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Introduccion 

La inquietud que surge del trato dia a dia de nifios que presentan necesidades educativas 
especiales, en sus diversos matices, desde discapacidad intelectual, impedimentos 
sensoriales, incapacidades fisicas, de salud, deficiencias en el aprendizaje y comunicacién, 
problemas de conducta, etc., asi como el trato con sus familias, es conocer cual es la mejor 

manera de promover su Integracién Educativa. 

La escuela primaria es uno de los contextos mas importantes en los que se desenvuelve el 
nifio con necesidades educativas especiales. Es primordial estar en constante comunicacion 
con sus profesores y compafieros, considerando que es necesario tener presente la naturaleza 
interactiva de sus problemas y otorgarle una importancia basica al contexto donde se 

produce (Bassedas y Huguet, 1991) 

De la participacién de los diversos profesionales que intervienen dentro del contexto escolar, 
depende ef éxito o el fracaso de la inclusién de personas con necesidades educativas 

especiales; estos son: profesores de grupo, profesores de actividades complementarias, 
maestros de apoyo 0 especiales, trabajador social, psicdlogo, etc. 

La participacién de cada uno de tos profesionales y la identificacién de cada una de sus 
fanciones, implica un analisis y una reflexion para conocer si la integracion cumple su 

objetivo principal de que los nifios con necesidades educativas especiales tengan la 
posibilidad de aprender junto con los demas nifios y de participar en las mismas experiencias 
educativas (Garcia, 1993) 

La educacién es un derecho fundamental de todo individuo y el hecho de que no se pueda 
acceder a ésta, como puede ocurrir a personas con alguna necesidad ecucativa especial, 
limita su participacién en contextos sociales, y sus oportunidades para adaptarse a ja vida 

econdémicamente activa, colocandolos en desventaja con respecto al resto de la poblacién 

En esta materia, en nuestro pais se contempla en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, 
ampliar las capacidades y oportunidades de Ja poblacién a través de acciones nacionales para 

elevar la cobertura y calidad de los servicios de educacién, salud y vivienda, como condicién 
para avanzar en el desarrollo social integral, ademas de atender a los menores con 

discapacidades transitorias o definitivas orlentandose a la equidad, sustentadas en un: 

Politica Educativa Integradora. A partir del Acuerdo para ja Modernizacién de la 

Educacién Basica, la modificacién del articulo 3° constitucional y le Ley General de 
Educacion, el Sistema Educativo Nacional, tiene profundas transformaciones, y es ahi donde 
los sistemas paralelos de educacién basica y especial, convergen Y surge una nueva 
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propuesta de educacion especial, que ahora se encuentra inmersa en la escuela regular Las 

Unidades de Servicios de Apoyo a la Educacion Regular (USAER) Los profesionales que 
trabajan en estas USAER y atienden a nifios con necesidades educativas especiales, son 
agentes de cambio en el proceso de Integracion El! psicdlogo no queda al margen de esta 
transformacion, este profesional se enfrenta a nuevos retos, lo que implica una reorientacion 

en su labor educativa Anteriormente contaba con un esquema que delimitaba sus funciones 
ya que se basaba en lineamientos especificos que hacian que este profesional fuera 
identificado por su labor clinica en el 4mbito educativo, mas no inmerso dentro de la escuela 

primaria Ahora la situacién ha cambiado, el psicdlogo se encuentra en la escuela primaria, 
en eJ contexto escolar, lejos de una practica centrada en el individuo, ahora tiene fa 

oportunidad de redescrubrir un contexto laboral que le proporciona recursos inmensamente 
ricos en informacién y que permite una participacién creativa y cambiante. 
Por tal motivo se plantean los objetivos de este estudio con la inquietud de saber como es 
percibida la participacién del psicdlogo (sea como maestro de apoyo o miembro del equipo 

paradocente), cual es ia opinion sobre quiénes son los profesionales responsables en el 
proceso de integracién y saber si las actividades son realizadas o no, para tal fin se llevo a 
cabo una encuesta a la comunidad escolar (padres de familia, profesores y el personal de 
USAER entre ellos, maestros de apoyo, psicélogos, trabajadores sociales, maestros de 

lenguaje etc.) 

En el capitulo I, se presentan los antecedentes sobre la Integracién Educativa y los 
conceptos que la fundamentan. En el capitulo II, se aborda la Integracién Educativa en 

nuestro pais partiendo del “Proyecto Genera! de Educacién Especial en México” ademas de 
ofrecer un panorama de las USAER: su estructura, organizacién y el proceso de atencién a 
fos alumnos con necesidades educativas especiales. En el capitulo II], se describen las 

aportaciones de la Psicologia a la educacién, las destrezas y habilidades del psicdlogo en este 
Ambito y su situacién actual en las USAER. La Descripcién del estudio se maneja en el 

capitulo IV, ademas de los resultados y conclusiones. 
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Antecedentes 

En contraste con los planteamientos que originaron e} sistema de educacion especial, que 

dieron lugar a escuelas y clases de esta indole. La cultura de la integracion parte de un valor 

social inequivoco, el derecho a ser diferente (Garcia, 1993). 

En jos pasados cuarenta afios, fa escuela regular encontré dificultades para ensefiar a 
os nites. alounos de ellos tenjan lamas evide: ensoriales o fisicas 

muchos nifios, algunos de ellos tenian problemas evidentes, deficiencias sensoriales © fisicas 

que dificultaban su adaptacién a la escuela, otros tenian deficiencias que afectaban, a veces 

de un modo no tan evidente, su desarrollo intelectual, y por tanto también a su aprendizaje 

La escuela establecié entonces diferencias, considerando los términos “normal” y “anormal”, 

para los nifios que a determinada edad aprendian a leer y escribir y para los que no lo 
lograban. Es asi que el término “anormal” se torna corriente y se emplea con abuso, 

tendiendo a aplicarse con valor peyorativo a todo nifio que no puede adaptarse 

convenientemente a las condiciones de la vida escolar (Prudhommeau, 1975; cit Garcia, 

1993). 

EI periodo de los afios sesenta se caracterizé por un importante cambio de las ideas que 

serian las bases del desarrollo de la integracién, entre las que destaca el concepto de 

normalizacién. Bank Mikkelsen en Dinamarca, plantea la normalizacién como un principio 

de accién consistente en ofrecer a los deficientes posibilidades para hacer cosas normales, 

consideraba que si los deficientes vivian segregados, tendrian pocas oportunidades de 

aprender como vivian el resto de las personas, y que les seria posible aprender a integrarse 

socialmente si se les permitia hacerlo (Garcia, 1993). 

Este concepto fue adoptado posteriormente por paises nordicos, y mas tarde por Estados 

Unidos y Canada, con colaboradores en la materia como Wolfensberg (1972), Kauffman, 

Gottlier, Agard y Kubic (1975) en Garcia (1993) quienes expresaban la aplicacién de la 

normalizacién al campo educativo de la siguiente manera. “Mientras mas oportunidades 

tenga el excepcional de convivir con sus semejantes en clases regulares, mejores seran los 

resultados mtegradores, bajo el supuesto que esta convivencia sea gradual y 

deliberadamente preparada” (pag. 85). Empiezan a introducirse novedades importantes, 

como que no sélo se ha de diagnosticar el déficit, sino también aquellos aspectos positivos 

que deberan ser tomados en cuenta para Ia educacién. Ademéas se sefiala que cada nifio 

tenga su programa: “Cuando se ha diagnosiicado las deficiencias imdividuales y 

descubierta, al mismo tempo, los elementos positivos que puede haber en uno u otro 

sujeto, ya resulta mas facil definir claramente el tratamiento y el programa educativo que 

conviene en cada caso” (UNESCO, 1977:12, cit Garcia, 1993 p. 86) 
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En fa década de los setenta se produce un movimiento con enorme fuerza, que tiene su 

antecedente en la década anterior, y proviene de diferentes campos. Este impulsa un 
profindo cambio en la concepcién de la deficiencia y la educacién especial. Marchesi (1990) 

resume las tendencias principales que favorecieron estos cambios. 

1. Una concepcion distinta de los trastornos del desarrollo y de ta deficiencia. El 
énfasis anterior en los factores innatos y constitucionales, en la estabilidad en el 
tiempo y la posibilidad de agrupar a Ios nifios con el mismo deéficit en los mismos 

centros especificos, deja paso a una nueva visién en la que no se estudia la 
deficiencia como un fendmeno auténomo propio del alumno, sino que la considera 
en relacién con los factores ambientales y con la respuesta educativa mas 
adecuada La mayor o menor deficiencia se contempla vinculada estrechamente 

con la mayor o menor capacidad del sistema educativo para proporcionar recursos 
apropiados El déficit no es una categoria con perfiles clinicos estabies, sino que 

incién de cati. + ee establece on & te prewaata edi, ” Ei Sietesss educat sc establece cn funcién de la respuesta educativa. El sistema educat 

por tanto, intervenir para favorecer el desarrolic y ef aprendizaje de los alumnos 

con algunas caracteristicas “deficitarias”. 

  

puede, 

2 Una nueva perspectiva que da mayor importancia a los procesos de aprendizaje y 
a las dificultades que encuentran fos alumnos para su progreso El papel 
determinante del desarrollo sobre el aprendizaje se ha ido modificando hacia una 

concepcién mas interactiva, en la que el aprendizaje abre también vias que 
favorecen el desarrollo. Los avances en la psicologia de Ja instruccién y en las 

didacticas especificas contribuyen también a que se perciban a los alumnos con 
alguna deficiencia como sujetos con procesos de aprendizaje especiales, que no 
podian agruparse con otros sujetos con déficits semejantes, debido a que sus 

historias evolitivas y educativas eran diferentes en la mayor parte de los casos 

3. El desarrollo de métodos de evaluacién, mas centrados en los procesos de 
aprendizaje y en las ayudas necesarias, en lugar de encontrar rasgos propios de 

una de las categorias de la deficiencia. El replanteamiento de las pruebas 

cuantitativas y la utilizacion creciente de situaciones de aprendizaje para conocer 
las posibilidades de los alumnos ayudan también a modificar las concepciones 
cldsicas de la deficiencia y a situarlas en el marco de las demandas educativas y de 

las posibilidades de aprendizaje. 

4, La existencia de un mayor numero de profesores y profesionales expertos, tanto 
en Ja escuela regular como en Ja escuela especial, que cuestionan las funciones de 
cada uno de estos sistemas aislados, sefialando las limitaciones de cada uno de 

ellos. Ellos fueron también los que impulsaron la busqueda de nuevos métodos de 
evaluacion, insatisfechos con las descripciones y explicaciones que obtenian a 

artir de los sistemas tradicionale: 0 S partir ce to: 12S. 
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5 Los cambios que se produjeron en Jas escuelas regulares, que se enfrentaron con 
la tareas de tener que ensefiar a todos !os alumnos que a ellas accedian, a pesar de 

sus diferencias en capacidades e intereses 

6 La constatacién de que un numero significative de alumnos abandonaban |a 

escuela antes de finalizar la educacton obligatoria 0 no terminaban con éxitos los 
estudios iniciales El concepto de “fracaso escolar”, cuyas causas atin siendo 
poco precisas, se situaban pnoritariamente en factores sociales, culturales y 

educativos, replanted las fronteras entre la normalidad, ef fracaso y la deficiencia, 
y como consecuencia de ello, entre alumnos que acuden a una escuela ordinaria y 
alumnos que van a una unidad o escuela de educacion especial. 

  

7. Los resultados limitados que se obtenian con un significativo numero de alumnos 
en gran parte de las escuelas especiales. La heterogeneidad de alumnos que 
recibian obligd a una definicisn mas precisa de sus objetivos, de sus funciones y 

de sus relaciones con el sistema educativo ordinario Al mismo tiempo, las 
dificultades de integracién social posterior de sus alumnos contribuyeron a que se 

pensara que podrian existir otras formas de escolarizacion, con las debidas 
garantias, para un sector de estos alumnos que no estaban gravemente afectados. 

