas especiales en el aula regular. 

En base a ello se propone lo siguiente: 

Incrementar la capacitación, la actualización y las asesorías al personal de la 

USAER., siendo esta la primera instancia de transmitir Ja información peninente y 

necesaria al personal de la escuela regular para que los alumnos con necesidades 

educativas especiales reciban la atención requerida. 

Los cursos de actualización que reciban los docentes de la USAER deben retomar 

la siguiente infonnación: 

El conocimiento de la legislación educativa y nonnativa para poder 

utilizarlo como respaldo o como soporte ante alguna arbitrariedad 

educativa. 

El conocimiento de la terminología y de las diferencias que existen entre 

los ténninos unecesidades educativas especialesn._ ·~discapacidad"~, 

uminusvalian .. y udcficienciasn. 

TF::s C~ON 
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Estudiar,. a grandes ras.sos,. los diferentes tipos de discapacidad y los 

seguimientos que generan para la integración educativa y escolar. 

Revisar el Plan y programa de Educación Básica y realizar, por área de 

atención, los ajustes curriculares necesarios. 

Revisar,. analizar y ajustar la funciones y las lineas de acción de Ja USAER 

con respecto al contexto educativo en que se desenvuelve la Unidad, con 

énfasis en el trabajo colegiado. 

Los cursos de actualización,. de capacitación y de orientación dirigidos a los 

docentes regulares deberían tener como objetivo, el sensibilizar al docente con 

respecto al alumno integrado con ref'erencia a su contexto escolar,. y que se den 

cuenta los docentes de la escuela regular de las consecuencias que conllevan las 

actitudes defensivas,. de rechazo y de· temor .. y de Ja ventaja de transformarlas en 

actitudes de aceptación,. de acceso,. de responsabilidad y de estima. 

Si la falta de información,. de preparación y de conocimiento son los factores que 

repercuten en las actitudes de los docentes estudiados .. entonces. con estos cursos ya 

elaborados y planeados cuidadosamente e impanidos adecuadamente. se podrán 

transformar Jos procesos educativos que utilizan. 

No se puede dejar de lado la responsabilidad que debe existir en el equipo de la 

USAER para cumplir con sus funciones dentro de la institución regular. No hay que 

ignorar,. que las opiniones de los docentes regulares con respecto a la USAER se 

encuentran relacionadas con ta calidad en la labor y en la atención que brindan 

dentro de Ja institución,. tanto a los alumnos como a los docentes regulares. 
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Ningún profesional puede afrontar todos los problemas propios de la profesión solamente 

mediante Ja preparación adquirida en la formación inicial. Por otra parte, Ja dinámica de los 

cambios sociales, científicos y técnicos convierta al cabo de unos años en obsoleta toda 

preparación,. por compleja que ésta sea. La profundización y la actualización permanentes se 

presentan,. pues, como un requisito imprescindible de toda profesión. 

Se podría pensar que la experiencia profesional puede suplir los posibles déficit de la formación 

inicial, y sin duda constituye un elemento importante, más si se comparte la experiencia con otros 

colegas, pero toda reflexión sobre Ja practica profesional precisa de referentes científicos, 

teóricos, para resultar realmente útil y provocar el deseado desarrollo profesional. La experiencia 

no suple la necesidad de tbrmación permanente, sino que la potencia y Je da sentido práctico. 

Es nuestra misión como educadores no retacear esfuerzos, enfrentar el desafio y asumir la 

responsabilidad de la tarea que hemos elegido. 

La integración de alumnos con necesidades educativas especiales tiene como principio no 

discriminar, por Jo tanto se requiere una concepción más abierta de la educación, menos selectiva. 

menos clasificatoria. Una educación que apueste menos por Ja competencia y vaya más por la 

competitividad, que no se compita anulando a otro, sino que se potencien todos con el fin de 

resaltar las competencias propias de cada uno. Desde este punto de vista la integración dará un 

giro a la educación .. 

Es necesario terminar con la marginación de todos aquellos niñ.os que presentan necesidades 

educativas especiales particularmente en los salones de clase. a través de lo que el Sistema 

Educativo Mexicano ha puesto en marcha: ta política de Integración Educativa. toda vez que. los 

principios filosóficos y éticos en Jos que se sustenta la integracié',n panen de concebir a todos los 
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seres humanos como ponadores de los mismos derechos sin ninguna distinción de credo, raza, 

género, nivel socioeconómico, cultura, etc. 

Reclamar condiciones educativas satisfactorias para todos Jos niños y niñas dentro de la escuela 

regular, y sensibilizar a macst.-os, padres y autoridades civiles y educativas para adaptar una 

nueva actitud positiva en todo este proceso debe ser prioritario para aquel profesional dedicado a 

Ja educación. 

Creo que todos los niños tienen derecho fundamental a la educación y debe dárseles la 

oponunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos, 

Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son 

propios. 

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

cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades. las personas con 

necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas regulares. que deberán 

integrarlos en una pedagogía centrada en el niño. capaz de satisfacer estas necesidades. las 

escuelas regula~es. con esta orientación integradora representan el medio más eficaz para combatir 

las actitudes diSCri-miñatorias,. crear comunidades de acogida. construir una sociedad integradora 

y lograr la educación para todos; además proporcionan una educación efectiva a la mayoría de Jos 

niños. 

Es importante dar Ja más alta prioridad política y presupuestaria al mejoramiento del sistema 

educativo para que se puedan incluir a todos los niños y niñas, con independencia de sus 

diferencias o dificultades individuales. adoptar como propio el principio de educación 

integradora,. que permita integrarse a todos los niños en escuelas regulares,. a no ser que existan 

razones de peso para Jo contrario. 
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Garantizar que. en un contexto de cambio sistemático, los programas de formación del 

profesorado, tanto inicial como continua, estén orientados a atender las necesidades educativas 

especiales en las escuelas integradoras. 

Aún cuando existen las bases constitucionales y legales para la integración educativa,. es 

necesario remarcar que lo anterior es imponante,_pero su aplicación y logro depende de otros 

factores que van más allá de normas y reglas. es decir,. depende de voluntades más que de 

instituciones. 

Algunos avances se manifiestan en las iniciativas que intentan traducir las voluntades en 

acciones concretas, particularmente la creación de las USAER. 

No obstante._ debe reconocerse que todo cambio es gradual y que las acciones concretas se 

insenan en Ja práctica cotidiana, en donde todavía hay mucho por hacer. en este momento se 

manifiesta una legitima preocupación en el sentido de Ja falta de claridad en las funciones de los 

maestros de apoyo. La integración implica un trabajo colaborativo entre maestros de aula, 

maestros de apoyo. así como otros profesionales de la educación preocupados por la integración 

de alumnos con necesidades educativas especiales • en donde los logros son aún muy incipientes 

debido a que no ha penetrado el mensaje básico de la integración educativa~ la forma de lograrla 

no es concebir a la integración como la inserción del niño a un espacio educativo, sino de integrar 

los esfuerzos de los actores principales que son los docentes. El problema básico es que se exige 

una redefinición de la labor del docente. Se exige también que el docente asuman una 

responsabilidad compartida. En este mismo orden de ideas. la necesidad básica estriba en el 

logro de metas comunes,. y, sobre esta base. la derivación de métodos comunes de enseñanza y 

evaluación teniendo como eje el currículum de educación básica. 
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El concepto de adaptaciones curriculares es otra parte fundamental de las iniciativas de 

integración y toca de manera diJ""ecta a la noción de necesidades educativas especiales. Las 

adaptaciones curriculares se refieren básicamente a la modificación de los fonnatos contenidos de 

aprendizaje, de manera que se atienda a las características individuales de Jos alumnos y se 

facilite el logro de los objetivos en el aula regular. 

Las necesidades educativas especiales representan la exigencia de ajustar las demandas del 

curriculum para que todo niño (con discapacidad o sin ella) pueda responder a los objetivos 

curriculares con éxito. Esta noción es radicalmente diferente a asumir que a quien hay que 

adaptar al currículum es al niño. 

Éste es uno de los elementos en el que los docentes requieren de mayor sopone sosteniendo que 

las prácticas educativas deben cambiar radicalmente al hablar de integración. 

La integración es factible cuando las condiciones Jo permiten.. sin que esto signifique que 

modalidades como la integración representen la única opción. 

La integración no siempre será la mejor alternativa para todos Jos niños. El criterio final consiste 

en determinar cuáles opciones educativas representan las mejores oportunidades para cada niño. 

Aquí,. el papel de Jos docentes es central, puesto que son los actores que están más directamente 

en contacto con las necesidades del niño y con las características de su entorno (educativo y 

social). En consecuencia,. es necesario que profundicen en las bondades de la integración, pero 

también que realicen una reflexión profunda acerca de sus limitaciones. 

Es muy importante subrayar que cuando no se da una integración real~ con todos los apoyos 

necesarios~ se generan nuevas fonnas de exclusión incluso más graves para los niños. 

Las conclusiones generales indican que para que el cambio sea efectivo y repercuta en las 

prácticas de enseñanza tienen que: 
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:;... Partir de cómo el maestro concibe su propia práctica 

,_ Llevar al análisis autocritico su préictica cotidiana 

~ Hacerle participe en Ja toma de decisiones y en la implantación del cambio 

;;.... Responder al contexto y necesidades particulares de Jos alumnos. 

Por lo anterior es primordial estudiar las acciones del docente en su práctica de enseñanza en 

relación a Jos logros de los alumnos. 

En consecuencia.. el objetivo de la presente investigación consiste en promover el trabajo 

coordinado entre maestros de aula~ maestros de USAER y pedagogos con hase en el análisis 

diagnóstico de las concepciones sobre las metas escolares~ los conocimientos sobre cómo 

enseñar, las prácticas reales de enseftanza y su relación con el logro académico de los alumnos,. se 

propone implementar estrategias teórico- metodológicas en la práctica docente para la 

elaboración y planeación pedagógica en la integración de contenidos de aprendizaje de los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

Futuras investigaciones podrán contemplar problemáticas e intereses diferentes que se 

relacionan .. en una u otra forma .. con el tema de esta investigación .. como son: 

..,/" ¿Cómo repercute ta preparación profesional del personal docente en la integración 

educativa y escolar de alumnos con necesidades educativas especiales? 

..,/" ¿Cómo enfrenta a la integración el docente formado con el nuevo Plan y Programa de las 

escuelas modificado en 1 977? 

..,/" ¿Qué cambios se necesitan implementar en relación con la integración educativa y escolar 

de alumnos con necesidades educativas especiales para una mejor atención de estos 

alumnos? 
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La integración es un tema amplio9 pero muy debatido por el magisterio. La integración no es 

una imposición es un de.-echo humano que se debe respetar y hacer valer. 

La integración es una responsabilidad que deben asumir los docentes de manera conjunta y 

participativa. 
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Anexo l. Reorientación de los servicios de Educación Especial. 