8. El aumento de experiencias positivas de integracién contribuyé también a que la 
valoraci6n de nuevas posibilidades educativas se hiciese a partir de datos 

concretos. La difusion de la informacion, la participacién en estos proyectos de 
sectores cada vez mas amplios y variados, y el apoyo que recibian de las 
administraciones educativas de diferentes paises ampliaron sus repercusiones y 

fueron creando un clima cada vez mas favorable hacia esta nueva perspectiva. 

9. La existencia de J corriente normalizadora en todos los servicios sociales de los 

paises desarrollados. Alguna de sus manifestaciones pueden encontrarse en el 
acercamiento de las atenciones médicas, psicolégicas, educativas, etc a los 

nicleos de residencia de los ciudadanos, en la importancia cada vez mayor que se 
otorgaba a los factores del entorno ambiental, en el papel creciente de los 
servicios propios de la comunidad, en los que participaban hombres y mujeres 

voluntarios, y en la relevancia que el enfoque comunitario estaba alcanzando en 
jas distintas disciplinas relacionadas con Ja salud. Todo ello hablaba en favor de 

que los ciudadanos se beneficiarian por igual de los mismos servicios, lo que 
suponia evitar que existieran sistemas paralelos que diferenciaran a unos pocos en 

relacion con la mayoria. 

10 La mayor sensibilidad social al derecho de todos de una educacién planteada 
sobre supuestos integradores y no segregadores. Este cambio de actitud hacia las 

minorias de los minusvalidos se vio favorecido no sélo por la presién de los 
padres y las asociaciones de adultos reclamando sus derechos, sino también por 

movimientos sociales mucho mas amplios que defendian los derechos civiles de 
aquéllos que constituian minorias étnicas, lingtiisticas o especificamente sociales 
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Estas nuevas concepciones provocaron en los afios ochenta se cuestionaran las practicas de 

diagndstico, ya que ante las nuevas metas que Ja educacidn integrada perseguia, el nifio que 
trabajaba todo el tiempo en su programa no participaba en Ja clase con sus compafieros, lo 
cual levaba a una integracién meramente fisica. Se empieza a considerar un problema 

importante, la posibilidad de que el nifio se encuentre marginado en su propia clase y a dudar 

que los programas individualizados sean la solucién 

Se comienza a considerar que la escuela que integre ha de ser, una escuela diferente, porque 
ha de concebir de modo diferente fa ensefianza y el aprendizaje, porque ha de responder a las 

diferencias. No se trata de admitir sdio a2 nifios diferentes, se trata de que tengan 
posibilidades de aprender junto con los demas nifios, de participar en las mismas 

experiencias educativas (Garcia, 1993). 

En Europa, se extiende Ja integracin, el concepto de necesidades educativas especiales 

tiene repercusi6n en una forma de organizacion diferente 
En América, Estados Unidos ofrece nuevas alternativas, como la denominada “Regular 
Education Initiative” En ésta década no se cuestionaba la integracion sino el cémo llevarle 

a cabo, se iniciaba una época denominada por un afan realista de cambio, se trataba de dar 

posibilidades reales a los nifios integrados. 

No obstante el movimiento no es generalizado, la UNESCO (1988; cit Ainscow, 1995) en 

ta Consulta Internacional sobre la Educacién Especial realizada a cincuenta y ocho paises 
entre 1986 y 1987, proporciond informacién que ilustra las discrepancias entre las diversas 

regiones y paises que dentro de su atencién tenfan menos de 1% de alumnos matriculados en 

los programas de educacién especial. Las cifras en cuanto a Io que concierne a paises en 
desarrollo no son del todo precisas, Ross (1988; cit. Ainscow, 1995) resume datos de trece 
paises del Africa oriental y meridional, donde las matriculaciones en cursos de educacién 
especial ascendian aproximadamente a 0,1 %, de la poblacién escolar Con base en esto 

Hegarty (1990; en Ainscow,1995) concluye: “La fria realidad que revelan nuestras cifras es 

que la gran mayoria de nifios y jovenes que padecen discapacidades no reciben una 
educacién adecuada, si es que reciben alguna. En muchos paises, menos de un nifio de cada 

cien recibe la educacion especial que necesita”. pag. 15 

La Consulta Internacional recaba datos que indican que la forma predominante de 
organizacian de la educacién especial es en escuelas especiales separadas, atendiendo a un 
ntimero reducido de alumnos. A partir de estas observaciones, los paises participantes en ia 

Consulta (UNESCO, 1988 cit., Ainscow, 1995)) hicieron la siguiente declaracién: “Dadas 
las proporciones de la demanda y los escasos recursos disponibles, las necesidades de 
educacién y formacién de la mayoria de las personas discapacitadas no pueden satisfacerse 

anicamente en escuelas y centros especiales” (pag. 18). 
Varios paises promulgaron leyes importantes para modificar la base de la educacién especial, 
por ejemplo. En Estados Unidos la “Ley sobre la educacién de todos los nifios 
discapacitados” en 1975, en Inglaterra, y el Pais de Gales la “Ley de Educacion” en 1981. 
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Por consiguiente se consideré de vital importancia introducir cambios tanto en las escuelas 
especiales como regulares, en estas tiltimas ideando formas de organizacién y ensefianza 

que sirvieran para atender a un alumnado mas diverso; asi mismo, que las escuelas especiales 
existentes se proyectaran mas al exterior y se prepararan desempefiar nuevas funciones 
(Hegarty, 1990, cit. Ainscow, 1995). 
Organizaciones internacionales como la Organizacién de las Naciones Unidas para la 

Educaci6n, la Cultura y la Ciencia (UNESCO), el Fondo para las Naciones Unidas para la 
infancia (UNICEF) y la Organizacion de Cooperacidn y Desarrollo Econémico (OCDE) han 

fomentado la colaboracién en la preparacion de politicas y programas de educacién especial 

En la década de los noventa las acciones como “La Declaracion Mundial sobre Educacién 
para todos Satisfaccién de las Necesidades Basicas de Aprendizaje”, adoptada en la 

Conferencia Mundial sobre Educacién para Todos Gomtien, 1990; UNESCO, 1994) da un 

nuevo impulso a esos esfuerzos y ademas sefiala realidades persistentes: 

e Mas de cien millones de menores, entre ellos por lo menos sesenta millones de nifias 
carecen de acceso a la escolaridad primaria. 

Mas de novecientos sesenta millones de adultos, de los cuales dos tercios son mujeres, 

son analfabetos, y el analfabetismo funcional es un problema importante en todos los 
paises, tanto industrializados como en desarrollo. 

o Mas de un tercio de los adultos de todo el mundo carecen de acceso al conocimiento 
impreso, a las novedades técnicas y a las tecnologias que podrian mejorar la calidad de 
sus vidas y ayudarles a promover el cambio social y cultural, y adaptarse al mismo. 

© Mas de cien millones de nifios, y un nimero incontabie de adultos, no completan los 

programas de ensefianza basica. Otros muchos millones satisfacen los requisitos de 

asistencia, pero adquieren conocimientos y técnicas rudimentarias. 

° 

La preocupacién a nivel mundial para resolver éstos y otros problemas, en materia de 

educacién, han propiciado que se establezcan acciones para tal efecto. En 1994, se reunieron 
noventa y dos gobiernos y veinticinco organizaciones internacionales en La Conferencia 
Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, organizada por el gobierno de Espafia, en 

cooperacién con la UNESCO. Se presenté el Proyecto de Marco de Accién sobre 
Necesidades Educativas Especiales, teniendo como objetivo obtener “Educacién para 
Todos”, es decir, instituciones gue incluyan a todo individuo, con sus diferencias, 

favoreciendo su aprendizaje y respondiendo a las necesidades de cada cual. Se proclama 

que 

© Todos los nifios de ambos sexos tienen derecho fundamental a la educacién. 

° Cada nifio tiene necesidades y caracteristicas de aprendizaje que le son propios 

© Los sistemas educativos deben ser disefiados y sus programas aplicados, tomando en 

consideracion sus diferencias. 

2 Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a la escuelas 

regulares, a través de la integracion educativa. 

Por lo que, se insta a los representantes de los 92 gobiernos participantes a 

© Dar prioridad politica y presupuestaria al mejoramiento de sus sistemas educativos, 
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® Adoptar con caracter de ley o como politica el principio de educacién integrada 

2 Desarrollar proyectos de demostracion y fomentar el intercambio con paises que tienen 
experiencia en escuelas integradoras 

© Fomentar y facilitar la participacin de los padres, invertir esfuerzos en la identificacion y 

estrategias de intervencidn, asi como en los aspectos profesionales. 

En el afio de 1996, en Vifia del Mar, Chile se realizé una reunion regional sobre 

“Perspectivas de Educacién Especial en los Paises de América Latina y el Caribe” En esta 

conferencia se aprobé ef marco de accién sobre necesidades educativas especiales con el 

objetivo de informar y analizar los avances de los gobiernos, organizaciones nacionales e 
internacionales, sobre la aplicacién de los principios, politica y practica sobre las necesidades 
educativas especiales. El principio rector de este marco de accién es que las escuelas deben 

acoger a todos los nifios, independientemente de sus condiciones personales, sociales 0 
culturales, nifios con discapacidad y bien dotadas, nifios de la calle 

étnicas, lingiiisticas o culturales y de zonas desfavorecidas y marginadas, introduciendo 
reformas sustanciales en el sistema educativo (SEP, DGE, 1997). 

  

    fies de minorias     

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos a mas de 40 afios desde que las naciones, en su 

Declaracion Universal de Derechos Humanos, afirmaron que “toda persona tiene derecho a 

la educacién”, existen todavia en el mundo un gran niimero de nifios que no reciben una 
educacién suficiente, en particular los nifios con alguna discapacidad. 

Consideraciones entorne a la discapacidad. 

Histéricamente, en la mayorfa de los paises del mundo en los cuales se han desarrollado 

servicios educativos para nifios discapacitados, éstos respondian al criterio de que fa 
educacion se organiza aparte para nifios “regulares” y nifios “especiales”, creandose por fo 
tanto dos tipo de educacién , regular y especial, dos sistemas separados. “La historia de los 

programas educativos para discapacitados es una historia de segregacién (de Lorenzo, 1985, 
cit Van Steenlandt, 1991, pag. 13) 

Hoy esta separacion se rechaza, “Ese sistema doble, inicialmente un paso positivo para la 
educacién, ya no conviene... ha llegado el momento para la educacién especial y regular de 
fusionarse en un s6lo sistema unificado, estructurado para atender las necesidades propias de 
todos los alumnos” (Stainback y Stainback, 1984 cit. Van Steenlandt, 1991, pag.13) 

“La integracién, dentro de su contexto histérico, puede ser considerada como el producto 

final de un proceso que ha suftido una metamorfosis social, sociolégica, filosOfica y legal 
Desde el concepto evolucionista de ‘supervivencia de los mas aptos’, pasando por ef 
surgimiento de la teoria humanista y el actual concepto de normalizacion, el tratamiento de 
las personas discapacitadas ha transitado desde el abandono, pasando por la segregacion, 

hasta la integracién mediante su incorporacién a los sistemas educativos regulares” (de 

Lorenzo, 1985; cit. Van Steenlandt, 1991, pag. 14). 

Para tener una mayor claridad a este respecto es importante considerar las 

conceptualizaciones socio-culturales y pedagdgicas acerca de la discapacidad. 
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Los muros de una escuela especial no segregan por si solos a los discapacitados, en este 
sentido seria ingenuo considerar que si se modificaran dnicamente Jas estructuras educativas 
se lograria su integracién, hay otras barreras, las mas dificiles, que constituyen las actitudes y 

las creencias de maestros, alumnos y sociedad. 