Ji:squema anterior a 199-1 

Centro de Orie11tació11. Evaluación y 
Ca11alizació11 (COEC) 

Unidad de Grupos /11tegrados A y B 
(G.J.) 
Cemro psicopedagóglco (CPP) 
Unidad de Atención a 11illos COll 

Capacidades y Aptilude~\· Sobresalientes 
(CAS) 

L~e111ro de /111erve11ció11 Temprana (C/7) 
J;;scut!la de Educación E.\7;iecial (EEE) 
C .. e111ro de Capacitució11 de &.111cc1ció11 
Ev,ecial (CECADEE) 

Esquema ac111a/ 

Unidad de Orientación al Pliblico (UOP) 

Unidad de Servicio de apoyo a la .Educación 
Regular (USAER) 

Centro de Ate11ció11 Múltiple (CAM) 
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Anexo 2. Legislaciones en materia de educación. 

FECHA 

1993 

1993 

1993 

199-1 

1995 

1995-2000 

LEGISLACION 

Normas Uniformes sobre Ja 
Igualdad de opor11111idade.v 
para las pen;onas con 
Discanacidacl. 
Reformas al Artículo Tercero 
Co11.\·tit11cio11a/. 

La Ley Federal de Ed11cació11 
es sustituida por la Ley General 
de educación. Art . ./1 

l.Jeclaració11 de Salan1a11ca de 
principios, Política y Práctica 
para las 11ecesidades educativas 
esJJeciales. 
Progran1a Naci<J11al para el 
Biene.\·tar y lt:t /11corporc1<:ió11 al 
lJe . .,.·arro//o dt..,, las Personas con 
LJiscapuc.:id,1d. 

Progru111e1 de IJt!sarrol/o 
I'...ducativo. 

/'7NALIDAD 

Representar 1111a ayuda 
con1p/emen1aria para el sector 
educativo {Guajardo, 1999) 

La educación .Especial pasa ser 11110 

modalidad de la educación há.'iica, 
Garantizar el derecho de todo 
individuo con o sin discapacidad a 
recibir ed11cació11. 
Le da 1111 reco11ocimie11to legal a la 
exi.\·tencia de la educación especial, 
1111a defi11ició11 y una orientación 
(G11aiardo, 1997) 
Muestra los.· cambios y orie11tacio11es 
que forta/ece11 el principio de 
i11tegració11 

.. Promo,•er la /11tegració11 de lo.\· 
n1e11ores con di.ttcapacidad a la e.\·cuela 
regular y la cultura dt! re.\peto a la 
dignidud y los derechos h11111a110.-.·. 
políticos y sociales de las per.\·0110.\" con 
discana<"idad" fl'NBIDPD, 1995. IJ.27) 
Logrur i11teb'l"C1r '"º" éxito c1s los 
n1e11ore.\· con discapacidad a la 
ed11cc1ció11 hásicu. 
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Anexo 3.""Normas Unifonnes sobre Ja Igualdad de Oportunidades para Jas Personas con 
Discapacidad"". 

"Norw1wr Uttiform- .tu/Jre la /gualduJ Je Oporrun;dade.3 para la Perso11a.s con Di.scapaC'iclail". 

E11 ·'"Articulo 6"!, ucercu Je la erl11cació11, se e.ttabh'C'.e que: 

J. /.a re..'fpotuahilidad ,Je la f.'!ltiucacid#1 dtt hu per-30110.t con Ji.scapocidad etl e111on10.t i11tcgrrufo.., con-e..,po11Je 
a las autoridades doce111es e11 general, La educació11 de la.t per.oro11a.t CCHr di.sc:apacidad Jebe co1utituir 
parte inlc..'J.:rrmte Je la planific'aciót1 11acio11al Je la '-'11.Seilanza, la elabomciCHt de planf!.!I de esh1dio y la 
orga11i::uciót1 ,facial. 

2. La educació11 e11 las escuelas rq:ulares n!quiere la pre.'fe11tació11 Je .serviciOJ Je i11terpretacló11 y otros 
.ten•icio.'f de upo.yo apropiadOJ. Deberrfaeilitarse co11diclo11e.J adecuada.t Je acce.to y serv/C'fo.t de apoyo 
cr.mcebiclo.<r cm función de lo.s 11ecesiclude.<r Je per.<rot1a.s co11 Jiver.u1.s di.scapacidoele..s . 

../. Ett lo.<r e.'ftado.s e11 lo.'f c¡ue la erudlo11za .sea obli1:otoria, é.sta debe impartir.se a lo.<r 11i11o.s ac¡11ej'ado.s ele tocios 
lo.s tipo.<r y 1:rudo.s ele eli.sr:opacidad. i11cluido.s lo.s nllb graves, 

5. Para qru~ la.t 11i.tpo.tic'1ot1e.<r .•obre la ilutnlcciót1 de per.so11a.s c:o11 eli.'fcapacidad puala11 i11tegrar.se er1 el 
.ti.tterr1a 1/e e11.n!fJa11;:.a ge11crol, lo.s e.stac/o.t deben: 
a). Co11tar cu11 una pulitica claran1e111eforn1ula1la, con1pn:rrdida y aceptada ,.,, la.<r e.tcuela.s.v por la 
comunt.lad er1 K'-'1/l!rt:1I. 
h).Penrtitir qm! lo.fJ pla11e.t 1/e e.stuclio .s«111fle:cible.t y adaptublct.'f y que .sea po.fihlt! anaJirl~ elisli11tos 
elen1<.'1rto.<r .<rc.>grin . .-ca llc.'Y:C.'fUrio. 
c). Propcn-c:io11ar materia/e.o¡; 1liddctico . .- 1/e c:alidad y pn!l•er la fon,,aci011 co11sta11te del per.so11al doce11te y 
1leupo_vo . 

.V. En situucione.- ._.,, </111.! el .fi.uen1a de i11.fln1c:c:ió11 ~e11eral 110 e . .-té uli11 '-"' c0111licio11e.<r tle 
utemler le.u 11ece.tid11<lc!s de toda.'f lu.-r pc!r.nma.-r con 1/i ... cupaciclud, cabria la posihilicla1I de 
e ... tuhlecer la e1uc.>1lu11:::u e.'f/h!cütl. cHyo objeti\•o serla pneparur a lo.<r estuelia11te.f para q11e 
se c."rl11cunu1 ,.,, el .ti.<rt1..>111a tic! '"'-''"lanza K<.'lrerul. /.a calideul tle e.'fta e.lucació11 debe 
~""lliar.te JH11· lu.t 111isn1a:r no1T11a . .- y a:spirucione.s c¡ue la., aplicables a la e11.serla11za ¡.:t..?1erul _v 
1•111c11lur.'fe e . ..:tn.oc:lramt.'11te con tlsta. <..~01110 mi11in10 . .-e 1lebe a.Ti'"-"'ª'" a los e.Tt111lia11te.s cou 
d1 . .-c:apacielud el mismo porce1t1aje de rec-1"-so.T para la i11.'ftrr1cc:ió11 q11e el que se a.Tig11a a 
lo . .- ,._,111eha11tc..t """ e/i..-capaculcul. l.oT est1ulos dehe trutar ,/e lograr la inl"'l{racióu grail11al 

ele lot _,._.,"''ieio . .,. de l'"·'''tla11::a e-• . .-pec1al ._.,, lo e11st'tla11:::a K'-"'eral. s._• ,.eco11oce q11e, c.'11 
"'J.!""º' cU.\O.'<. ¡,, t'U'<t't11111=t1 t'.'<pec1al f'llc."rle 11on11aln1e111 .. • COll.'<lllt.'l'Ul".'ft! la llOtTllU '"ª·' 
aprorüula ,1._• 1111¡J1.1n11· i11.ttn1cc1á11 a alg11110' c.'.fll11clü1111c.• ... con ,lucupc1ci1"ul. 

Eu el .-lnic11lo 15 t/IU! _,.,. rejiere u la l.#.'/.:l.dació11 111dica: 

l..<u e . .,.,a,10<1 t1<!11c.•11 111 ohlt>!Ut:'1ó11 de cn."Or ha.'c..' 111rid1ea.<1 puru lu ailopc1ó11 ele n1t>tlula.fJ e11can1i11cula.T a i<'l-:rur lo.' 
ohjelt\'O'< de la pluuu pa,.11e1pac1á11 y la iK11ulda,/ .lela . .- persona . ..: con tluc-apuciclad. 

1. E11 /u L'-'1{1.\"/ucu'm .\'"ueu.mal. q11e cmuaJ:ra lo.T 1lerecho.'f -''hu 1/ebere., ele lo . .- ci1ulailu110.'f. eleber1 0111111ciarse 
1amh1é1t lo.<i dt•rc.'Clro.'< y 1/d>t•res ile la ... pt'r.'ft>IUl.f cu11 ,/i.tt:'tlfHlcidutl. /.u.T Hstaela.t tit'11e11 la obligac:ió11 ele 
''elt1r porc¡11t• la . .- f't!r.-0110.T con 1h . ..:capac:itla1I p11et.lu11 t')erc:er _,.,_,. elen.-c:lro . .-. i11el1lido.T su.s deret:fro.o¡; ci\dla _v 
po/i11eo., e11 ""pre! elt• ig11aldad cC111 lo . .- Jc..,,1d.T cirulada110.'f, Lo.<1 e.stado.'f debe procurar q11e lus 
ory.:a11izuc1tme.T tic! pc.·1~'""ª·' co11 di.tcu1JC1culutl particiP''" en lu elaboración ele leye.' 11acit11tule.f l'"ll!latiwu a 
lo.T dl.'1"c!eho.- 1le la . .- pt•r.<101u1.'f co1t cli.Tcupaculuel. a.'f/ con ro c.'11 la c.'\'Uluac1ó11 penna11<.?1te 1le e.sus leyes. 
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Anexo 4. Modificaciones al Articulo Tercero Constitucional. 

Articulo Tercero Constitucional. 

Antes 

La educación que imparte el Estado
federación, Estados, Municipios-, tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en 
él, a Ja vez, el amor a Ja patria y la 
conciencia de solidaridad internacional, en 
la independencia y en Ja justicia: 
VI. La educación primaria será obligatoria; 

11 Los particulares podrán impartir 
educación en todos sus tipos y grados. Pero 
por lo que concierne a la educación 
primaria, secundaria y normal y a la de 
cualquier tipo o grado, destinada a obreros 
y a campesinos deberán obtener 
previamente en cada caso<> la autorización 
expresa del poder público._ Dicha 
autorización podra ser negada o revocada .. 
sin que contra tales resoluciones proceda 
juicio o recurso alguno~ 

111 _ Los planteles particulares dedicados a 
la educación en los tipos y grados que 
especifica la fracción anterior, deberán 
ajustarse. 