Dentro de! 4mbito escolar, uno de los obstaculos mas importantes para el establecimiento de 

algtin programa de integracién constituye, la actitud negativa por un lado, del maestro 
regular, que surge por el desconocimiento del concepto mismo de integracién, asi como del 

desconocimiento de cémo afrontar los problemas de ios nifios discapacitados y por el otro 

del maestro de educacién especial que no se siente preparado para intervenir considerando 
Jas necesidades del curriculum escolar y para colaborar con el maestro regular. 

Aunado a to anterior, io que dificulta la integracién es que en la practica profesional la 

conceptual izacion que mas ha esti matizade | discapacitado es considerarlo como 

  

u esta | persona 
sin “considerar factores causales ubicados en procesos sociales, politicos y de organizacién 
mas amplios, externos al individuo Esta concepcién médica, patolégica, ha marcado 

fuertemente la educacién de los nifios discapacitados y lo sigue haciendo a pesar de que el 
reconocimiento de su educabilidad y su derecho a Ja ensefianza ha insistido en un cambio de 

enfoque hacia objetivos mds educativos que curativos. Se continua clasificando a los nifios 
segin su etiologia, segiin el tipo y grado de déficit. El discapacitado se define como 
portador de un defecto que debe corregirse, esta categorizacién hace mayor hincapié en las 
limitaciones que a las potencialidades y necesidades educativas 

Ainscow (1990), considera que el otro punto central de este problema !o constituyen jos 
efectos negativos de las actitudes de los educadores, ya que la clasificacién estimula a 

centrar el déficit del nifio, distrayendo la atencién de otros rasgos personales y disminuyendo 

asi las expectativas de lo que el alumno puede lograr. 

Es importante, un cambio en el enfoque conceptual en torno a la discapacidad, Steeniandt 

(1991) propone: “La discapacidad constituye una funcién de la relacién entre tas personas 
discapacitadas y su ambiente Se refiere a las desventajas que experimentan las personas 

como consecuencia de un defecto que les limite o impide el cumplimiento de roles que son 
normales segin su edad, sexo cultura y posicién social” (pag. 19). “No son las lesiones 
organicas las mas incapacitantes sino més bien las barreras psicolégicas que rodean a las 

personas aquejadas de una deficiencia” (UNESCO, 1982, pag. 19). 

A taiz de esta reconceptualizacién, en el ambito de la educacién especial se esta 

produciendo 
© una fuerte critica de la tradicién de clasificar, etiquetar, relativizar y revaiorar las 

“diferencias” entre nifios “normales y “especiales”, 
e un desprestigio del modelo médica, de su valor tanto ex ° 

° un énfasis en el deber del sistema educativo en general de ocuparse de los nifios 

“especiales”, rechazando su segregacién del entorno educativo normal” 
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Como alternativa ai cambiar el enfoque, Ainscow (1990), plantea las siguientes innovaciones 

en relacién a la educacién especial 

© cualquier nifio puede, en algin momento, experimentar dificultades en la escuela, 

© ja ayuda y el apoyo deben estar disponibles para todos los alumnos cuando sea 

necesario, 

@ las dificultades educativas resultan de la interaccién entre las caracteristicas del 

nifio y el programa que offrece la escuela, 

@ los profesores deberian responsabilizarse por el progreso de todos sus alumnos, 

e el profesor debe de contar con el apoyo necesario para cumplir estas 

responsabilidades 

Como resultado de enfocar la atencién en las caracteristicas del nifioy sus dificultades en el 

aprendizaje escolar, se adopta el concepto de necesidades educativas especiales. 

Ei Concepto de Necesidades Educativas Especiales. 

EI concepto de “necesidades educativas especiales” comenzé a utilizarse en los affos 60, 

pero no fue capaz inicialmente de modificar la concepcién dominante. En 1974, Mary 

Wamock en Inglaterra, realizé un informe publicado hasta 1978, y que convuisiond Jos 

esquemas vigentes y popularizé una concepcién distinta de la educacin especial (Marchesi, 

1990). 

Este informe desechaba el modelo tradicional de educacion especial asi como la idea de que 

existen dos clases de nifios, unos deficientes y otros no deficientes, de la cual se deriva la 

necesidad de dos sistemas diferentes de ensefianza. El concepto de educacién especial 

deberia de extenderse y abarcar todas las necesidades que temporal o permanentemente 

pudieran tener los nifios a fo largo de su escolaridad para adaptarse al curriculum basico El 

comité (Committee of Enquiry into Education of Handicapped Children an Young People} 

se referia a estos nifios como nifios con una necesidad educativa especial (Garcia, 1993). 

Una necesidad educativa especial tiene diferentes connotaciones. puede haber necesidad de 

dotacién de medios especiales para acceder al curriculum (equipos o técnicas especiales de 

ensefianza), o necesidad de modificar el curriculum, o puede haber necesidad de una 

atencién particular a la estractura social y al clima emocional en el que se desarrolia la 

educacién (Warnock, 1978 en Garcia, 1993). Bianco (1992) define a un aiumno con 

necesidades educativas especiales (NEE) cuando: 

“Tiene dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes 

que se determinan en el curriculum que le corresponde por su edad (bien por causas 

internas, por dificultades 0 carencias en el entorno sociofamiliar o por una historia de 

aprendizaje desajustado) y necesiia, para compensa dichas dificuliades, adaptaciones de 

acceso y/o adaptaciones curriculares significativas en varias dreas de ese curriculum.” 

(pag 28) 
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En todos los niveles educativos existen alumnos con dificultades para aprender, tales 

dificultades no se circunscriben a algunos contenidos determinados o a alguna 4rea 

curricular en su conjunto sino que pueden afectar casi de manera generalizada casi todas las 
areas del curriculum y experiencia de aprendizaje del alumno. 

Pueden ser alumnos que sin tener una limitacién personal presentan una historia de 
aprendizaje llena de fracasos y malas experiencias, y como resultado adquieren los 

contenidos instrumentales basicos, lo que les impide aprender nuevos contenidos, generando 
con ello desmotivacion y desinterés por la vida escolar. 

También se puede tratar de alumnos, con deficiencias fisicas, psiquicas o sensoriales, que 
pueden tener graves problemas para aprender por sus caracteristicas individuales, y asi 

mismo, lo son aquellos alumnos que tienen una limitacién de su capacidad de aprendizaje, 

por ejemplo por un dafio cerebral o una alteracién genética. En estos casos las dificultade: 
pueden aumentar por una respuesta educativa desajustada a sus necesidades 

En primer lugar, es evidente el desfase entre la ‘“competencia curricular” de éstos alumnos 
{lo que son capaces de hacer respecto a objetivos contenidos de las distintas Areas 

curriculares) y la de sus compafieros En segundo lugar, algunos de éstos alumnos muestran 
comportamientos problematicos, en términos de conducta y de adaptacién escolar, en 

respuesta precisamente a situaciones que no se ajustan a sus necesidades afectando su 
autoconcepto y su interés por la vida escolar (Blanco, 1992). 

EI término de necesidades educativas especiales (NEE), implica un cambio conceptual 

importante, no se trata solo de un eufemismo para denominar a los alumnos y alumnas hasta 

ahora llamados deficientes, minusvalidos, discapacitados, etc. se trata de hablar de la 
diversidad, que requiere respuestas diferentes por parte de la escuela, es decir 
determinados alumnos necesitaran mas ayuda y distinta de la del resto de compafieros de su 
edad para conseguir estos fines. 

E! Caracter interactive y relative de las necesidades educativas especiales. 

Algunos alumnos con NEE, pueden presentar dificultades mayores que el resto de los 
alumnos para acceder a los aprendizajes comunes en su edad. Brenan (1988, cit. 
Blanco,1992} distingue entre las diferencias individuales para aprender que son inherentes ¢ 

cualquier alumno y que pueden ser resueltas por los medios ordinarios de que dispone ef 
profesor, y jas de los alumnos y alumnas con NEE, que no pueden ser resueltas sin ayudas o 
recursos extras, bien sean educativos, psicolégicos o médicos. 

Un criterio importante a considerar en el concepto de necesidades educativas especiales es 
que poseen un caracter mleractivo, es decir, las dificultades no estan solo en ef alumno, sino 

también en deficiencias del entorno educativo, en un planteamiento educativo desajustado. 
Desde esta concepcidn, la escuela tiene un mayor compromiso en buscar la respuesta que 
pueda eliminar 0 compensar en Io posible esas dificultades. Por eso la evaluacién y la 

intervencién tendra un caracter mas global, no centrandose sélo en el alumno, sino también 
en su contexto escolar y sociofamiliar. 
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Por otro lado, cuanto mas rigida y uniforme sea !a oferta educativa de una escuela mas se 

intensificaran las necesidades educativas especiales de los alumnos, es decir, un alumno o 
alumna puede presentar mayores dificultades en una escuela que en otra por el tipo de 
respuesta educativa que en ella se dé. Por tanto, las necesidades de un alumno o alumna no 

pueden establecerse mi con caracter definitivo ni de una forma determinada sino relativo, ya 
que puede ser cambiante, en funcidn de las condiciones y oportunidades que le ofrezca el 

contexto de ensefianza aprendizaje Se concluye entonces que las NEE, tienen un doble 
caracter, 

© Interactivo. Cuando las NEE se derivan directamente de la problematica del alumno (ya 

sea por causas internas, como los déficit, o a consecuencia de carencias en el entorno 
sociofamiliar, o por una historia de aprendizaje desajustada) y, 

* Relativo. Considerando la dimensién real que adquieren estas necesidades en fiincién del 

contexto educativo actual en el que se desarrolla su proceso de ensefianza-aprendizaje. 
  

Esta concepcién no niega que los alumnos tienen problemas especificamente vinculados a su 

propio desarrollo. Un nifio ciego, sorde o con pardlisis cerebral presenta inicialmente 
dificultades que no tienen sus compafieros, sin embargo se enfatiza que la escuela tendré la 
capacidad para ofrecer respuesta a sus demandas educativas (Marchesi, 1990). 

El criterio fundamental para determinar cuando un alumno presenta mayores dificultades se 
basa en que el profesor haya agotado los recursos ordinarios de que dispone y considere que 
a pesar de ello, el alumno necesita ayuda extra para resolver sus dificultades. Para esto 
debera contar can el apoyo de los equipos interdisciplinarios. (Blanco, 1992). 

E] término de recursos educativos implica un mayor numero de profesores o especialistas, la 
adecuacién del material didactico y, mas especificamente, la supresion de barreras 

arquitectonicas y la adecuacién de los edificios Pero hay otro conjunto de recursos que son 
fundamentales: preparacién y competencia profesional de jos profesores, capacidad de 

elaborar un proyecto educativo, de realizar adaptaciones curriculares y de adecuar el sistema 
de evaluacién; apoyo Psicopedagdgico y materiales adaptados; facilidades para ef disefio de 

nuevas formas de organizacién escolar y para utilizar nuevas metodologias (Marchesi, 
1990). 

El término de NEE implica un cambio conceptual importante, lo que ha suscitado diversas 

opiniones las cuales se describen a continuacién. 

Criticas al concepto de necesidades educativas especiales. 

E! concepto de necesidades educativas especiales ha sido objeto de criticas, algunas de estas 
son citadas por Marchesi y Martin (1990, en Torres y Ochoa 1996): 
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Un primer grupo de criticas considera que es un término demasiado vago y que remite 
constantemente a nuevos conceptos para su adecuada comprensi6n Se dice también que su 

utilizacién es mas bien retérica, ya que no se indican ios mecanismos o sistemas para 

detectar quienes necesitan educacién especial, por lo que al final sus ventajas educativas son 
muy escasas. 

Un segundo grupo de criticas se refieren a su excesiva amplitud. La educacin especial pasé 
del 2% de alumnos con deficiencias permanentes al 20% de los alumnos con NEE. 