(Subrayado del autor) 

(Leyes y Códigos de México Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
1990, pp. s. 9) 

Ahora 

Todo individuo tiene derecho a recibir 
educación. El estado -Federación, estados y 
municipios- impartirá educación preescolar, 
primaria y secundaria. La educación 
primaria y Ja secundaria son obligatorias. 
La educación que imparta el Estado tenderá 
a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, 
a la vez, el amor a la patria y la conciencia 
de solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia: 

V. Ademas de impartir la educación 
preescolar, primaria y secundaria, señaladas 
en el primer párrafo._ el estado promoverá y 
atenderá todos los tipos y modalidades 
educativos -incluyendo la educación 
superior- necesarios para el desarrollo de la 
nación .. apoyará la investigación científica y 
tecnológica y .. alentará el fonalccimiento y 
difusión de nuestra cultura; 
VI. Los pan-icipantes podrán impanir 
educación en todos sus niveles y 
modalidades. En los términos que establezca 
la ley, el Estado otorgará y retirará el 
reconocimiento de validez oficial a los 
estudios que se realicen en planteles 
particulares. 

(Subrayado del autor) 

(Leyes y Códigos de México Constitución 
Política de los Estados unidos Mexicanos, 
1999, pp. s. 9) 
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Anexo S. Sustitución de la Ley Federal de Educación por Ja Ley General de Educación. 

Ley Federal de educación 

Art. 15 El sistema educativo nacional 
comprende Jos tipos elemental. medio y 
superior. en sus modalidades escolar y 
extraescolar. 
En estos tipos y modalidades podran impartirse 
cursos de actualización y especialización. 
El sistema educativo nacional comprende. 
además Ja educación especial o la de cualquier 
otro tipo y modalidad que se imparta de 
acuerdo a las necesidades educativas de la 
población y las caracteristicas particulares de la 
población de los grupos que la integran. 

Art. 48. Los habitantes del pais tiene derecho a 
las mismas ooortunidades de acceso al sistema 
educativo nacional. sin más limitación que 
satisfacer Jos requisitos que establezcan las 
disposiciones relativas. 

(subrayado del autor) 

Art. 64. Los estudios realizados dentro del 
sistema educativo nacional podrán declararse 
equivalentes entre sí por tipos educativos por 
grru;los escolares o por materias. en los 
ténninos del artículo anterior. 

(Subrayado del autor) 

(Ley Federal de Educación. 198Q, pp.11. 21. 
25) 

Ley General de Educación 

Art. 13. Corresponden de manera exclusiva alas 
autoridades locales. en sus respectivas 
competencias. las atribuciones siguiattes: 
1. Prestar Jos servicios de Educación inicial. 
básica -incluyendo la indígena-. especial. así 
como la formal y demás para la formación de 
maestros. 

Art. 32. Las autoridades educativas tomarán 
medidas tendientes a establecer condiciones que 
permitan el ejercicio pleno del derecho a la 
educación de cada individuo. una mayor ~ 
educativa. así como el logro de afectiva ~ 
en ooortunidades de acceso y pennanencia en los 
servicios educativos. 

(Subrayado del autor) 

Art. 39. En el sistema educativo nacional queda 
comprendida la educación inicial. la educación 
especial y la educación para adultos. 
De acuerdo con las necesidades educativas 
especificas de la población. también podrá 
impartirse educación con programas o 
contenidos particulares para atender dichas 
necesidades. 
Art. 62. Los estudios realizados dentro del 
sistema educativo nacional. podr3n. en su caso. 
declararse equivalentes entre sí cor niveles 
educativos. grados escolares. asignaturas u ~ras 
unidades de aprendizaje. segUn lo establezca la 
regulación respectiva. 
(Subrayado del autor) 
Diario Oficial de la Federación. 1993, pp. 44, 47. 
48, 52). 
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Anexo 6. Niveles de concreción de Jos ajustes curriculares. 

Gobierno 

Profesor Aula o 
Equipo de Ciclo 

Profesor/ Aula 
Apoyos/ Equipos 

lnterdisciplinarios para 
alumnos con N. E. E. 

CONTENIDO ESCOLAR 

Decreto de enseñanzas 
mini mas 

Primer Nivel de Concreción 

P~ográmacióO pa~~ un 
alumno/a 

Cuano Nivel de Concreción 

Adaptaciones Curriculares y 
de Acceso 

Para toda la población 
escolar 

Centros del ámbito de cada 
Administración Educativa 

Para cada Etapa Educativa 
de Centro 

Grupo Aula 

Para un alumno 
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Anexo 7. Fundamentaciones del currículum. 

Fundamentación 
Filosófica 

Fundamentación Socio-politica 

Fundamentación EpiStemológ.i~ 

... -. 

Fundamentación Pedagógica 

Fines 
Concepto hombre 
Concepto de valor 

Bien Común 
Valores Sociales 
Panicipación 
Regulación Legal 
Microsociologia 

Desarrollo Científico 
Lógica ln1erna de los conocimientos 
Relaciones interdisciplinarias 

Concepto de aprcnd.i?.ajc 
Naturaleza Psicológica del alumno 
Natur.lla.a Psicológica del Profesor 

Objetivos/Contenidos 
Variables espacio-temporales 
Metodología 
Recursos 
Evaluación 
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Anexo 8. Cuestionario para maestros regulares. 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de la integración de alumnos con necesidades educativas especiales 

a la escuela regular? 

2. ¿Tiene en su grupo algún alumno con necesidades educativas especiales? 

3. ¿Qué tipo de necesidades educativas especiales tiene su alumno? 

4.¿Por qué Je asignaron a su grupo al alumno con necesi~a~eS .edu_cativas especiales? 

5.¿Cómo se dirige al alumno con nece~idades. educati_va~,~speCiales? 

6. ¿Conoce alguna legislación que ampar~ a los alum~os con necesidades educativas especiales 

integrados a la escuela regular? 

7. ¿Cómo es su práctica docente a panir de que se integró ese alumno a su aula? 
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8. ¿Cómo se relacionan sus alumnos a partir de gue tienen un compañero con necesidades 

educativas especiales? 

9. ¿Cuenta con apoyo,. orientación o asesorias para la atención del alumno con necesidades 

educativas especiales? 

R=-------------------~·De quién? _____________ _ 
1 O. ¿Cómo es el desempeño escolar de su alumno con necesidades educativas especiales? 

R=---------------------------------------
11 . ¿Cómo evalúa a su alumno con necesidades educativas especiales? 

R=---------------------------------------
12. ¿Qué estrategias'Utú.ik-~'.~~i;~ el Proceso enseñanza-aprendizaje ante un grupo heterogéneo? 

13. ¿Se ha preserit&d0· 1~· ;¡e·é~sidad de proporcionarle un tiempo extra a su alumno con 
. _·,_ -·-···:·.~>e:~· 

necesidades ectuc¿atiV3s '~spec~&ICs? 
~'.~_. <~.<· 

R=-------'--'-'"--'---------------------------
14. ¿En que mome;¡t~.-s~}~ Otrece? 

15. ¿Cómo conside'.ra ~u Jab~~ 'c:1o~ente ante la integración de un alumno con necesidades 
' ~·-· . -. 

R=--------'------'-'-~--'----'----'-------------------,,,._,···: 
16. ¿Su alumno cori- necesidades ·edÚ.c8.tivas es¡)eciales presenta problemas de conducta? 

R=------------------------------------
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17. ¿Cómo resuelve esos problemas de conducta de su alumno con necesidades educativas 

especiales en relación con el resto del grupo? 

J 8. ¿Ha notado cambios en sus alumnos más atrasados escolannente con la integración de algún 

alumno con discapacidad? 

J 9.¿La integración de1 alumno con discapacidad modificó su práctica cotidiana? 

R= 

20. ¿Usted efectúa ajustes curriculares? 

R= ________________ _,,·Cómo? __________________ _ 

21. ¿Cómo p~~p_icia qu~- el ~prendizaje de sus alumnos le sea útil en su vida cotidiana? 

R=----------.,-------------------...,..----------
22. ¿Cómo supl_~~-¡~~-~ ne~~~id_~~des -~~-~ca~iv~.d~ un alumno dentro de su aula? 
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Anexo 9. Cuestionario para maestros de la USAER 

1. ¿Cuál es su especialidad? 

2. ¿Cómo se integró al equip~ de"l!S.AER? 

3. ¿Qué tiempo tiene 1.8:.USAER·en· e~ escuela?. 
R= . , " . . 

4. ¿Cuenta con la i~fo~·~~i~n:.·~~~~~-~;~~ para_ ~~~~d_e~ los c_a~~s __ d~· discapacidad y necesidades 
. : ···, :. ,. .. 

educativas espeéial~:s in~~~r~d'Os eri e~~ ~~~Üe18? .,-." -· __ _ 

R= ;Dó~de' .. 18 ·obú:iVO? __ : __ .. _ .. ,_-,,--,.-,--------------,. - ;, .·,.::~ .. " - ·.- .~ ' 

s. Cuáles fueron las acÍitudes ·d~-ICl's ~áeStrOS rCSt.ilar~s' ~-nle 18 int.egración de alumnos con 

necesidades educativas esp:ci81~~- 'c~-~<~,,~~·~:~¡:·6~~~~¡~;~7~fS}~~~/' .. 
. ~.,;·-·· ,. '.:~~ .. ., .. -.,.¡i·;:: ~ - __ , :; . ·. 

R= .. ·;:,_:;.: ' .. '"'''·'' .·. ,..,,,, 

·: ~~': ,'. ,:::. .". ~:::-;?7:-.:~~~~-~l\~.~X.}i'¿ r/\_'-
6.Como maestro de Ja USAER ¿cuál es su labor.para con los maestros regulares de esa escuela 

;. ;; ~e• '~~:~~';;.:.• • ~: ~.:i~ ,.·:.:.~~:-)' '· • • 
que tiene alumnoS con necesidadCS:edUC8tiV85-CSpCciáJ~s con o sin discapacidad? 
R= . • ;h: ;:;:.;;;i<!.~:;:'.~::;;,;~· :,,::_ , . . 
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8. ¿Qué estrategias utiliza para dirigirse a los docentes regulares? 

9. ¿Qué tipo de actitudes espera de los docentes regulares ante el alumno con necesidades 

educativas especiales con o sin discapacidad? 

1 O. ¿Cómo apoya al alumno con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad? 

1 1. ¿Conoce el Plan y Programas de Educación Primaria? 

12.¿Cómo ha· vis~o· la i:-eta.ción entre alumnos regulares y alumnos con necesidades educativas 

especiales _con ~::~i~'·discap8cidad? 

13. ¿Cuál fue·_s.l(~árji~ipación en la elaboración del plan anual y/o proyecto escolar de esa 
... ..,·:jI,:...·.·.-

CSCUCJa? ,,. 

14.¿Cómo conc~ptualiza los aju~tes curri_cul~res? 

15. ¿Los docentes de esa escuela regular realizan ajustes curriculares? 