Este concepto no diferencia entre aquellos problemas que son responsabilidad del sistema 
educativo, de aquellos otros que se producen en ambitos de experiencia diferentes (familia, 
clase social, minoria étnica, etc.), pudiendo suceder que muchos nifios tuvieran necesidades 

de otra indole sin que ello supusiera necesariamente que tengan necesidades educativas 
especiales. 

Finalmente, otro grupo de criticas acusa de dar una imagen por demé 

educacion especial Pareceria como si suprimiendo el nombre de las deficiencia éstas fueran 
menos graves, como si centrando los problemas de Ja escuela y en la provisién de recursos 
fuera posible garantizar el pleno desarrollo de todos los alumnos en condiciones 

normalizadoras. A diferencia de los anterior, los criticos opinan que los alumnos pueden 
plantear problemas de aprendizaje cuyo origen esta en muchas ocasiones fuera del marco 

escolar, por lo que el sistema educativo no va a poder, por si solo, resolver estos problemas. 

  

  Ss optimista d 

Todas estas criticas ponen de manifiesto ia necesidad de precisar y perfilar el concepto de 

NEE. No obstante se reconoce que es su utilizacién la que ha abierto la posibilidad de 
reformar el sistema educativo, la que ha permitido poner el acento principal en las 

posibilidades de ia escuela y en la que por ultimo, ha permitido mostrar con mayor nitidez 
los objetivos de la integracién escolar. 

EI concepto de NEE se ha adoptado en el ambito escolar, sin embargo, hay aspectos de la 

vida extraescoalr del individuo que no considera. Al respecto se ha considerado el concepto 
de normalizacién. 

Ei Concepte de Normalizacién 

Algunos autores (Berry, 1975; Mikkeisen, 1969, Nirje, 1967; Wolfenserberger, 1972; en 
Bautista, 1993) coinciden en considerar la normalizacion como fa posibilidad de que un 
individuo cualquiera que éste sea o con la deficiencia que tenga, acceda a una vida lo mas 
normal posible. 
Sin embargo, sobre este término existe muchas interpretaciones, como menciona 

Wolfenserberger (1986, en Van Steenlandt, 1991 pag. 25) -para muchos el principal tedrico 
del concepto- la eleccién del término normalizacién “constituye probablemente un error 
estratégico serio” porque “se deriva desgraciadamente de la palabra normal, culturalmente 
comtn y familiar que tiene significados sdlidamente establecidos en las mentes de casi todo 
el mundo” 
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Una de las fuentes mas comunes de ja confusion es que ser una persona normal sigmificaria 

que una persona con discapacidad es o hace algo en la forma en la que la mayor parte de la 
gente lo es o fo hace, es decir, se convertiria en una persona “promedio”, desposeyéndolos 

de sus caracteristicas personales. 

En este orden de ideas la normalizacion no tendria en cuenta las caracteristicas de cada 
persona y offeceria expectativas irreales respecto a los niveles que deben alcanzar las 

personas con discapacidad, es por esto que se ha proclamado el “derecho a ser diferente” y a 
tener “necesidades especiales” que !a sociedad debe reconocer y atender (Van Steenlandt, 
1991). 
A manera de conclusion, normalizar no significa pretender convertir en normal a una 

persona con discapacidad o con alguna deficiencia, sino aceptarlo tal como es, con sus 
diferencias, reconociéndole los mismos derechos que a los demas y ofreciéndole los servicios 

pertinentes para que pueda desarrollar al maximo sus posibilidades y vivir una vida lo mas 
plena posible. No es que se trate de normalizar a las personas sino de normalizar el entorno 
en el que se desenvuelven. La discusién sobre el caracter de las NEE, y de la normalizacion 

matiza la conceptualizacién de la integracién. 

EI Concepto de Integracién, 

La integracién representa e! medio por el cual una persona con discapacidad tiene la 
oportunidad de vivir al igual que su comunidad, pero, para la consecucion del ideal de la 
normalizacién en fodos los aspectos de la vida de un individuo no basta ser insertado 
fisicamente en un lugar comin. Es imprescindible entonces, ser parte integrante de esa 

comunidad. Se pueden distinguir varios tipos y grados de integracién : 

© Integracién fisica: la reduccién de la distancia fisica, es decir geografica, entre las 

personas con o sin discapacidad. 

e Integracién funcional. utilizaci6n de los mismos medios y recursos por parte de las 
personas con o sin discapacidad, de forma separada o simultaneamente. 

e Integracién social: acercamiento psicolégico y social entre ambos grupos Los 
discapacitados forman parte de una misma comunidad con los no discapacitados, hay 

contacto espontaneo y regular y se establecen lazos afectivos 

© Integracién “societal” ’ Ultimo eslabén en Ja integracién. Los ciudadanos discapacitados 
tienen las mismas posibilidades legales-administrativas de acceso a los recursos sociales, 

de influir en su propia situacién, de realizar un trabajo productivo, etc. (Sdder, 1981; en 

Van Steenlandt, 1991). 

' Societal: relacionado con la sociedad Referente a cualquier grupo o grupos de algiin tamajio incluidos en el 

concepto de sociedad 0 algo caracteristico de ella, Comparado con el término “social”, lo que la nueva 
palabra pretende es la estructura y fncionamiento de! grupo. mds bien que las relaciones asociadoras. La 
palabra fue aceptada inicialmente por socidlogos norteamericanos. (Diccionario de Sociologia, Henry Pratt 

Fairchild. editor Fondo de Cultura Econémuca) 

Facultad de Psicologia UNAM 14



Todos estos niveles integrativos se desarrollan dentro del marco de Ja comunidad social, 
laboral y por supuesto escolarmente 

Integracién Escolar. 

En lo que respecta a la integracién en el ambito escolar, Van Steenlandi (1991), plantea en 

términos generales, que la integracion escolar se refiere al proceso de ensefiar juntos a nifios 
con o sin discapacidades durante una parte o en la totalidad del tiempo. Igualmente, Birch 

1974; Kauffinan 1985, (cit en Bautista 1993) consideran la integracién escolar como un 
proceso que pretende unificar las educaciones ordinaria y especial, con el objetivo de ofrecer 

un conjunto de servicios a todos los nifios, con base en sus necesidades de aprendizaje en el 
marco educative -mainstreaming- como la integracién temporal, instructiva y social, de un 

a grupo seleccionado de nifios excepcionales con sus compafieros normales, basada en una @ 5 

planificacion educativa y un proceso evolutivo e individualmente determinado. Esta 
integracién requerira una definicién de responsabilidades entre el personal educativo regular 

y especial y el personal administrativo, instructor y auxiliar. 

La National Association for Retarded Citizens, USA C(NARC), considera que la integracién 
es una filosofia o principio de ofrecimiento de servicios educativos que se pone en practica 
gracias a que cuenta con alternativas instruccionales, que son apropiadas al plan educativo 
de cada alumno, permitiendo la maxima integracién instructiva, temporal y social entre 
alumnos deficientes y no deficientes durante !a jornada escolar normal. 

Cartwritght, G., Cartwritgth, C., y Ward, M., (198i, cit. Macotela 1996} se refieren a la 
integracién educativa cuando se proporciona a los individuos especiales la posibilidad de 

participar en todas las oportunidades educativas disponibles para el resto de las personas, a 
menos que sus problemas sean tan severos que no puedan integrarse a programas regulares. 

Para Marchesi (1990), la integracién es mas bien un proceso dinamico y cambiante, cuyo 

objetivo central es encontrar la mejor situacién para que el alumno se desarroile lo mejor 
posible, por lo que puede variar segiin las necesidades de los alumnos, segtin los lugares y 
segin Ja oferta educativa existente 

Hegarty (1981, en Marchesi 1990) considera que el objetivo principal no es la integracién, 
sino que es la educacrdn de ios alumnos con necesidades educativas especiales en ta escuela 

ordinaria Esto indica que el sistema educativo en conjunto asume la responsabilidad de dar 
respuesta al objetivo, y no a una parte de i; la educacién especial se desplaza en 
seguimiento de los alumnos deficientes que ya no estén en centros especificos. 

  

  

  1a uu rep: Para el nifio, después de su ambito fam a 

representativo del marco social en el que vive. Para un nifio on discapacida ila manera de 
como se integre a este ambito dependera el futuro txito d le su integracién social 
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La integracion escolar de un nifio no supone una simple ubicacién fisica en un ambiente lo 
menos restrictivo posible, sino que significa una participacién efectiva en tareas escolares, 
que le proporcionen Ia educacién diferenciada que precise, apoyandose en las adaptaciones y 
medios pertinentes en cada caso. Surgen asi, los diversos modelos de atencién a los menores 

con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad orientandose a las 
caracteristicas de cada uno. 

Modelos de Integracién Educativa. 

Se ha sefialado a la integraci6n como un movimiento que trata de incorporar a la escuela 
ordinaria a los alumnos de los centros especiales, junto con todos los recursos técnicos y 
materiales que en ellos existan. La educacién especial se traslada entonces a la escuela 

regular. Sin embargo el proceso integracién no es algo rigido, con limites precisos m 
definidos, mas bien es un proceso dinamico y cambiante, cuyo objetivo es encontrar la mejor 
situacién para que el alumno se desarrolle lo mejor posible, por lo que variara segiin sus 

necesidades y partir de las posibilidades de éste y de las caracteristicas del centro educativo 
donde podria integrarse. 

Para ampliar las posibilidades de escolarizacin para los alumnos con necesidades educativas 

especiales, diversas autores presentan algunos Modelos de Integracién: 

Reynolds, (en Bautista, 1993) propone una guia de servicios educativos llamada “Sistema en 
Casacada” con ocho niveles (figura 1). Donde indica que la ensefianza especializada tiene 
otras alternativas, ya Sean sitios intermedios entre el centro especial y el centro ordinario. 

      
     

      
          

      
   
    
       

Escuela 
Residencia$ 

Entomos Educativos 
Extraescolares 

Escuela Especial 

Mayor parte del tiempo. 
ent Aula Especial 

Ir en esta direcci6n 
cuando sea necesano 

  

Clase ordinaria con 
Auta de Recursos 

   
Clase Ordinaria con 

Especialistas itinerantes 
Continuar en esta direccién 

siempre que sea posible 

   Clase Ordinaria con 
/ Asistencia Consulta \ 

Clase Ordinania 

Figura 1. “Sistema en Cascada” de Reynolds (en Bautista 1993). 
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Deno (1970, en Bautista 1993), propone un “Sistema de cascada de Servicios” (cuadro 1), 

concebido como un medio para adaptar los servicios a las necesidades de tos nifios 

Cuadro 1. 

“Sistema de Cascada de Servicios” de Deno (1970, en Bautista 1993). 

  es samen     
  

    

     

    

Nifios defictentes en aulas especiales dentro de la escuela ordinaria. 
Partrcipacién en actividades no académicas. 
Profesor especialista en ef aula 
Servicios de apoyo. 

  

      

# Instruccién en hospitales o residencias. 

  

Otra variante de El “Sistema de cascada” descrito por Deno (1979, en Marchesi 1990) en el 
que considera importante la estructura organizativa, donde plantea diferentes niveles en ei 
proceso de integracién (figura 2) 
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Su importancia se debe a que ha enfatizado las posibilidades educativas y de aprendizaje del 
alumno y no ias clasicas taxonomias de la deficiencia 

Nivel } Nifios en clases regulares, incluyendo los 
“dismmautdos” que pueden enfrentarse 

con las adecuaciones de una clase 
regular con o sin terapia de apoyo 

medicas o de orientactén 

    

    

  

    

    
    
   

   

       

    

      

      

  

Nivel IT Asistencia a clase regular 
imds servicto suplemen- 

tano de instruccién 
  

  

Nivel iE 5, Clase especial PROGRAMAS 
tiempo parcial “externos al paciente” 

Nivel IV \ Clase especial 
tempo completo 
  

Nivel V Centro 

Especial 

Nivel VI Hogar 
  

  

Nivel VII 

    cién en 
hospitales 
marcos 

domuciliarios 

PROGRAMAS 
“internos al pacrente” 

   Servicios 
“no educativos” 

(curdado médico y de 
bienestar y supervisign 

Figura 2 “Sistema en Cascada”, Niveles en el Proceso de Integracién. Deno (1970, 

tomado de Marchest, 1990). 

Hegarty, Pocklington y Lucas (1981, en Marchesi 1990), proponen otro modelo de 

organizacién de las diferentes posibilidades en educacién especial, a partir de la oferta 

educativa. (Cuadro 2). 
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Cuadre 2. 
“Modelo de organizacion de Hegarty et. al.,” (1981, en Marchesi 1990). 

  

    
Clase ordinaria, sin apoyo 

Clase ordinana, apoyo para el profesor, apoyo para la atencién personal 

Clase ordinaria, trabajo para el especialista fuera de la clase 

Clase ordinaria como base, tiempo parcial en la clase especial 

Clase especial como base, clase ordinana a tiempo parcial. 

Clase especial tiempo completo. 

    
oS Colegio especial a tempo parcial, colegio ordmario a tiempo parcial 

Colegio especial a tiempo completo   
  

A partir de estos diferentes modelos se hace patente que la integracién es un proceso con 

varios niveles, a través de los cuales se pretende que el sistema educativo tenga los medios 

adecuados para responder a las necesidades de los alumnos. El nivel puede cambiar 

conforme cambien las condiciones de aprendizaje de los alumnos, asi podremos decidir cual 

es el modelo mas adecuado de escolarizacion partiendo de la informacidén curricular, es 

decir, se deberé considerar cuales son las necesidades curriculares de los alumnos 

  

Por lo tanto, el nivel de integracién ms conveniente es aquél que favorezca ei desarrollo 

personal, intelectual y social de cada alumno. Por lo que se espera que una escuela abierta a 

la integracién de los alumnos con necesidades educativas especiales sea flexible en su 

organizacion y provea de los recursos esenciales para atender la heterogeneidad de sus 

alumnos 

Condiciones necesarias para la integracién educativa. 

Ya se han mencionado muchas de las condiciones que se deben tener en cuenta para que una 

integracién educativa se realice con éxito, sin embargo, es importante puntualizar a manera 

de conclusion algunos aspectos que deben de considerarse para el logro de este objetivo, 

Bautista (1991) sefiala que es imprescindible 

@ Una legislacion que garantice y facilite la integraciOn. 

® Programas adecuados de atencién temprana y educacion infantil. 

e Cambio y renovacién de la escuela tradicional, efectuando profundas modificaciones en la 

organizacién, estructura, metodologia, objetivos, etc. 
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e Reduccién de la proporcién profesor-alumnos por aula, ya que las aulas numerosas no 

permiten el sentido de pertenencia a un grupo y por otro lado, se tiende a propiciar 

respuestas homogéneas de los alumnos. 

° Un disefio curricular tnico, abierto y flexible, que permita las adaptaciones curriculares 

oportunas. 

e Suprenén de barreras arquitectonicas y adaptacion de los centros ordinarios a las 

necesidades de los diferentes alumnos. 

© Dotar a los centros los recursos personales, materiales y didacticos que sean necesarios 

Asimismo, contar con la atencién suficiente de los equipos interdisciplinarios. 

e Una buena comunicacién entre la escuela y su entorno social, toda vez que el proceso de 

integracidn no acabe en el centro, sino que continta fuera de él 

© Es necesaria la participacion activa de los padres en el proceso educativo del aumno Se 

i i ida tanto a los padres de nifios    

    

® Un buen nivel de comunicacién interna en los centros y, 

e La formacién y actualizacion del profesorado y demas profesionales relacionados con la 

integracion escolar, asi como una buena disposicién por parte de todos para trabajar en 

equipo. 

La integracién escolar de un alumno con necesidades educativas especiales solo sera posible 

en un determinado tipo de centro educativo, abierto a la diversidad, capaz de adecuar sus 

recursos y metodologias no sdlo a los alumnos que tradicionalmente se han considerado 

deficientes, sino también a aquellos que requieran cualquier tipo de respuesta individual de 

caracter transitorio o permanente. 

Gortazar (1990) apunta : “La experiencia nos dice que es mas importante dar prioridad a un 

enfoque educativo centrado en el aula que a un enfoque centrado en el nifio” (pag 369). 
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Introduccién 

Sustentandose el enfoque en ef que la escuela regular dota a los alumnos de recursos 
necesarios para su integracién escolar, en México la Secretaria de Educacién Publica (SEP) 

incorpora las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educacion Regular (USAER) como una 
estrategia para la atencién de alumnos con necesidades educativas especiales en las aulas 

regulares Para entender esta reorientacién, planeacién, organizacion y desarrollo de las 
acciones en los servicios de educacién especial, es necesario conocer el marco de referencia 
del que parte la USAER, su estructura organizativa, sus estrategias y acciones 
furidamentales. 

En nuestro pais, se adopta la necesidad de reconceptualizar la integracién de los nifios con 
necesidades educativas especiales que presenten 0 no algin signo de discapacidad transitoria 

o definitiva. Para ello, la Secretaria de Educacién Publica a través de la Direccién de 
Educacién Especial (DEE) tiene como retos principales : 

© Transitar de sistemas paralelos con una orientacidn clinico médica asistencial o modelos 
terapéuticos, hacia sistemas integrados con orientacion de educacién especial cimentada 

en los derechos de los menores a un curriculum basico y a fa satisfaccién de sus 

necesidades basicas de aprendizaje. 

e Compartir con la educacion regular un curriculum basico y apoyar en el desarrollo de las 

adecuaciones curriculares. 

e Consolidar los modelos de atencién propiamente educativos, donde ef eje sea la 
concepcién del proceso de ensefianza-aprendizaje que responda a las peculiaridades de 

cada alumno. 

e Reorientar los servicios de educacién especial para apoyar a las escuelas regulares en su 

proceso de integracién de alumnos con necesidades educativas especiales. (DEE/SEP, 
1994) 

En este Ultimo punto cabe resaltar que la reorientacién de los servicios de educacién especial 
lo componen principalmente dos instancias, la Unidad de Servicios de Apoyo a fa Educacién 

Regular (U.S AE.R) y Centros de Atencién Multiple (C.A.M.). La USAER, se identifica 
como estrategia de integracién que se incorpora a la Escuela Regular para proporcionar 

atencién a nifios con necesidades educativas especiales. Para entender dicha reorientacién 
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en los servicios que se otorgaban a los alumnos con algun tipo de discapacidad es 
conveniente recapitular sobre el proceso de integracion en México. 

Antecedentes de Ia integracién en Méxice. 

Se considera que 1a Educacién Especial en México se inicid en 1867, cuando se cred la 
primera escuela nacional para ciegos y sordos Posteriormente, en 1914, se fundé en Leon 

Guanajuato, una escuela para deficientes mentales; seis afios después, se fundé otra en 
Guadalajara. En 1926, la Universidad Nacional Auténoma de México inicié la formacion de 
recursos humanos para la educacién de débiles mentales; en el afio de 1932 se cred en el 

Distrito Federal una escuela para deficientes mentales Poco después, en 1935, se cred ef 

Instituto Médico Pedagégico, para atender a personas que padecian deficiencia mental 

profunda. En 1936 se fund6 la escuela para nifios lisiados; y en 1937, se fund6 la clinica de 
la conducta y ortolalia. En la década de los 40 se fundé la escuela de formacién de recursos 
humanos especializados en deficientes mentales, ciegos y sordomudos, y nifios infractores 

En la década siguiente se creé Ja Direccién General de Rehabilitacién, la escuela para 

maestros especialistas en problemas del aparato locomotor, la escuela de educacién especial, 
de Oaxaca, y la Coordinacion de Educacién Especial, que fund6 diez escuelas primarias de 
perfeccionamiento en el Distrito Federal, y doce escuelas en varios Estados de la Repiiblica. 

En 1970 se cre6 la Direccién General de Educacion Especial. Esta instancia asumid la 
responsabilidad de disefiar un servicio que permitiera a corto plazo la deteccién, diagnéstico 
y tratamiento psicopedagdgico de los nifios con problemas de aprendizaje. 

La propuesta inicial que pretendid dar apoyo al nifio con problemas de aprendizaje (lecto- 
escritura y matematicas) a fin de que permaneciera en la escuela regular, fueron los Grupos 

Integrados A, cuyo objetivo fue que los nifios recibieran la educacion adecuada a sus 
necesidades y que solo permanecerian en esta modalidad el tiempo necesario para lograr las 
adquisiciones académicas y/o conductuales que les permitieran proseguir su escolaridad en el 

grupo regular Con el tiempo se encontré nifios con dificultades mas serias quienes 
rebasaban el tiempo de permanencia en el servicio Por lo que fue necesario la creacién de 
los Grupos Integrados B (de 1° a 6°), los cuales estaban dirigidos a los nifios que requerian 

un plazo mayor para su integracion ai aula regular, sin embargo para algunos nifios esta 

opcidn era terminal en su educacién primaria. 

En 1972, se fundé la Asociacion Mexicana de Especialistas en Dislexia; y en 1976 se pone 

en practica la propuesta de Grupos Integrados (precedente de la corriente de integracion 
educativa), en el Distrito Federal y en el Estado de Nuevo Leon; los centros de 
rehabilitacion y educacion especial, y las primeras Coordinaciones Regionales, jas cuales 
funcionan en todos los Estados desde 1978. (Cortés, Gonzalez y Tilch, 1982) 

En 1980-1981, los Grupos Integrados se extienden a las 31 entidades federativas de la 

Repiblica. En 1980 la Direccién de Educacién Especial difunde su politica educativa a 

través de un documento en el que plantea la atencién de personas con requerimientos de 
educacién especial, lo cual inicia en nuestro pais con el modelo educativo. 
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Entre 1980 y 1982 la Direccién de Educacion Especial difunde un documento que marcé las 

pautas para acciones futuras en torno a la integracion educativa denominado: “Bases para 

una Politica de Educacién Especial” que se apoya en !os siguientes postulados 

© La normalizacién e integracién del nifio con requerimientos especiales de 

educacion 
e Adopta la denominacién de nifios, javenes personas o sujetos con requerimientos 

de educacién especial 

> Su referencia juridica indirecta estaba en los Articulos 48 y 52 de la Ley Federal 

de Educacién, y los referidos en forma directa en: 

e La Declaracién de los Derechos del Nifio; 

e La Declaracién de los Derechos de la Personas Mentalmente Retrasadas 

(1956); 
= La Declaracién d je los Derechos de los impe: 

i Asamblea General de Naciones Unidas); 

En sintesis el las “Bases para una Politica de Educacion Especial” se plantea y defiende, el 

derecho a la igualdad de oportunidades para la educacién. 

En dicho documento se reconocen ios siguientes grupos de atencién a menores: 

° Deficiencia mental 

® Dificultades de aprendizaje 

Trastornos de audicion y lenguaje. 

Deficientes visuales 

Impedimentos motores. 

Problemas de conducta. 

e Anuncia la atencién a nifios con capacidades y aptitudes sobresalientes (C.A.S ) y 

a nifios con autismo 

2 
6 

@ 
° 

También reconoce que se debe prestar atencién a sujetos que requieran de educaci6n 

especial, en cualquier momento de la vida. 

La atencién sera dada con una pedagogia especial, aunque ia educacion especial no debe 

considerarse separada de la educacién regular. 

La integracién se reconoce en diversos planos 

o En el aula regular, con ayuda de un maesiro auxiliar que preste sus asistencia 

directa o colabore con el maestro transmitiéndole estrategias y técnicas 

adicionales. 
© Enel aula regular con asistencia pedagogica o terapéutica en turnos opuestos 

° Organizando grupos pequefios para reconstruir aprendizajes, con duracion 

distinta, con vistas a integrarlos al grupo regular. 

e En clases especiales en la escuela regular. 
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» En escuelas especiales 

© En espacios no escolares como el hogar, hospitales, etc 

A partir de estos postulados se estructura el Proyecto de Educacion Especial 

Proyecto General para la Educacién Especial en México. 