16.¿Qué resultados se han obtenido? 
R=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

J 7. ¿Qué opinión tiene acerca de su trabajo ante los maestros regulares? 
R=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 8. ¿Ha notado cambios en su labor como especialista a partir de la integración escolar? 
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R =--------------~Cuáles? ___________________ _ 

19.¿Reconoce alguna diferencia entre rezago o retraso escolar,. necesidades educativas especiales 

a partir de la presencia de un alumno con discapacidad? 

R = _____________ ¿Podría mencionar alguna?-------------

20. ¿Se han presentado cambios en et proceso de aprendizaje de los alumnos con necesidades 

educativas especiales a partir de la presencia de un alumno con discapacidad? 

R=---------------------------------------
21.¿Conoce la legislación que respalda la integración de alumnos con necesidades educativas 

especiales con o sin discapacidad? 

R=-----------------~~·Cuál? ________________ _ 

22. ¿La US~R a la que pertenece participó en la integración de tos alumnos con necesidades 

educativas especiales? 

R= ___________________ ¿Cómo? _______________ _ 
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En este apartado se explica el proceso con el que se llevó a cabo la investigación del problema 

uLa práctica docente para Ja atención de alumnos con necesidades educativas especiales en la 

escuela primaria'""'. 

Con el análisis,. la interpretación y la comparación de los resultados obtenidos en esta 

investigación se puede concluir,. que el ambiente contextual observado y la trayectoria de la 

educación especial en México interfieren con el cumplimiento de las funciones normativas de la 

USAER para lograr,. la integración educativa y escolar de los niños con necesidades educativas 

especiales con o sin discapacidad. 

El ambiente contextual interfiere por las actitudes que los docentes regulares manifiestan hacia 

el personal de la USAER, hacia su labor y hacia la integración. La trayectoria de la educación 

especial en México interfiere por la modificación del modelo de atención • modelo que pasó del 

ctínico-terapeútico al modelo educativo. 

Con el uso del modelo educativo se presentó la desventaja en los docentes de la USAER. el 

manejo de la curricula de la educa.c!ón básica regular. Los resultados de la investigación dieron 

evidencias de que los docentes estudi~dos' de la USAER no dominan el Plan y Programa de la 

educación básica regular lo que repercutió. en la falta de conocimiento para orientar~ asesorar y 

brindar apoyo académico a los docenteS ·regulares y lograr la integración de los alumnos con 

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. 

La investigación se encamino .hacia tres categorías: La información~ las actitudes y Jos ajustes 

curriculares. Los .datos obtenidos de cada categoría ~ a través de Jos cuestionarios y entrevistas~ 

fueron analizados , interpretados y comparados con las observaciones realizadas dentro del aula 
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escolar y con el marco teórico en el que se basó esta investigación. De cada persona se pudo 

concluir lo siguiente: 

De la categoría de i11formación: 

1. Las actitudes del docente regular y de la USAER están en función de la cantidad de 

información con que cuentan dentro de su ámbito de acción. 

2. Se observó que Jos docentes regulares no conocen con claridad el significado de los 

términos ""necesidades educativas especiales"" y ºdiscapacidad"<>. 

3. El personal de Ja USAER., tampoco tiene claridad en el significado de los términos 

.... necesidades educativas especiales"' y udiscapacidad"",. también les causaron confusión. Por 

otro lado,. su función de orientar al docente regular no se encontraba activado totalmente. 

La corresponsabilidad de atención no la han establecido como parte de la calidad educativa, 

les falta más participación conjunta con el docente regular. En este aspecto, las tltturas 

investigaciones pueden preguntar, ¿Qué está sucediendo con la USAER como estrategia 

técnico-operativa para la integración educativa? ¿Están cumpliendo con las necesidades de 

los docentes regulares? 

4. Los docentes regulares tiene menos conocimientos de Ja legislación educativa que el 

personal estudiado . de I~ USAER. Las dos leyes más mencionadas entre los docentes 
_,.. o, •. . .. 

cuestionados '.'y.· entrevistBdOs· fueron- el Articulo 41 de la Ley General de Educación y el 

Articulo Teicero - Constitucional. Sin embargo, sólo fueron mencionadas, no mostraron 

conocimiento de Su contenido. 

5. Según respUe~Í~s del personal de la USAER, al parecer, la USAER es una instancia poco 

aceptada dentro del aula regular. Esta situación lo ha llevado a reestructurar su labor 

técnico-operativo- metodológico hacia una labor de sensibilización y de buenas relacic-nes. 
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Esta situación a repercutido en 1a labor de orientación que debería brindarse al docente 

regular en cuanto a la atención requerida por el alumno con necesidades educativas 

especiales. Dicha orientación debería abarcar Jos ajustes curriculares, los recursos 

asistenciales y académicos,. la forma de satisfacer las necesidades educativas y especiales, el 

aprendizaje significativo, etc. 

6. El modelo didáctico del personal de Ja escuela regular, a pesar de variar en las estrategias, 

se ubica en un paradigma tradicional, maestro omnipotente y alumno pasivo. Todavía les 

hace falta a los docentes regulares reconocer~ que los métodos que utilicen en Ja actividad 

docente deben favorecer la adaptación del niño, además, de enriquecerlo como persona. En 

este aspecto, la labor de los docentes e la USAER debería de estar encaminada hacía la 

sensibilización del personal de la escueta regular en tomo a la flexibilización y adaptación 

de tos programas a los intereses de los niños,. para que a la vez,. propicien aprendizajes con 

significado para Ja vida diaria. 

7. La USAER reveló que no trabajan en grupo en el grupo con el alumno con necesidades 

educativas especiales .. 

8. La interacción del- docente regular con el docente de la USAER es mínima y superficial. El 

apoyo que los docentes estudiados de la USAER han procurado ofrecer, un apoyo dirigido 

más hacia.una labor.social ·y de buenas relaciones que de apoyo didáctico y educativo. 

9. Con base en las respuestas obtenidas de los docentes estudiados de la escuela regular se 

puede inferir de este estudio,. que la presencia de la USAER en Ja escuela regular influye en 

Ja cantidad de información sobre Ja integración educativa con que cuenta el personal de la 

escuela regular. Esta información es con respecto a la atención al alumno con necesidades 

educativas especiales. Esto no indica que se ~laya optimizado un nivel de información 
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acorde a las necesidades contextuales de integración requeridas para Ja atención del alumno 

integrado. 

En cuanto a la categoría de actitudes: 

2. Los docentes regulares revelaron en sus respuestas, que les f"alta infonnación para poder 

optimizar la integración escolar educativa. Esto sugiere que hay una relación entre la 

categoría de información y la categoría de actitudes. 

3. Los docentes regulares mostraron actitudes defensivas ante el apoyo brindado por la 

USAER, pero también manifestaron el interés de contar, dentro del aula regular, con el 

personal especializado. 

4. La aceptació~ el rechazo, el afecto y Ja indiferencia son actitudes que influyen en Ja 

percepción del docente hacia un trabajo académico y hacia el alumno con necesidades 

educativas especiales. 

5. Las actitudes del docente regular influyen en cuanto al apoyo que brinda la USAER. Hay 

una transacción entre la labor de Ja USAER dentro de Ja escuela regular y de las actitudes 

de los docentes de esa escuela. Si el docente regular no observa los cambios a los avances 

que espera en el alumno atendido p~r I~ USAER, su visión varía ante el trabajo académico 

dela USAER. 

6. El tiempo es un factor que influye en la atención educativa del alumno con necesidades 

educativas especiales. Las cargas administrativas y laborales que tiene el docente regular 

no le permite la transformación del paradigma tradicional al constructivista~ la elaboración 

de adecuaciones curriculares y la preparación y los ajustes a los contenidos escolares. Esto~ 

para satisfacer las necesidades de los alumnos con necesidades educativas especiales. 
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Con respec•o a la categoría de ajustes curriculares: 

1. Las estrategias utilizadas por los docentes son más encaminadas a un trabajo diJ""ecto 

como: resúmenes, cuestionarios y dictados. Es decir no deja de ser tradicional. 

2. La definición del término ajustes curriculares difiere entre los docentes estudiados. No 

obstante aunque mostraron evidencias de conocer las ventajas de modificar el currículo,. 

los docentes no llevaron a la práctica estas modificaciones. 

3. El personal de la USAER reveló que no orientan ni asesoran al personal de la escuela 

regular con respecto a cómo ajustar la curricula básica para la enseñanza. Esta falte de 

orientación y asesoría influye en el proceso de enseñanza y evaluación. Aunque el 

proceso de evaluación difiere entre los docentes estudiados, unos docentes evalúan a sus 

alumnos de manera homogénea.. aunque también hay quienes lo hacen de manera 

individual7 tomando en cuenta Jos estilos diferentes de Jos alumnos. 

4. Los conocimientos impartidos por los docentes regulares no propiciaron aprendizajes 

significativos para la vida cotidiana de los alumnos. Los docentes regulares ante la 

integración demostr~~t~_~: n.o ~er facilitadores del aprendizaje. 

5. El personal est~di~éf'ó·:-de~ J~-- USAER indicó que no ofrecía asesoría al docente regular 

con respectO:: ·a.-'.'iaS·~·necCisidS.des educativas del niHo. La asesoría que ofrecia era en 
':.:. ~- ;.,; . 

función de I~ -¡~~-e~~~~ióó ·~~c.i8t y de la aceptación del alumno dentro del grupo regular. 

Se describe el contexto escolar en que se dio la investigación .. las características de los docentes 

estudiados, los instrumentos de investigación y su elaboración, y el procedimiento con el cual se 

aplicaron los instrumentos seleccionados. 

El estudio se realizó de manera cualitativa. habiéndose estudiado los tipos de respuesta de los 

docentes y su práctica cotidiana. 

TFc;rr:; CON I 
FALLA DE ORIGEN 

1 

166 



La investigación se llevó a cabo en dos escuelas de educación primaria del Distrito Federal. 

Estas dos escuelas cuentan con el apoyo de la Unidad de servicios e Apoyo a la Educación 

Re1,,>ular (USAER ll-50). 

Las escuelas primarias estudiadas que cuentan con el apoyo de la USAER.. se encuentran 

ubicadas dentro de la Delegación Gustavo A. Madero .. pencneciendo las dos al tumo vespertino. 

En total fueron 6 sujetos de investigación De éstos, tres son docentes frente a grupo que 

trabajan en escuelas regulares y tres son docentes de USAER. Estos docentes atienden en total a 4 

alumnos con necesidades educativas especiales con discapacidad. 

Se presenta una lista de apéndices en los cuales se muestra el registro de los datos obtenidos en 

Ja investigación,. así como su respectivo análisis. Los datos se obtuvieron de las respuestas de los 

docentes de las escuelas regulares a los reactivos de los cuestionarios y de las entrevistas,. así 

como de las observaciones que se hicieron dentro de la diversas aulas regulares. También se 

procesaron las respuestas de los miembros de Ja Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación 

Regular (USAER 11- SO) a los cuestionarios que se les aplicaron, y las entrevistas. 

Tanto en los cuestionaños como·en las entrevistas se abordaron temas que corresponden a tres 

categorías seleccionadas:. la i~Íc~i~~~i¿~ .. con que cuentan los docentes tanto de Ja escuela regular 
. '·:.·"''···· .. 

como de las USAE~ las actitud~{d~:J::,~ docentes ante Ja integración y,. los diferentes aspectos 
'·.:-. 

relacionados con Jos ·ajustes· curricUtares: 

Para poder distinguir los resultados que pertenecen a cada categoría,. se incorporó cada uno de 

Jos reactivos del cuestionario a la categoría pertinente según su contenido. Por lo tanto los 

reactivos 2. 3,. 6,. 9 y 22 pertenecen a la categoría de información, representada por INF y abarcan 

los apéndices del 7 al 18,. los reactivos 1,. 4,. 8, 10, 13,. 14,. 16 y 17 a la de actitudes,. representada 

por ACT, y presentada en Jos cuadros 19 al 26,. y del cuadro 27 al 33 corresponden a Jos reactivos 
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7,. 1 1.. 12, 15, J 8, 20 y 2 t correspondientes a las categorías de ajustes curriculares,. representada 

por AJ.CU. 

Las abreviaturas D-a, D-b .. D-c se usaran para representar a los tres docentes de las Escuelas 

regulares que cuentan con al apoyo de la USAER y que fueron sujetos de estudio. 

Finalmente en estos apéndices, se presentan también Jos resultados obtenidos de los docentes 

miembros de la USAER estudiada representados por las abreviaturas U-1 .. U-2,. U-3. 

A1>éndke l. Datos de las Escuelas Primarias Regulares 

Ubicación Delegación Gustavo A. Madero 

Turno Vespertino 

USAER 11-50 

A11éndicc 2. Información (IN/·) Apéndice 2. Información (IJYF) 

[Jocentes 
Crm cs;,11-.."Jt 

D-a 

D-h 

D-c 

Reacti\'a 2: ~:Tiene en ."'!u grupo algún 
a/u111no con necesidades educativas 
e ... pecinles? 

Pregunta: ¿ Crlmo de.fine a la úJ.\·capaclúad? 

.\'o. e.\' una ,¡¡_,·111inucián porque no e.\· ."'>"itunción ele t!e~.,·entajn 
in,•úlente. prulrla ser til."'lcapacidacl 
porque e.uá e1t desventaja cun e/ re.\·to del 
grupo . 

• s·¡, tiene tliscapacidaclflsica. .S~rie ele foc1oresflsico.\·, pslco/dgico.\· o 
e111ocionales.· que no le per111iten al ."ier hun1ana 
tener una perfección en cuanta cómo /u refiere ... u 
ser flsico, como ... -u socieúocl. 

·"''· e ... emociono/, no fis/cn .-t ... pectu jl.<ticu, psicológico, .<tocia/ 

.\"ota: J:.:I a 7t!mllce :! corre:mnmle a una de Ja:;· nrevuntas ele la entrevista 
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Apéndice 3. lníormación (INF) 
l:Jucenres ReactNo 3: ¿Que tipo de dh~capacldac/ llene .'NI alumno?_ 
conl.JSAER 

1--~~~~~C~u-e-s~tl-on-,,,.,~-o~~~~~~..-~~~~~~-.,En~t,..,~,.~,.~~-a~~~~~~~-¡ 

D-b Flsica 

D-c Emociona/ y de atra ... ·o en el aprendizaje Dl.'icnpacldad Emociona/ 

Nota. La linea indica que no re.vpond!ó a la pregun/a del cuestionar/o. 

Apéndice .a. ln.fbrmaciún (/NF) 

Duc~nfe.\' 
con U."'i..-IER 

D-a 

/J-h .Va 

l.J-c 

·< .·· ; '.';. :-·· 
~úlo sé qu~ las·~~~-~~; con cd;.\·1;í~'nú~í6;t' de~en 
partlcfpar con lo.V normales Pª':'ª ~rnh.ajar con 
ello ... :.. ' · · 
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Apéndice !t Información (INFJ 

Dncente.'i Reactivo 9: ¿Cuenta con apoyo, orientación o a.<oesor/a.\· para la atención del alumno con 
nece.vldades educativas esru-c/a/es.? 

Con US.-1ER Cue.<otlonarlo 

JJ-a 

D-h /\'o 

D-c /\'o 

A¡téndice. 6 Información (INF) 

Docente . .,· con Pregunta: ¿Qué opina de la u.o.;,.1ER? 
l.J:~1ER 

Cuestionarlo 

V-a 

D-h 

D-c: 

Entrevi.'fta 

No, se q11e hay c..:.-r;;..1ER pero creo que pone planas. 

/\!o, a/g1111as ocasiones nos ha dado técnicas f"l.ra leer. 

Si, en ocasiones "'e hecha la mano. 

Entrevista 

,\"o veo nocla de adelanto. '"º .vé lo que hace, ,<;/empre 
me re¡zre.va a la nlifa Igual. /\'o, me brinda 
alternativas, yo .v~v la que pregunta más. 

Cun C.:S.·lélt ·'·e eliminan lus trtimites burocráticos. 
Implementa variantes que a los niitos Je.~ gusta más. 
Les hace .,-,m11r que hay algo 1.liferen~e. 

.\le apoya hasta para hablar c:un el tlirec:tur • 

. \'ota: J-:sta pregunta corre.<>ponde a la entre1·ista, que se le.\· hizo .• \'o estaba cnntentplaJa en el cuestionario, 
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Apéndice 7. Información (INF) 

Doc:enle.•• con Reactivo :!:!: ¿Cómo .'iuple las necesidades eclucalivas e:rpeclales ele .su a/u111no con o sin 
US.41!."R cliscanacldad e/entro ele/ aula? 

D-a 

/J-h 

D-c 

Cue.vtiunarlo Enlrevl.vla 

Invitando a abuelitos n p/a/icar experlencla.'i. 

Le doy trabajo e.\-pecla/ a la mamti, tiene un libro 
Coordinando sus activlclades escolares especial y un cuaderno para trabajar en casa. 
con su asi.'itencla a un centro de 
educación especial do.'i veces por 

Procuro proporcionarle npoyo cuando 
requiere más el caso. un trabajo sencillo 
extra . 

Sdlo e111ociona/,,,ente, de ve: en cuando. 

.\'ora: La linea sugiere no haber respondido el reactivo en el cuestionario 

Docenle ... - con Pregunta:~:Cámo concibe el aprencli:aje signiflcalil'rú' 
l.'.'i. i E"R C:ue.,;tionario 

IJ-a 

/J-h 

J:J-c 

Íltv11ar a J?t!rsona ... - ajenas al contexto e ... co/ar a 
platicar experiencia ... · tic Ja 1·icln rea/ que 
aporten l1rft1rmnciún al contexto escolar. 

E .... el que quetln en e/ nino y le permlle hacer 
de la cotitllnnidnd a/J.!O que .'oiJ!nijique u/gn y 
que tenJ.!a que 1•er con-""·"' intere ... es y 
necesiclatles. con ... ·u 11/da t.liaria. 

~·ta: La línea indica <tue se re.\·erl'ú In re.,·ouesta. La oregu1t1n .w~ abarco Unicn1nente en In entrew ... tn. 
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Apéndice 9. Información (INF} 

Docentes con Pregunta: ¿Cdmo concibe /os ajustes curriculares? 
USAER 

Cue.<otionarlo 

/J-a 

D-b 

D-c 

,Vota. J.n pre~unta se aharcd únlca111ente en la entrevista 

A¡1éndke 10. /eft1rmaclón (/NF). 

Entrevista 

Xo .'fe le preguntó 

La serie de actividades y e:rrrareglas que necesita 
un niltu cun cierro.'f prob/ema.'f para poder.'fe 
Incorporar al sistema ec/ucatlvo vigente a/ nivel 
que se encuentra según su e.)·co/nrlclacl. 

Son trabajo ... · extras en casa paro refor:or 
conoclnlientos. 

/Jocente...- con l,,regunta: ¿Cómo apoya U8AER al nillo y a 11s1ecl como profesor? 
USAER 

Cue.\·fionarlo 

D-a 

/J-h 

D-c 

.\'ota: /_a preJ!unta .\ie abarcó ún/ca111ente en la entrevi.•;ta. 

Entrevt.,·ta 

A \'ece.v 111e la .w1can una ve: n la .•;en1ana. Lo que 
\'e es /u 111/.wuo ~¡ue ."'' \•eo pero con una atención 
mQ.\- per.'>ona/J=acla. 

l:na o ún.\- 1'ece.\- a la .o;c111anu. Perlúdica111ente e ... 
una \'e= a la se111ana. /la entrado al grupo con 
acti1'idacles que les J:U.\'la más .• \Je da tip ... para 
trabajar. /JJ ... avances que ha tenido la nifln es 
crédito de U."i.-IER. 

Si 11u! ªP".l'ª• entra conmigo a hablar con el 
director .• \"o viene al .'inlán. 
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Apéndice 11. Información (INF) Cuadro/:! • .Información (INF) 

Pregunta: ¿ USAER le gula para realizar Pregunta: ¿ USAER le informo aCl!rca Je la 
legislación educativa que ampara la 
integración de nlllo.'f; con nece.'f/dade ... · 
educativas e ... peclo/e.or con o .o;/n discapacidad? 

Docenle." ajustes curriculares? 
conUSAER 

Entrevista Entrev/ ... ·ta 

D-a l\'u. No. 

D-h /\to, su trabajo se refleja en lo que hacen los No, nadie nos capacita ni nos el/ce nada. 
nlllos en el aula, en la conduela. 

No, ellos trabajan con los alumnos y me No, alguna vez se hablo ele Ja organización de 
D-c dirij!en de cómo comunicarme con ellos. la USAER y /asftmclones de cada elemento. 

¡\'oto: E.'fta ... respuesta se abordaron en la entrevista 

CuutJro 12Actitucles (.-iCT.J 

Reac1ivo /: ¿Cuál e~- su opinión acerca de la integración de alumnos con nece.'fldade.v educativa...- especiales 
con o .\·in c/i • ..:capaciclac/ a la e...-cuela regular? 

Docente.v .S"egún La 
In atención 

l/S.-11-::U di.vea- Dehe ser 

D-n 

D-h 

IJ-c 

pacitlatl indivi
tluali:ac/n 

Puede 
contrihuir 
ala 

suciali:acián 
pera no ni 
aprencli:njc. 

/Faltan 
conaci11tlentos 
.v preparación 
en lo.V clocente.v 

Faltan Se /e,.· 
atfecuaclone.v pueden crear 
ele acceso complejos, 
en la e.'icuela fru.vtraclone:v 

regular Se 
Eiicuentrnn 
en 
c/c,.,·entn ·a. 