Fase f 

A partir de 1992, se inicia el reordenamiento de fa Secretaria de Educacion Publica, 

precedido del Acuerdo Nacional para la Educacién Basica, la Modificacién del articulo 3° 

Constitucional y la Ley General de Educacién. 
De acuerdo con Guajardo (1994, p. 2-4) esto tepresenta cambios importantes en fa 

ducacién especial: 

e Termina con un sistema paralelo de educacién que es inadecuado para la nueva 

concepcion de calidad educativa y no viable para la demanda de la poblacién con 

necesidades especiales. La educacién especial puede considerarse como una modalidad 

de la educacion basica y abandonar su condicion segregadora. 

° Las instituciones de educacién especial surgieron de las instituciones pioneras de 

educacion publica en el pais. El sistema de educacin especial se ha consolidado como 

un sistema paralelo a lo largo de 127 afios, por lo que al ser considerada como una 

modalidad de educacién basica requiere de un programa institucional que permita las 

equivalencias por niveles. La Educacién Especial no puede quedar marginada de los 

criterios globales de calidad educativa. 

© La concepcién de calidad educativa al referirse a relevancia, cobertura, eficiencia y 

equidad permite mejorar el servicio piiblico de educacién, bajo el criterio de ningin 

concepto de exclusién: género, etnia, territorio, clase social, necesidades educativas 

especiales, etc. 

o No se cancelan os servicios de educacién especial, sino se establece una gama de 

opciones graduales de integracién para que cada escuela de calidad para todos, cumpla 

con los derechos que tienen los alumnos con requerimientos de educacién especial, 

teniendo asi el acceso a ambientes normalizados de educacién, bajo un programa de 

seguimiento y apoyo al alumno, a los padres, al maestro de grupo y al centro escolar 

© El programa de integracion sera concebido como un programa de desarrollo institucional 

y como un espacio para ofrecer calidad educativa a los educandos en edad escolar, con 0 

sin discapacidades en su desarrollo Logrando de este modo, los grados de excelencia 
atumno 5 

65 aumNios 

© La federalizacion de los servicios educativos, incluidos los de educacién especial, asi 

como el reordenamiento de los mismos en e! Distrito Federal, permite acercar las 
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soluciones al lugar donde se generan ios problemas Esta consideracién es importante 
para resolver, de manera concreta e individual, tos problemas que exige la integracién 

° La integracion educativa del sujeto con necesidades educativas especiales requiere de una 

Ley no discriminatoria Por lo que se modificd la Ley Federal de Educacion para dar 
cobertura legal a las estrategias de integracion educativa. Esto esta plenamente 
sustentado en el Articulo 41 de la Ley General de Educacién. 

e La integracién escolar es fundamental para la integracién social del sujeto con 

necesidades educativas especiales; y ésta debe formar parte de un programa integral que 

vaya mas alla de los aspectos escolares. Se debera considerar otros ambitos: salud, 
educacién, recreacién y cultura, sin descuidar el laboral. Para esto es indispensable una 

adecuada participacion intersectorial. 

e Los centros escolares que logran calidad educativa son aquellos que resuelven sus 
problemas bajo una gestién colegiada y participativa a través de los consejos escolares. 
La integracién de los alummos con necesidades educativas especiales constituye un 

compromiso profesional, que tendra que ser apoyado por familias de nifios con o sin 

discapacidad. Es fundamental iniciar una iniciativa de integracion simultanea de la 
instalacion de los Consejos de Participacion Social. 

© Se debera considerar, en lo referente a ia formacién y actualizacién del magisterio, sean 
incluidos aspectos basicos sobre Ja atencion a las necesidades educativas especiales con el 

nuevo enfoque de integracién, tanto en las escuelas normales de especializacién como en 

todas las instituciones formadoras de docentes para la educacién basica. 

Tomando como punto de partida esta nueva politica educativa, va generando un: 
transformacion en los modelos de atencién de nifios con necesidades educativas especiales. 
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Evolucién del Modelo de Atencién en México. 

Durante la existencia del subsistema de Educacién Especial, ha habido diversos modelos de 
atencién los cuales han evolucionado desde el asistencial, posteriormente el médico 

terapéutico y finalmente el educativo. Actualmente se yuxtaponen entre si (figura 3) 

    
   
    

    

    
      

  

MODELO 
EDUCATIVO 

   MODELO 

TERAPEUTICO 

MODELO 
ASISTENCIAL, 

   

Figura 3. Modelos de atencién en México. Direccién de Educacién Especial/SEP (1994). 

Et modelo asistencial. 

Este modelo, considera al individuo que necesita educaciOn especial como un minusvalido 

que requiere de apoyo permanente, es decir durante toda su vida. Considera que un servicio 

asistencial idéneo es posible en las condiciones que ofrece un internado. Se trata de un 

modelo segregacionista. 

El modelo terapéutico. 

Este modelo considera al individuo como un atipico, que requiere de una terapia para 
conducirlo ala normalidad Su modo de operatividad es de caracter médico, a través de un 
diagnéstico individual por medio del cual se definiré un tratamiento en sesiones, cuya 
frecuencia esté en fiincién de la gravedad del dafio o atipicidad. También se hacen 

recomendaciones al maestro que funciona como un auxiliary. Mas que una escuela para su 

atencién estos individuos requieren de una clinica. 

EI modelo educativo. 

Este modelo asume que el individuo tiene necesidades educativas especiales Rechaza los 
términos minusvalido y atipico por ser discriminatorios y estigmatizantes. La estrategia 
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basica de educacion especial, es la mmtegracién y la normalizacién, cuyo proposito es lograr 
el desarrollo y a mayor autonomia posible del sujeto en su comunidad. 

La estrategia educativa es integrar al sujeto con el apoyo educativo necesario, para que 

interactue con éxito en los ambientes socioeducativos, primero, y sociolaborales, después. 
Existen estrategias graduadas para ello y se requiere de un grupo multiprofesional que 

trabaje con el nifio, el maestro de la escuela regular, con !a familia y que, a su vez elabore 
estrategias de consenso social de aceptacién digna. 

Esta concepcién se sustenta en el principio ético del derecho equitativo, no excluyente y 
también en el desarrollo de la psicopedagogia y del desarrollo de! curriculum escolar. 

Es asi, que a partir de la implantacién de! modelo educative de atencion se define como eje 

rector la integracion como estrategia. 

Estrategia de integracién: Fundamento legal y metas. 

La Ley General de Educacién compromete una educacién basica para las personas con 

discapacidad en el Articulo 41 que a la letra dice’ 

“La educacién especial esta destinada a individuos con discapacidades transitorias o 
definitivas, asi como aquéllos con aptitudes sobresalientes  Procurara atender a los 

educandos de manera adecuada a sus propias condiciones de equidad social. 

Tratandose de menores de edad con discapacidades, esta educaci6n propiciara su integracién 

a los planteles de educacion basica regular. Para quienes no logren esa integracién, esta 

educacién procurara la satisfaccién de necesidades basicas de aprendizaje para la auténoma 

convivencia social y productiva 

Esta educacién incluye ortentacién a los padres o tutores, asi como también a los maestros y 

personal de escuelas de educacién basica regular que integren alumnos con necesidades 

especiales de educacién”. (Diario Oficial, pag. 48) 

En este mismo orden de ideas, se ha adicioné al Articulo 33 de la Ley de Adquisiciones y 
Obras Publicas de la Federacion, que se eliminen las barreras arquitecténicas que impidan e! 
acceso de personas con discapacidad a los diversos ambitos de concurrencia, entre estos, las 

escuelas regulares. 

Guajardo (1994, pag 34) dice que: el cambio en el enfoque de la integracién del sujeto con 
necesidades educativas especiales consiste en “no hacer de la integracion un objetivo, sino 
un medio estratégico para lograr educacién basica de calidad para todos, sin exclusion”. 

La integracién pasa de ser un objetivo pedagdégico a una estrategia metodolégica para un 

objetivo ético: la equidad en la calidad de la Educacidn Basica. 

  

El proyecto de integracién tendra que contar con dos acciones simultaneas 1a escolar y la 
social. El modelo de atencién educativo se orienta hacia una transicion. (figura 4) 
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Figura 4. Estrategia de Integracién. Direccién de Educacién Especial/SEP. (1994). 

Esta nueva estrategia de integracién requiere colaboracién de fos diferentes sectores en 
areas como: salud, recreacién y deporte, educacion y asuntos laborales. Considerando de 
igual manera los derechos y obligaciones que tienen los sujetos con necesidades educativas 
especiales ante la sociedad. (Guajardo, 1994), 

En congruencia con las politicas planteadas en 1995 se instala el Programa Nacional para el 
Bienestar y la Incorporacion al desarrollo de las personas con discapacidad, donde se suman 

los esfuerzos y compromisos de organizaciones sociales y de instituciones ptblicas y 
privadas. 

En diversos estados de la Repiaiblica como, Nuevo Leén, Aguascalientes y Durango, entre 

otros, se han incorporado iniciativas tanto en el aspecto social como escolar. 

Guajardo (1994) considera, que la integracién de caracter estratégico de los sujetos con 
requerimientos especiales es la escolar, que aunque no debe reducirse a ella deben girar en 

torno suyo los demas ambitos de integracién En este sentido, la propuesta de la educacién 
especial es la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educacion Regular (U.S.AER.), que se 
define como Ia instancia técnico operativa y administrativa que favorece los apoyos tedricos 

y metodoldogicos en la atencién de los alumnos con necesidades educativas especiales dentro 
de la escuela regular. 
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Esta propuesta esta sustentada en un contexto de politica nacional ¢ internacional a favor de 

la integracion educativa que parte de premisas y conceptos fundamentales, que orienta de 

manera decisiva los cambios de tipo operativo y técnico. 

En io que se refiere a Jas politicas internacionales, se han recogido y sistematizado por la 

UNESCO, consensos para la reorientacién de ja educacién, con base en ellos, se han 

recomendado diversas medidas para que jos paises miembros reordenen suas sistemas 

educativos a efecto de alcanzar las metas de una educacion que: 

@ Sea para todos. 

o Atienda a la diversidad de la poblacion 

e Se realice con calidad. 

Y dentro del contexto nacional las primera acciones de la reestructuracién del Sistema 

Educativo Nacional tuvieron su base en el Programa para la Modernizacién Educativa, cuya 

operacion inicia en 1989. En 1992, se signa en la SEP el Acuerdo Nacional para la 

Modernizacion de la Educacién Basica, y se establecen tres ejes rectores de ia nueva politica 

educativa: 

© La reorganizacién del Sistema Educativo Nacional. 

© Lareformulacién de contenidos y materiales educativos. 

© La revaloracion social de la funcién magisterial. 

En 1993, se modifica el articulo 3° de la Constitucién Politica que obliga al Estado a 

garantizar el derecho de todo individuo a recibir educacion basica (preescolar, primaria y 

secundaria) con caracter laico y gratuito; junto con la promulgacién de la Ley General de 

Educacin que en su articulo 41, se marca el reconocimiento a la existencia de la educacion 

especial, definiendo su ambito de accion y su participacién dentro de la educacién basica. 

Se establece el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, cuyo caracter de integracién a parte 

de una politica de desarrollo social, es decir, procurando establecer condiciones para que ja 

poblacién pueda tener acceso a una mejor calidad de vida, se recalca ademas la importancia 

de incorporar a la poblacin con discapacidad ai desarrolio a través de estrategias como: 

e Fomentar una cultura de consideracién a las personas con discapacidad, 

e Disefiar e instrumentar programas y medidas para apoyar directamente a la poblacién con 

discapacidad en tres aspectos fundamentales. 