No serian 
aceptado.V 
pnrlo.v 
alumno.valo.v 
<ifenclerinn 

,\'ota. La re.,pue.\·ta ele D-a se ahtuvo en en/revista porque no la contestó en el cue.vtlanario. 
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Cuadro 13. Actitudes (ACT) 

Reactivo H: ¿Cón10 .'lie relacionan .o;us a/u1nno.v a partir de que tienen un co1t1pallero con necesidades 
educatlva.'i e.'ifH!C/a/e.v con o sin dl.w:anncidad.?. 

Docente ... 
con USAE:.R 

/J-a 

0-h 

D-c 

Se apoyan. le No es aceptado Lo elogian _v lo Se ha propiciado el 
.\'o hay prnhlema.v tienen 

consideración y lo 
protegen 

o atrasa a orrns refuerzan, es 
parte del grupo re ... peto mu/ua 

.Vota: /~as re.vpue.'litas del docente D-a .ve obtuvieron en la entrevista porque no re.vpondieron e.'f/e react/\lo en 
el c11e.\'lionar10 

A11éndicc t-1 . . lctitucle . .,· r.-rc-n 
Reaclit•o / (}: <;CU1110 es el de.'liem¡h!1lv escolar de s11 a/1111tno con nece.-.Jclades eclucatit•as especia/e.v? 

/~ac:entes con 
t:.'\.IEN 

/J-a 

/J-h 

/J-c 

Lento o a otrn 
nivel 

P'arricipativo. Le gu ... ta Si trabaja pero na .\'u ariende. no aprende 
trabajar acce1/e a lo.\· 

contenidos 

.\"ota: l~n re.\plll!.'ftn ele/ D-afi1e en In entre11/sta pur no haber respondido el reactivo ele/ cueslianario. 
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A1>éndicc l~. Actitudes (ACT) 

Oh.,;ervacián dentro 1.le/ aula: Indlcac/ores acerca del docente ante el desempaifo del alumno 

/:Jucentes con Propicia/a Leda tiempo Utl/l:a Es exigente Revisa 
USAER participación para copiar ele/ estrategias cunstante111ente el 

pl:arrón acorde al nivel trabajo en clase 
cognoscitivo .V 
dlscanaciclad 

D-a Nu Si Nu Na Si 

D-h ~¡ Si No No .. \1 

D-c Si 

Xota: ,\'o se recabó tle manera con1pleta la Información académica tle D-c porque su labor dentro del aula se 
re111illa a lecturas sobre valores. La lectura era /levada a cabo par el docente, no oor lo.v alumnos. 

A1>éndicc 16. Actilllde.v (.-IC.IJ 

Renc111·0 13: ¿.\'e ha prc ... entado la nece.ddad de proporcionar un tiempo extra a .V'! nl11111na Ct?n_ nece.vldades 
eclucath·a . .,· e ... pec1nfes:~ · 
R,•act1w1 /../: :l!i1 nué n1on1e11to se la ofrece.'? 
/Jocent<•.\" c:un Re ... puestas ni reactivo 13 Respuesta ... - al reactivo J~ 
lX.-tr:R 

IJ-a 

/J-h 

/J-c 

.\·o e .... 11ece...-ario El horario no .-t veces 
lop1:rmila 

Dejo trahnjo Trabajo . En el recreo 
para la casa inclil'idunlmente 1 •• 

e/entro 'e/el 
salón 

.\'oto: La infi1r111acián ele JJ-o .\·e ohruvo ele la en1rev1 ... ·1a porque no re ... pont.liO <•.we reactivo en el cuestionario. h.I 
o Jo\-u tt11e 111c/ica D-c e...- e111ociona/, 110 acaJé111ico. 
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Apéndice 17. Actitude.v (ACTJ 

Reacti"o 16: ¿Su alumno con necesidades educativas especiales pre~nta prob/ema.v de conducta? 
Reactivo J 7: ¿Cómo resuelve esos problemas de conducta de .n1 alumno can necesidades educativas 
e ... peciale.v en relación con e/ resto ele/ grupo? 

Docentes 
con USA.ER 

D-a 

D-h 

D-c 

Respuestas e/el reactivo 16 

No 51 Platica Es 
mucho ca/lacio 

Respuestas ele/ reactivo 17 

E.v Llamada Trabajo Parado 
agre ... ·Jvo de ex1ra frente al 

atención grupo 

Nota. Los indica.dores de las últimas columnas significan lo siguiente: I=- igual. 
D= Diferente 

A¡>éndicc IH . .-lctllude ... · (.ICT) 

R1..•ac1n·o -l:~:J'vrqué /t! asi~maron a .n1 grupo al a/u111110 con necesidades eclucat/\•as e.vpeclales? 

.-inree/ 
grupo 

I D 

/Jocentt!.,. con /'or el d1rectnr Por /o.'í pn1lre ... · Lo." grupo...- ya /40 ¡r;;o/icltñ el 
l '.'i. IHR 1/e Fnnu/in \·ienen docente regular 

/'or carrera 
magf.~rerfa/ 

IJ-a 
/J-h 
/J-c 

fi>rtundo.\· 

TESlS CON 
D-' ,.-. D 1,.., l.' "N FALLA b Vi.\ U.i!u. 

176 



A11éndice 19. Actltude.-. (ACT) 

Obsen•acione.v dentro del aula: Indicadores de las reaccione ... · ele/ docente cuando el a/11mno con 
nece.<oi<lade.o; especiales con o .<i;/n dl.w:apacidaú ... e acercan 
aé/. 

/Jocente.\· con 
l.J:"i.·IER 

Tono de voz Ante /a participación 
:! .. .¡ s 6 7 .- · ."c/el 

··. a/u11mo 
.Allende· Nohubu 

f 
.. 

D-a JVo SI .!tilo /\lo ,vo ,\ºo 
hubo 

D-h s; SI No Si SI No Si SI 

D-c .'!,"i .~'¡ '"º SI No Jt,/o '"º Si SI 
hubo 

1\'ora. Los a.••terlsco.\'(•) ... -e refieren a que ocn.'f/ona/n1ente .se presentaron esa.o; reaccione .... / .. as Jnlclale.v se 
refieren af-fuerte, a-apacible. n=norn1a/. La.<ifra ... ·es que Indican ''l'tlo hubo" es que no .ve pre.rentaron 
duelas ni participación por parte ele/ a/unmo. Las co/umna.v sefta/aclas por números representan /os 
.wguiente.o; indicadores: 

l. ,\"onrisn nnle el nlu111110 
., U."in palahras amahles 
3. llro111ea 
-l. Rc• ... poncle sus eludas 
5. Explica claro y a tiempo 
6. .-le/apta la i11.o;tr11cció11 
7. Ctili::a palabra.o; afectivas. 

Cuadro 20 . . -IJuste.o; Cllrricu/are...-. (.-IJ. CU.) 

Rc•11cti1·0 7: ¿Cómo e ... su práctica docente a partir ele que ... -e in1egro ese alm111u1 a su aula:> 

IJoce11tes con 1 i¡;!unl 1 /tubo 1 Dijlcll 1 /lay Ohservaclone.o; den/ro del nula 
f ·.~·I t-:R cnmh;o preocupación 

Acliva Tradicional 

D-n 

IJ-/J 

D-c 

,\"11ta. La ... · pri111era.o; co/u111nns ... ·e refieren a la ... · con1es1aclones que los docentes ofrecieron en los 
c11es11onnrio ... · .v entrevi.o;/as. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

177 



Reactivo: ¿Qml e.strategia.s utiliza para el proceso en.seilatua .v apt'f!1tdiza.fe a111e un grupo heteroge11eo? 

Dacc,,te:r co11 ..-lux. Juego.T Trabajo ~J.ju.stes Expcuic. Dictado Pl:zarrd11 Aconiesa 
L:'i.·lt:R didac. en equipo currin1/ares Por el Resumett su 

Joce,,te Lecturu.r nivel 
Cue.'ftio. 

D;, No /\'o 

D-b Si /\'o 

D-c /\!o /\'o + 
.\'otu. Las culum11a.s .scrlula11 ta1110 la.!l re3puesta.r de los doceutes en los ct1estio11arios, como las ob.servac/011e.s realizados 
clcmlrv e/el 011/a e.'fcalur. 

Apéndice 22. A.f11.ste.'f Curriculares (AJ. CU.) 

Rc!OC-tu•o 20: ¿Usted eff!CtUa oju.tll!.'f cunicu/ares? ¿COmo? 

Vucc.'llle.T con 
t.:.'i..IEU 

l.J-<1 

D-b 

D-< 

Oh.'fen>ucü»te..T 11<-•utro 
clelu11/C1 

;\'o hacen u1/«11aciu11e.s 
curric11lares. porque·'''-' 
actividades ac-ad'1miea.T 
/u."i e1ifocu a /ectruru 1.•11 
el liht-a, 1liC'tmlo ele 
t"l!!nin1.:..,,1e..'f\'1/c! 

c11e.rtiuuario!I. 

,\'o /tace UJtl.'fit.:.'fi 
c11n'ier1/"re.' pon¡ue .'fió/o 

Entrevbta 

l..a.s utlec11aclo11es n1rric11lal"I!.., u el invitar a 
pe1-.so11as aJena • ., al sal011 tie e/asa. 

po11e ejercic:io.'fi en el Se pm."tlett l/1.~'<11° a cabo i1wolucra1tdo a totlo.f 
piu1rró11 pt1n1 q11e .'fi1."tu1 .\"u ltu¡.:o u1/ec11uciu111!s lo.'f alr1n1110.'fi. pero tengo J 7 ul1m1110.f que me 
copludo.'fi pot• tntla.'li lo.'fi c1ll'l'lc11lul"l!."fi· e.:t:ige11 otra.v co.T<U. 
al11m110.v. lo.'f ejercicios 
110 ·'º" cmiforrr1e lo.'fi 
prnceso.v coguiti''"·" 1/e 
ct11lua/11n1110. 

,\'o trabaja 
ac:a1ifh11ican11mte /o.'f 
coute11ülo.'f e.'fic:olu1v.'fi. Se 
/inuto a leerle., a .Tri.V 

"'""'"º·"'·"º",.o! 
pruble1,,c1:1 tle rulure.'fi .·t ''t.'Ce'li NC)CIÍll el C'UNU lo 

.\"u. f'"rt/llf! l/ei.•uu tie111po pon¡rre .'fiutl trc1bujo.'l 
e!.Ttru.f puru mi 

.\'otu. /..a linea .rig11iflc:c1 que .'fie u/t.,111vu 1/e l"l!.f~11uler el reactil•a 1.'11 el c!te.Ttiouurio. l::n tu entrevi.'fita .te re..,pa/1/ó e,<;ft! 

reac:tn•o co11 la p1t~'1111la ,;Porq111J 110 hace u1/1."CHOcio11e..f c11n•ic11/a1v.,? 
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Apéndice 23. Adecuaciones Curriculares (AD. CU) 

Reactivo 1 J: ¿Cómo evalúa a ... -u alumno con d/.<;capacJJod? 

Docentes con Igual que a Conducta 
U.'i.4ER los demás Cuaderno 

extbnenes 

D-a 

D-h + 

lJ-c 

E.vea/a.<; 
estilnativas 

Apéndice 24. Ajustes Curriculares (AJ. CU.) 

.Según-'·us Diferente a Jos Comentarlos 
demds 

React/\•o J .5: ~:Cómo considera su labor docente ante la Integración del alunmo con necesidades educativas 
especia/e ... con o ... ·in discapacidad? 
Docente ... - con 
US.-IER 

D-a 

D-h 

0-c 

Cue ... ·fionar/a 

H ... · acertada 

Apoyarlo más cuando requiere el ca.o;o 

/:.'"ntrevl.'fta 

La integración e.\" .... oc/a/ ptJrque requiere ele 
una atención e.specia/i::ac/a. /-le /ugraclu 
lutegrar/o, que lo re,.peten .v Jo ayuden 

Utlli::ar fra.,·e.v 111otil'a111e.\· y aprovechar .\"11.\" 
hahiliclacle.v 

;\"ora. La línea indica no haher contestado el reactiva del c11e ... ·tionarlo. kº/ e ... pncia en blanco indica que no 
_Jiu! ahordatla la pregunta durante la entrevl.wa 
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Apéndice 2!1i. Ajuste.V Curriculares (AJ. CU.) 

Reactivo 2 J: ¿Cómo propicia que el aprendl:aje tle su.v alumnos Je .sea útil en su vida cotidiana? 

Docentes Utiliza Visita.V 
con USAER conocimientos 

previos 

D-a 

D-h 

D-c 

A1téndice 26. AJU.\"/e . .,. Curriculares (AJ. CU.) 

Utiliza 
problemas 
reales 

Partiendo de 
1rus intereses 

Otros 

Invitar a persona ajenas 
para dar pldtlcas, 
pe// cu/as 

Plática ele "afores 

Her1ctn·o /8: ¿fin nouu/o cnmhu1s en ... -u...- a/u111nos 1ná ... · ntrn.'•atlo . .,· e ... co/ar1P1ente con In integrnc/Un del 
n/11111110 con necesiclncle.\· eclucati\'as e ... ·necinle.v con o ,\·in di.•;canacidacl:> ·/Je nul} tinn? 
Docentes con Xn ,\'¡ .\'o .\"~ ¿De qué ti¡:xJ"! 
t/."\.·11·.:U 

D-a 

/J-h 

/J-c 

Trabajan más rdplcln 

En .... ,, conducta 
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Apéndice 27. Jnformaclón de USAER (INF-U) 

Anteceúente.v de los 111/e111bros de la USAER estudiados: Reactivos 1.2 _v .J 

USAER 

U-/ 

U-2 

C-3 

E.-.1udios 

Peclagogla 

Proh/ema.v de 
aprencll::aje 

Prohlema.v de 
Apremli::aje 

¿Cómo~ 

ln1egró ala 
USAER? 

Tiempo ele la USAER _ 
en esa e.\·cue/a Comentarlo:.; adiciona/es 

•· 
Pidió cambio De~·de 199./ , 
de adscripción 

Con/a 
reorientaclón Aproximadamente 5 
de los ... -e,..,icios altos 

Regresó de una 
licencia por 
articulo -13 .\~o ,'iabe, ./ d 5 ano.'i 

Pa • .,.ó de C4,\f a US,·IER en la 
reorlentación de los :.·ervicins. 
Jnclica que la nlfla es prubah/e 
dlscapacldaú mental, llmltnife 

La reorlentnciónfue de C.P.P. a 
USAER. 
Jndica que la nifla que e.'ilá a su 
cnf'RO tiene úiscapacidatl mental. 

Jndica que el alumno que tiene a 
su cargo es cliagno ... 1icaclo como 
hlpoacúsicu. Además ele utro 
pa.~hle alum110 con tli.'icapacitlac/ 
111ental • 

. Vota: /.o.,· co111entarios ndiciona/es .son informaciones que .\·e requieren para especificar la reorientacióll y la 
a1e11citi11 de los all1111no."i. 

A >éndicc 2H. lnfommción de USAER 
Reactivo 22: i,La USAER a la que pcncnccc participó en 1:1 integración de los alumnos necesidades cduca1h-as 
csn. ... cü.llcs de la escuela'! ·Cómo'! 
USAER Si No ¡,Cómo? 

U-1 

U-2 

U-J 

Sensibilizando a los maestros 

Sensibili...:ando u los docentes 

Se i ncorpor.1ro11 solos 
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Apéndice 29. Información de US.41-;R 

Re<1ctlvo 6: Cúmo 111t1e ... ·tru ele USA.EH, ¿Cuál e.\' su labor para con los 111ae.'itros regulaN!s de esa escuela 
que llene oltuunos con nece.~dade:i.· educativas especiales 

IJ-1 

U-:! 

U-3 

.... "ensihili:ar para que acepten In lnte¡.:raci011 

Sen ... ·/hlli:ar acerca de las posibilidades de los nlflos, 
Darles sugerencias de acl/,•ldacles 
Reali::nr actil'idade.<r de adecuación e/entro ele/ ¡.:rupo 
E\'aluar/o ... · 

,\"en.\"/hili:or y orientar. 

A1>éndicc 30. ltifurmnciün de US.-tER (/.NF-U) 
Rf!actn•o -1: ¿C ... uenta con la lnfiJr111acián nece.'finria para atender Jo.\' ca.-ro ... · tle alu111no.'I: con neces1rlacle • .; 
t•tlucath«1 ... · t• ... ·ru•cia/es con o .<ion 1/i.<>capacitlad /nlel!ratlo.\' a la e.••cuela? ,,.~/Jánde In oht1n•o? 

¿ Dúncle la ublm·o? 
{ º,'\.JF:ll S'i ,\ºo 

Au1ocapaci1ación CRO.\"EE Dircc1ora ele U.'i-lER 

f:-1 

l.'-:! 

C-3 

.\'ula. CRO .. ••tHI·.:: Coordinación Reglu11al de Operación ele ,\'en•iclos ele l:.t:/ucació11 /.!..-.,pecia/ 
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Apéndice 31. Jnfurmaclón de l/SAER (INF-U) 

Reaclivo 21: ¿Conoce Ja legislación que re ... f'Olda a la integración ec/ucat/va ele alumnos con nece ... ·/c/ade.o; 
educativas especiales con o sin cliscapacltlad a la escuela regular? ¿Cuál? 

Art. -11 Art . .30. Normas Rc1111ión Declar. 
US.-IE!l LGE Const. Unlji1rmes de De 

De Iguale/ad lluatu/co Salamanca 

U-/ 

U-:! 

,:Trans1'tlten a los n1ae ... ·1ros 
re ,,u/ares? 

No ¿Cómo? 

Periódico .\Jura/ 

,\'ata. La ... ·eguncla pregunta se les hizo en la entrevista. El e ... paclo en h/anco de U-:? se debe a t¡ue no .re le planteo 
In pregunta 

Apéndice 32. ln_/iJrmnción ele U.'i.J/!"R (/,\'/i";.C) 

PreJ.!111110: ,-:Co1110 ele.fine a la discnpaciclnd? 

{ ·_3 

{,iw di ... cnpacidml nuclitivn e .... cumulo un 11/flc1 urgánlcamente n~ p'u~de-T fl.ccecler a !Os 
cmmcimiento ... - que llene la curricula pnr ... ·u .•. or¡;!ánicamente no pue~e. ~~·~-~femen!_ e~ °.rgánl~n . 

. \"o puedo d~rerenclarla de la.\· nece ... ·/c/ades eclucat/vas e ... peciales 

/.!:,.el hecho ele Ja refle:r/6n ele rcc<mocer lo que el 11/iJo puei:Je hacer~ -~~J/n'.··;j~,;~~ :1~~ ~;~~le l;~~~r 
. .. : .... ··. ~- '.. .. ·: :,;- ' . . . 

.\"ota. l!.:.,·u1 pregunta .W! abordo directamente en la cntrei•fa·ta porque en el cue_stl_anario se encontraba lncluicla en 
,.1 n•acti1·o 19 que e/ice ¿reconoce alguna c/ifert!ncia entre re:ago ." retr~ ... ·iJ e ... clJlar.·:nec~.o;/c/acles ec/ucar/\•a.<> 
e,.• .... eciales \.' clisen 1acitlarl....... · · 
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Apéndice 33 . .lnfonnaclón de USAE/l (INF-U). 

Pregunta: ¿Cómo define a /a.'i necesiclnc/e~· educativas especlale.T? 

USAER 

i.·-1 

Cuestionario Entrevista 

Son las que puseen los alumnos por no Pueden ser temporales. No preci.<ramente 
alcanzar los objetivos propuestos por el orgánicas. A veces es porque el maestro 
maestro en un entorno cleter111Jnado. lleva una n1etodo/ogla tradicional que no le 

Son las úejiclencias .vignljicativas en 
relación a/ grupo que atiende 

e.'itáfm•orecienclo 

Problema..., para la adquisición de los No nos la han manejado 
contenido.'i 

,\ºoto. El e.\pacio en blanco significa que no se le pidió en la entrevista ampliar el término. Esta pregunta se 
abordó directamente en la en/revista porque en el cuesl/onarlo se encontraba Incluida en el reactivo 19 que 
dice ¿Reconoce alguna cliferencla en/re rezago o retraso escolar. necesidades educativa ... especiales y 
cli.-.cnPaciclatl?. 

A1u!ndice 34 /nfiJrmacián de la U.'iAER (/NF-U) 

Reactivo: Definición de re:ago escolar 

{_·.o,;_-1/~R E.''n cuestionarlo 

r·-1 1-~s e/ ntra ... o de varios año.v escolare.V 

Apéndice 35. Jeformación ele USAER (l.VF-U) 

Reactivo: Definición de retraso escolar. 

En entre\'lsta 

Es cuando los alumnos por ... ·u ritmo 111ás lento 
Je aprender se quedan más atrá.<i que e/ resto 
del grupo, en un año e.veo/ar 

L"-.2 
Es el nt> tener los conoclmlentt>.v ele/ grado E..v que no corresponcle su edad al grado 

eto·colar que cur . ...a 

l.·-3 Falta cle atención en casa Falta de atención en ca.va 

.\'uta. En el reactivo 19 del cuesticmari<J dice ¿recont>ce alguna diferencia entre re:ago o retra ... ·a e.,·colar. 
nc!cesidade.\· educativas especiales y di.,·capacidad? A qui .'ie /e.v pidió que marcaran alguna diferencia entre 
lo.\· tér111inos que ... ·e se1lalan. En la entrel'i.o;Ja no ,,·e les pidió nue 01110/iaran Jos 1érminos. 
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Apéndice 36. Información de USAER (INF-U} 

Pregunta: ¿Cómo conceptualiza al aprendl::aje significativo? 

US.41!.'"H 

U-1 

U-2 

U-3 

En entrel'lsta 

El aprendiza.Je que se le da a los ch/quilos le sirva para la vida, educación para la l'lda. 
Que no sea n1emorlzar conceptos. sino que sean aplicados a su vida cotidiana. 