° Atencién médica. 

Educacion. e 

  

e Revisar la legislacién vigente y organizar programas que coadyuven a modificar el 

entorno fisico y la actitud de la poblacion en general, en beneficio de la poblacion 

discapacitada 

Facultad de Psicologia UNAM 29



Con toda esta serie de acciones, se establece de manera especifica una politica educativa de 

integracién en el marco del Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, en materia de 
Educacién Especial se pone énfasis en las necesidad de atender a los menores con 
discapacidades transitorias 0 definitivas como parte de la orientacién a la equidad. La 

poblacion que demanda atencién especial tiene derecho a obtener un servicio que, de 
acuerdo a sus condiciones, le permita acceder a los beneficios de la educacién basica, como 

recurso para su desarrollo personal y su incorporacién productiva a las actividades de la 

sociedad. 

En febrero de 1995, se instala 1a Comisién Coordinadora de! Programa Nacional para el 

Bienestar y la Incorporacién al Desarrollo de las personas con Discapacidad, que plantea fa 

colaboracién interinstitucional, buscando esquemas que permitan la participacion de todos 

los sectores de la sociedad. 

Se establece, pues en Educacién: 
© La integracion de los menores con discapacidad a la escuela regular promoviendo de 

manera simultanea una cultura de respeto a la dignidad y de los derechos humanos, 

politicos y sociales de las personas con discapacidad. 

o Generar el material educative que requieran las diversas discapacidades. 

e Introducir a las diversas asignaturas desde la primaria hasta la educacion superior el 

respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. 

e Integrar jévenes y adultos can diversas discapacidades a todas las opciones educativas. 

© Establecer en las carreras de nivel técnico y superior contenidos curriculares sobre la 

discapacidad. 

© Capacitar y sensibilizar al personal docente. 

La Comisién Nacional de Educacién en Favor de la Infancia que se establecié en 1991, 

elaboré un Programa Nacional de Accién en Favor de la Infancia (PNA), y de la necesidad 

de replantearlo surge el Plan de Accién 1995-2000, promoviendo la supervivencia, 

proteccion y desarrollo de nifios y nifias en todos los ambitos. 
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La figura 5 esquematiza las acciones anteriormente mencionadas considerando el marco 
nacional e internacional. 

Figura 5. Marco de Referencia sobre Integracion Educativa, Guajardo (1996). 
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Actualmente las acciones para la promocién de Ja integracién en el ambito nacional 

continian. En abril de 1997, se llevé a cabo en Huatulco, Oaxaca, la Conferencia Nacional: 

Atencién Educativa a menores con Necesidades Educativas Especiales. Equidad para la 
Diversidad donde participaron representantes de los niveles de educacion preescolar, basica 
y especial, las 58 secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacién (SNTE), 

organizaciones no gubernamentales vinculadas con Ja atencién de menores con algiin signo 
de discapacidad, la Asociacién de Padres de Familia, Universidades publicas y privadas e 

investigadores educativos. Se abordaron cuatro lineas tematicas: Poblacion, Operacién de 

Servicios Educativos, Actualizacién y Formacién Profesional y Materia de Trabajo, cuyo 
producto fue una serie de recomendaciones para llevarlas a la practica. Otra finalidad de 
esta Conferencia consistié en unificar criterios en torno a la atencién educativa de menores 
que presentan necesidades educativas especiales, asi como conocer el estado actual de la 
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integracién escolar en el pais La relevancia de este evento consistié en la participacién de 
los diferentes agentes que intervienen en el proceso de integracion (DEE/SEP. 1997} 

Y es que a partir del conocimiento de Ja situacién en materia de integracién ha tenido como 

resultado ef planteamiento de nuevas perspectivas y retos para la educacién especial, que se 
suscriben en una nueva fase enmarcada en el Proyecto General de Educacion Especial. 

Proyecto General de Educacién Especial 

FASE 0 

La fase ll, de este Proyecto se inicio en el ciclo escolar 1998-1999, y se sigue sustentando 
en ef modelo educativo de educacién especial, representando transformaciones en los tres 
ambitos de la estructura educativa: Sistema Escolar, Educacién y Sistema de Administracion 

Educativa Considerandose el més dificil el Sistema Escolar, ya que en éste se esta 

generando la innovacion. 

Esta fase I es un proceso constructivo del modelo educativo. La fase I fue el de la 
reorientacion de servicios. Ahora en esta nueva etapa se recomienza en un plano superior, en 

espiral. Se han reordenado las Coordinaciones Regionales en el Distrito Federal asi como la 

rotacién de los Coordinadores y los supervisores. 

Las perspectivas para e! ciclo 2000-2001 en el Ambito de la Educacion es que se continuara 

la sensibilizacién social para promover la integracién educativa y escolar a través del 
Consejo Educativo del Distrito Federal. En el ambito de administracién educativa, habra 
que cumplirse con las metas programaticas que sefiala el Programa de Desarrollo Educativo 

1995-2000, y se fortatecera al sistema escolar (Guajardo, 1998b). 

La reorientacién en la administracién educativa, consistié en que educacién especial forme 
parte de educacién basica y la reorientacién en el sistema escolar que los servicios de 
educacion especial se simplifiquen en fa atencién de los alumnos con necesidades educativas 
especiales dentro de la escuela regular a través de la Unidad de Servicios de Apoyo a la 

Educacion Regular (USAER) 

Una nueva propuesta: Unidad de Servicios a la Educacién Regular (USAER) 

Las reformas Sistema Educative Nacional, tienen una orientacion para renovar Ja escuela 
publica, para convertirla en la instancia que responda de manera efectiva a las necesidades 

basicas de aprendizaje de los alumnos, con equidad social, con calidad y atendiendo a la 
diversidad cultural, econdmica, fisica, cognoscitiva, etc. De aqui parten las premisas de 

educacion para todos, con calidad y atendiendo a la diversidad. 

Con este nueva orientaciOn, permite situar al curriculum escolar como eje de la respuesta a 
jas necesidades educativas especiales (NEE), considerando la normalizacion e integracion 

en las condiciones del contexto escolar o en e} aula donde esta inmerso el alumno 
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A partir de este postura, la Direccién de Educacién Especial organiza la atencién de los 
alumnos que requieren educacién especial bajo los siguientes supuestos : 

© Considerando como marco para Ja intervencidn el curriculum de la educacion basica. 

© Que la escuela regular asuma la responsabilidad de Ja atencidn de los alumnos con 

necesidades educativas especiales 
© Dotar a la escuela de los recursos suficientes para responder de manera efectiva a las 

necesidades de sus alumnos. 
e Atender los problemas que los alumnos presenten durante el proceso de aprendizaje de 

los contenidos escolares. 
© Reconocer que las dificultades de ios alummos surgen de la interaccién entre las 

caracteristicas del alumno y las caracteristicas del contexto. 
® Reconocer que las NEE son relativas y que dependen del nivel de aprendizaje de su 

grupo, de los recursos disponibles y de la politica educativa local. 

En tal sentido, la atencién de los alumnos que presentan NEE conileva transformaciones en 

la estructura y funcionamiento de la educacién regular y de la educacion especial. 

La Unidad de Servicios de Apoyo a la Educacién Regular (USAER), constituye la 

propuesta para tal propdsito, ya que se define como la instancia técnico operativa que la 
educacién especial ha impulsado para ofrecer los apoyos teérico y metodoldgicos en el 

ambito de la escuela regular para favorecer la integracién de los alumnos con NEE, y 
contribuir en ia transformacién de las practicas profesionales para la ampliacién de la 

cobertura en respuesta a la diversidad de la poblacién escolar (DEE/SEP, 1997) 

El apoyo que la USAER offece a la educacién regular para la atencién de las NEE, 
considera la atencién a los alumnos, al personal de la escuela regular y a los padres de 

familia. 
Los propésitos fundamentales de esta instancia son: 

° Atender a los alumnos que presenten necesidades educativas especiales en el ambito de la 

escuela de educacion regular. 
e Acordar con el docente de grupo regular ja estrategias, actividades y materiales 

diddcticos que favorezcan el aprendizaje de los alumnos en general y en particular con los 
que presenten NEE, asi como para la evaluacién de sus avances conforme a su evolucion 

escolar. 

© Orientar a los padres de familia de la comunidad educativa acerca de los apoyos que 

requieren los alumnos con NEE. 

Estructura Organizativa de ia USAER 

La USAER esta constituida estructuraimente por un director, maestros de apoyo, el equipo 

de apoyo técnico o paradocente y una secretaria. (Figura 6). 
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El equipo de apoyo consta basicamente de un psicdlogo, un maestro de lenguaje y un 

trabajador social. Adem4s podran incluirse otros especialistas (en trastornos neuromotores, 

en deficiencia mental, en ciegos y débiles visuales, etc ) cuando las necesidades educativas 

especiales de los alumnos asi fo requieran 

Cada USAER, apoya en promedio a cinco escuelas en la atencién de los alumnos que 

presenten NEE, en ja orientacién a padres de familia y a los profesores de la escuela. 

Para tal efecto, en cada escuela existe un aula que se denomina “aula de apoyo” Este espacio 

es destinado para la intervencién psicopedagdgica con los alumnos que lo requieran, asi 

como para la orientacion al personal docente de la escuela y a los padres de familia. 

La USAER esta organizada de la siguiente manera: 

o En cada escuela se ubican de manera permanente a dos maestros apoyo de educacion 

especial (los cuales pueden variar segun las demandas), para proporcionar la atencién a 

alumnos de 1° a 6° grado que presenten NEE.. 
e En promedio cada USAER cuenta con diez maestros de apoyo distribuidos en cinco 

escuelas. 

© La sede la USAER esta establecida en una de las escuelas donde se da el servicio. En 

donde el director de la Unidad coordina las acciones para la atencién de los alumnos y la 

orientacién al personal de la escuela y padres de familia de las cinco escuelas. La 

secretaria se ubica en ja sede, brindando apoyo secretarial a todo el personal de la 

USAER. 
© El equipo de apoyo técnico participa en cada una de las escuelas, tanto en !a atencién de 

los alumnos con necesidades educativas especiales, como en la orientacién a los maestros 

y a los padres de familia. Los integrantes del equipo de apoyo asisten a cada escuela de 

manera itinerante 

Figura 6. Estructura Organizativa de la USAER. Adaptacién de documentos de la 

  

  

    
  

  

    

DEE/SEP (1994, 1997). 
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Proceso de atencién a nifios con NEE en la USAER 

E} proceso de atencion en la USAER, segin Guajardo (1994) se inicia con ja evaluacién 

inicial en la que se consideran dos momentos 

@ ja deteccion de los alumnos, y 

e ja determinacién de sus necesidades educativas especiales. 

A través de la deteccién se identifican a los alumnos que con respecto a su grupo de 
referencia presentan dificultades entre contenidos escolares y que requieren de un mayor 
apoyo pedagdgico y/o de otra naturaleza debido a sus caracteristicas de aprendizaje. 

A partir de la deteccion se procede a la determinacion de las necesidades educativas 
especiales de los alumnos, mediante la imp je estrategias e instruments disefiados ECIaieS Ge iOS quUm©nnss, 

  

para tal efecto. 

Cuando se han determinado las NEE, se presentan las siguientes alternativas para su 

atencion. 

© intervencion psicopedagdgica, 

e canalizacion, o 

© solicitud de un servicio complementario 

Durante todo ei proceso de atencién de tos nifios con necesidades educativas especiales 
todo el personal de la USAER est comprometido, a realizar un trabajo de orientacién tanto 

al personal de la escuela como a los padres de familia. En lo que se refiere al desarrolio de 
ja orientacion se participa en consejos técnicos favoreciendo asi el trabajo colegiado. 