Que le sirva para su vida, que lo pueda aplicar. A partir de lo que tú le encuentres sentido a 
algo, en e ... e momento va a ser algo tuyo porque tü .o;:ahes que te está .vlrvlendo para algo. 

¡\'ola. SOio se abordó In pregunta en la entrevista. El e.vpaclo en hlnnca indica que el c/ocente de la U .. "V1ER 
na re/lrlú respuesta o/uuna. 

A1téndicc 37.lnfunnncián de USAER (INF-UJ 

React/\'o 1-1: ¿Cá1110 co11cepruali::a los aju.o,;fes currlculare.o;:? 

l:-1 

r:-:! 

( "-3 

En cuestionarlo . En en1revlsra · ;. ": 

. 

Scm los conocimlenlos básico_... que debe De la cUrrlc~IÓ. ens·é1td;1~ la· bd.~ido , 
1ener un nilto en un gradu c/e1ern1inado .. '·; ,·,_.: 

.4jus·re ... · que .<i:e le hacen a la curricu/a 
·--: .',\ .' .. ~!·'.\ . 

hásica a fin ele sati.ifacer las necesidades Tener la capacidacl de observar a /u ... · nUJos y 
educativas Je los alumnu.... comp/e~1enr'!'r, la.~· activiclaúes. 

Es re ... perar el rirmo de aprendi::aje y el 
manejar la auroe ... rima del alumno. 

C111110 . - e ... rrareglas difere11fes para /ugrar 
contenidos currJculare ... ·. 
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Apéndice 38. lnfun11ación de USAER (IN/'<~U) 

Pregunta: ¿La USAER orienta a los docentes del aula regular en el manejo de:? 

USAE/i Legislación 
ec/ucaliva 

SI No 

U-1 

U-:! 

U-3 

AJodelo 
Docente 

Si No 

Necesidade.v Ajustes Aprentllzaje 
Di.scapacidad Educativas Curriculares significativo 

E..o;oecia/es 
SI No SI No Si No Si No 

.. : 
Nota. La Información de /a.o; columnas se rescató durante la entrevl.<rta. s- supe1:ficia/mente. nn- no 
necesario 

·. 

Cuadro 39 • • -lctituc/e . .,· ele U&IER (.AC'/'-U) 

Reac11vo H:¿Qué estrate¡zias 1111/l:a para tlirigir.~e a /os tlocenres regulares? 

1:-1 

C:-3 

/luena • .,· 
relacio11e .... · 

Dinámicas 
Grupales 

/{espeto a .\·u 
trabajo 

,,\/uestra ele 
Interés hacia e/ 

a/unmo.v 
,,,ae.'itro 

Confianza 
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Apéndice -10. Actitudes de US.4ER (ACT-UJ 

Reactivo 5: ¿Cuále.<rfueron /a.'f: actitudes de los nu:~estros regulare.'> ante la /ntegraci6n de los alumnos con 
nece ... ·idaúe ... · educativas e.'ípeciales con o sin discanacidad? 

USAER Poco Resi.'ítenc/aal A-fiedo Indiferencia Abierto.V.V Otros 
lnteré.'I: cambio colaborotlvos 

U-1 
U-2 

U-3 

.-lpéndice -11.Acliludes ele USA ER (A CT-UJ 

+ 
Falta de 

conocimiento 

AJ:?reslón 

Reactivo 9: ¿Que tipo ele actllucles espera de los c/ocentes regulares ante el alu111no con necesidades educativas 
cJsoec/a/es? 

USAER Aceptación Respero c·u111pro1111. .. ·o 

U-J 

U-2 

l/-3 

Integración Otros 

Participación, 
dejar <¡rte el 
nlflo co11stru_\.-a 
... -u canoc/111/ento 

Compren.'iión, de apoyo 

Comprensión, 
tolerancia, oportunidad. 
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Apéndkc .a:z. Actitudes de USAER (A cr-UJ 

Reactivo JO: ¿Cómo apoya al alumno con neceslc/ades educativas espec/a/e.'i? 

USAER Apoyo IndNldua/ Apoyo Grupal 

U-/ 

U-:! 

U-3 

. Nota. /-0.. .. · co111entnrto,\· se derivaron de la entrevista 

A1~ndicc .. 3. Actitucle ... · de U&-iER (.-lCT-U) 

Sen.ribilizando al 
111ae.o;1ro 

Comentarlos 

Se pudo observar el apo_vo 
Individua/ 

El apoyo grupal .<>ólo es en 
el aspecto .'ioc/a/. El 
docente de la USAER no 
participa dentro del grupo. 

El apoyo grupal no es 
periódicamente. El 
docente regular parllcipa 
en la elaboración del 
materia/ a trabajar dentro 
de/grupo . 

J(eactivo I :!: ¿Ctuuo ha l'isto la relociOn entre alumnos regulares y a/un1nos con discapacidad? 

/Jurla Amistad Otros 

1:-1 

ti-:! 

C-3 

Comentario~· adiciona/es de los docentes 
dela U.S:.JER 

rEntrel'lstaJ 

Se ha ido erradlcantlo 

Depende del mae.vtro. la Integración .ve 
e.<;tádantlo 

.\'nta. /..a ... · re ... puestas ... ·on de cuestionarlo, excepto los con1en1ario ... ·. 
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A¡»éndicc 44 .Actitudes de U&1ER (AC.l'-UJ 

Reactivo J 7: ¿Qué opinión tiene acerca de su trabajo ante los maestros regulares? 

U-/ 

U-2 

U-3 

Comentarios co11iugaclos de la entrevista y el cuestionario 

Es bueno, aunque se pudiera dar n1ás si los n1aestros estuvieran má.<r .\·en.'f'ihilizaclos en cuanto, 
a la Integración .v elaboración de los aju.!J;tes curricu/are .... 

De nue,•e 111aestro..'f, con uno es con quien se ha podido n1ás. 

Creo que es ele aceptación, ltny más conjian::a .v apertura. 

Nota. Las respuestas de los cue.'fl/onar/os no podlan separarse de las aclaraciones hecha.!>' en la entrel'lsta. 

A1>éndicc _,5, Ajuste.\· curriculares de US.-1 Ell (..JJ. CU. U) 

Rf!uc:fl\•o 7: ¿Cuál ese/ tipo de docente que pretende la US.-l.HR? 

Cnn ... rrucllvista .-lceptnción 

U-/ 

l"-3 

Otros 

Apo.vu téc11ico 
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Apéndice .. 6. Aju.!Ues Curriculares de USAER. (AJ. CU. U) 

Reactivo 15. ¿Los docentes de esa escuela regular realizan ajustes currlculare.v? ¿Cómo? 

US.-IER Si No 

U-/ 

U-3 

¿Cómo? 

En1plrica111ente, no por 
escrito 

Respeta el ritmo de cae/a 
alumno. Trabaja de acuerdo 
al nivel ele cae/a alumno, 

¿Porqué? 

Ji.'o llenen tiempo, no observan a su ... • 
aluntnos. 

,\'01a. Las tres primeras columnas .von respuestas del cueslionario. la última .se hizo en la entrevista. excepto la 
que corresponde a U-.3 quien respondió afirn1ativamente en la entrevista, pero negatlva111ente en el -
cuestionarlo. Los espaclo.f en blanco refieren a re.<>puestas no indispensables por la afirmación de las primeras 
col11111na.o;. 

A1,éndicc .a?. Ajuste.v Curriculares ele USAER (.'IJ. CU. L') 

Ri:aclivo 18: ¿/Ja notaclo camhios en su /ahor coma espi:cinlisla a partir ele la integración escolar ele alumnos 
con necesidades educallva.oi esneciales? 
t:."i.-11!.ºR ,\'in¡!tmo Aceptnciim Jnformacfo11 Otros .-lclaraclone.v ele Jo.\· c/ocenles ele US.-1.ER 

U-1 -5"en.vlhllic/ad 

U-~ Sobre los elementos ele primaria 

J'a no e.v tan cllnlco 
t:-3 

.\'ota: Las rr.•.\p11e ... ·1a.\' son ele cuestionario. la ... · aclaraciones son ele entrevista. 
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Apéndice 48. Aju.\·te.\· Curriculares de USA.EH (AJ. CU. U.) 

Reactivo :!O: ¿."le han presentado cambios en el proceso úe aprendizaje de Jos alumno.'i con nece,s/1/aúes 
educativa...- es cia/es a narl/r ele la nre.'>encla de un alumno con di.vcanncldad? 
U.S:.4E.?? SI /1/0 No .vé ¿Cuáles? 

U-1 Son n1ás humano:o; 

U-2 I..a. .. · e.•olrateg/as /os han heneficlatlo 

U-3 

Nota. La linea indica que por el Upo de respuesta. se anuló la ... eguncla 

Apéndice 49. ¿ovu.'ite.\· Curriculares de USA.Ell (AJ. CU. U.) 

Reacth•o 11: ¿Conoce el Plan .V Programas ele atención primaria? 

US.-IER Si ,va 

U- J 

U- .2 

U-3 

¿/'arqué? 

S<~vmaestra de primaria en el turna contrario.' ,,, 
. - -'•, 

S'-!,v especialista en problema ... · ele aprendJ:aje .v m'ae.'itra de 
pree.sco/ar. 

/\to afimc/o, s~¡.· e.o;peclallsta en problemas ele aprendl:mje. 

1\°ota. La.\· re.\puestas ele la últilna colu111na corresponden a la entreVl.'ila que .~e les hi::o. 
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Apéndice ~O.Ajustes Curriculares de USAER (AJ. CU. U.) 

Rcncth:o 13: ¿Cuál íuc la panicipación en la elaboración del Plan Anual y/o el Proyecto escolar de esa 
escuela? 
USAER Si No ¡,Cómo'! i.Porqué"/ 

U-1 

U-2 

U-3 + 

Muy superficial. porque sólo nos menciona en el plan en 
cwuuo a la canali/.ación. 

Pero mfninm. con comentarios sobre Ja nmncr.i de 
apoyarlos. 

Indirecta. nos basamos a Jo que marca Jajun1.a de consejo. 

Nota. Las respuestas de la tercera columna son de cuestionario. Las respuestas de las dos primeras columnas 
se dcrh-aron de la pregunta que se les hizo en Ja cntl'C\'ista para respaldar las respuestas del cuestionario. la 
pregunta fue la siguiente ¡,Participa USAER en el proyecto escolar de la escuela regular? 

192 

'1'1?~1.::; CON 
FALLA DE ORIGEN 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Contextualización del Surgimiento de la Educación Especial y sus Principales Conceptos
	Capítulo II. Los Docentes ante las Necesidades Educatuvas Especiales y su Atención en la Escuela Primaria
	Capítulo III. La Práctica Docente y su Vinculación con los Contenidos Curriculares en la Atención de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexos
	Apéndices