En este sentido la atencidn a las necesidades educativas especiales, requiere la participacién 

conjunta y coordinada del personal de la escuela regular y de la USAER. Los directores de 
la USAER y de Ja primaria seran los responsables de la coordinacion de todas las acciones 

que se lleven a cabo en el contexto escolar. (Cuadra 3) 
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Cuadro 3. 
Participacion del personal en la atenctén de las NEE. DEE/SEP, 1994. 

PERSONAL PERSONAL 
DE APOYO DOCENTE 
DE USAER DELA 

ESCUELA 
REGULAR 

  

EVALUACION 

  

  

INTERVENCION 

  

  

ORIENTACION         

  

A continuacién se aborda de manera més detallada el proceso de atencién de la USAER, 
dado a conocer en publicacion interna de la DGE/SEP, “TODOS SOMOS UN EQUIPO DE 

APOYO” (1994). 

Evaluacién Inicial. 

A partir de la evaluacién inicial se obtendra la informacién necesaria para la planeacion de la 

intervencién psicopedagdgica con los alumnos que presentan necesidades educativas 
especiales, la orientacién al personal docente y a los padres de familia. 

La evaluacién de las NEE, se hara de manera paraiela a acciones de sensibilizacion, gestion 
escolar y orientaciones a la comunidad educativa. 

La evaluacién inicial es un proceso de indagacién, anélisis y explicacion de la interaccion 
entre el proceso de aprendizaje de los alumnos y el contexto donde se desenvuelve. 
La evaluacién se proyecta hacia el proceso que sigue el alumno en la apropiacién de tos 
contenidos escolares para identificar los que ya sabe, las estrategias que utilize y las 

dificultades que enfrenta al abordar un contenido determinado, considerando también sus 

caracteristicas particulares: intelectuales, sensoriales, comunicativas, afectivas, etc 
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En cuanto al profesor de grupo, se indagaré sobre las estrategias que utiliza para el 
desarrollo de su trabajo en el aula, organizacién grupal, lo adecuado e inadecuado, suficiente 
 insuficiente material didactico y el tipo de interacciones que establece en e! grupo-clase. 

También se tomara en cuenta la organizacién y funcionamiento de la escuela, la flexibilidad 
de sus reglas, la direccién de actividades, la distribucién de grupos, su proyecto escolar y las 
condiciones fisicas en que se encuentra 

Otro punto importante, es lo relativo a la dinamica familiar del alumno, se enfatiza en 

conocer cual es el grado de autonomia y socializacién, la satisfacci6n de requerimientos 
escolares asi como la atencion a actividades recreativas o servicios de salud (figura 7). 

Figura 7. Evaluacion Inicial. DEE/SEP, 1994. 
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La evaluacion constituye un proceso ininterrumpido constituido por diferentes momentos, en 
donde cada uno de ellos representa una aproximacién a la interaccién entre el proceso de 
aprendizaje de los alumnos y el contexto donde se desenvuelve. 

Los momentos de la evaluacién: 

I La deteccién 
1 I la determinaci6n de fas NEE y, 

pa} la evaluaciOn de la atencion. 

I Deteccion. 

Es la accién por medio de la cual es posible identificar a fos alumnos que por su nivel de 
aprendizaje requieren a diferencia de sus compaiieros de grupo mayores, recursos para 
continuar el aprendizaje de los contenidos curriculares. Se identifica de manera paralela si el 

profesor de grupo ha agotado los recursos que tiene a su disposicién para 
progrese al igual que sus compafieros, en tal sentido se consideraré la necesidad de una 
ayuda complementaria para satisfacer sus necesidades. 
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La identificacién de los alumnos que requieren mayor apoyo, se realiza a partir de la 

comparacién de progresos que cada alumno tiene respecto a sus demas compafieros en el 

aprendizaje de los contenidos curriculares, de las dificultades que enfrenta y el desfase que 
se observa entre ef o ellos y el grupo Ademias se vera la relacién que existe en las 
actividades que realiza ei profesor con el grupo y con los nifios que presentan un desfase y si 
estas acciones resultan o no. 

La deteccién ofrece como inicio del proceso de evaluacién elementos para determinar las 
necesidades educativas especiales. Este momento inicial se podra realizar a lo largo del ciclo 
escolar y es el profesor de grupo quien la realiza con la orientacién del personal de la 

USAER, sin embargo, también es posible que la realice la USAER a partir del conocimiento 
de los grupos y de los alumnos pero siempre y cuando se coordine con ef profesor de grupo. 

EI principal recurso para la deteccién es la observacion que se realizara en los diferentes 
escenarios donde el alumno desarrolla su proceso de aprendizaje 

A partir de la identificaci6n de un alumno (deteccidn) se utilizara una hoja de deteccién y 
otros recursos para iniciar la determinacién de sus necesidades educativas especiales y 
continuar con ello el proceso de evaluacién. 

if Determinacidn de las necesidades educativas especiales (NEE). 

La determinacién de las NEE hace necesaria la revision cuidadosa de Ja interaccién del 
proceso de aprendizaje escolar del alumno y el contexto donde se desarrolla dicho proceso. 

Es la busqueda de fa informacién lo que permita conocer Io que el alumno tiene bien 
aprendido, lo que ie falta por aprender y las dificultades con las que se enfrenta, ademas de 
las circunstancias que en el contexto escolar y familiar le ofrecen para desarrollar 0 no el 

aprendizaje del alumno. 

Ante esta situacién, la determinacién de las necesidades educativas especiales exige en 
primer lugar una explicacién de las caracteristicas y relaciones del proceso del aprendizaje 
del alumno y su interaccién con el contexte donde se desarrolla y en segundo lugar, una 

traduccion de esas caracteristicas a necesidades educativas especiales 

Para ello de han considerado algunos indicadores y recursos, que son factibles de utilizar 
para el analisis de la informacion y la traduccion de las NEE 

A) Informacion sobre el alumno- 

1 Competencia curricular. 

Se indagara en qué grado el alumno ha conseguido aprender los contenidos para ese 

momento de su escolarizacién, es decir, implica determinar lo que es capaz de hacer 
en relacion a los objetivos y contenidos de las diferentes areas del curriculum 
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Los indicadores a considerar son” 
e Conocimiento de los contenidos conceptuales de las areas curriculares 

conceptos, principios, sistemas, etc 

Utilizacién de procedimientos o esirategias en la solucién de problemas. 

Desarrollo de valores y actividades 

2 Estilo de aprendizaje y motivacién para aprender 

Se exploraré la manera de aprender del alumno: como realiza las actividades o tareas 
escolares, su manera de afrontar o responder ante los contenidos, y las situaciones en 

las que responde mejor 

Los indicadores a considerar son: 
@ 

° 

e 

Condiciones fisico-ambientales en las que trabaja con mayor comodidad. 

Respuestas y preferencias, ante el trabajo en grupo, equipo o individual. 

Areas, contenidos y actividades en las que muestra mayor interés, mayor 

participacién o mayor dificultad. 

Materiales didacticos que favorecen, entorpecen o motivan su aprendizaje. 

Estrategias que el alumno utiliza para aprender y las formas que emplea 

para resolver los problemas que le plantea el maestro en ei salén de clases. 

3. Caracteristicas generales del alumno 

Se buscaré informacién sobre el proceso de desarrolio del alumno en los aspectos 

cognoscitive, emotive y fisica. 
Los indicadores pueden ser. 

° 

° 

° 

° 

° 

Situacion de salud. 

Situaci6n sensorial. 

Competencia lingtistica y pragmética 

Manifestaciones afectivas. 

Competencia cognoscitiva. Desarrollo de las estructuras mentales. 

B) Informacion sobre el contexto. 

1 Contexto del aula. 

Se buscara informacion referente a las caracteristicas y tipos de interaccién que se 

viven en el grupo y sobre la practica del profesor. 
Para ello se consideran los siguientes indicadores: 

° 

Adecuacion de la programacién a las caracteristicas del alumno. 

Formas de interaccién promovidas para el desarrollo de las actividades 

escolares 

Recursos materiales y didacticos del aula. 

Formas de evaluacion utilizadas por el maestro. 

Caracteristicas del grupo (nimero de alumnos, antecedentes escolares, 

etc.} 
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e Condiciones fisicas y materiales del aula 

© Interaccién grupal (subgrupos, roles, etc.) 

2. Contexto escolar. 

Se buscara informacién referente a la organizacién y funcionamiento de la escuela, 

sus recursos y condiciones fisicas. Los indicadores son’ 

° Caracteristicas del proyecto escolar si lo hay, o del plan anual 

© Estrategias para la atencién de las necesidades educativas especiales 

consideradas en el proyecto escolar 

» Adecuaciones técnico-pedagdgicas de la escuela a las NEE de los 

alumnos. 

® Condiciones fisicas de la escuela. 

© Recursos didacticos de la escuela. 

° Recursos especializados en la escuela, presencia de USAER u otros 

servicios alternos (servicio médico, acuerdos con instituciones deportivas, 

etc.) 

3 Contexto familiar. 

Se recabara informacién en este contexto bajo los siguientes indicadores 

® El alumno: Autonomia en la casa, formas de comunicacién que utiliza, 

interacciones que establece con los distintos miembros de la familia, 
actitudes, aficiones y preferencias. 

© La familia: Habitos, rutinas, pautas de educacién, actitudes y expectativas 
hacia el hijo, conocimiento de las caracteristicas del nifio, condiciones para 
el estudio de ios contenidos escolares, condiciones y recursos de la 

vivienda y exploracion del grado de colaboracién de Ia familia. 

C) Recursos para la determinacién de las necesidades educativas especiales. 

Para obtener Ja informacién necesaria que permita determinar las NEE se proponen 

los siguientes recursos, para evaluer con mayor profundidad clertos aspectos del 

desarrollo del alumno que se juzguen necesarios 

e La entrevista. 

Este recurso nos permite reunir informacién sobre algunos aspectos del alumno y 

sobre sus diversos contextos (escolar y familiar) 

Se realizara a padres de familia, profesor de grupo, al alumno u otros, en los espacios 
que brinden mejores condiciones para tal efecto, ya sea el aula de apoyo, el salén de 

clases 0 algtin otro lugar de Ja escuela. 
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Las entrevistas se estructuraran de acuerdo a las caracteristicas y circunstancias de 
los alumnos y los contextos a evaluar, asi como el momento que dentro del proceso 
de evaluacion se le determine 

® La observacton 

A través de la observacién se puede obtener informacion sobre algunos aspectos del 
alumno y del contexto del salon de clases, para tal efecto se debe tener claro el 
proposito y el enfoque, considerando las caracteristicas y circunstancias particulares 
del nifio 

La abservacién como recurso de evaluacién del profesor de grupo tendra que ser 
apoyada por el personal de la USAER, ya que es el maestro quien permanentemente 
puede utilizar este recurso con los alumnos del grupo 

2 Analisis de trabajos del alumno 

Este recurso permite el analisis de las producciones que el alumno realize en torno a 
las tares escolares Con lo cual se padran determinar los contenidos que el alumno 

ha aprendido y la evolucién que ha tenido en un periodo de tiempo determinado, asi 
como las estrategias que utiliza en la solucién de tareas y las dificultades que le 
representan. En tal sentido se complementaran con comentarios del profesor y del 
alumno. 

De manera indirecta, puede reconocerse la metodologia empleada por el profesor de 

grupo, las formas de interaccién que ésta propicia entre el alumno y ef contenido, y 
los procedimientos y aspectos que considera para Ja evaluacion y calificacién. 

D) Traduccién a necesidades educativas especiales. 

Después de recabada la informacion, se procedera a su andlisis para explicar la 

interaccién entre el proceso de aprendizaje del alumno y de los entornos en que se 
desarrolla el alumno ademas se consideraran, la situacién individual del alumno 
respecto a los contenidos escolares, a sus caracteristicas de aprendizaje, la distancia a 
los objetivos y contenidos del curriculum 

Lo anterior determinara lo que el alumno necesita para que de acuerdo a sus 
circunstancias y caracteristicas, alcanzar los objetivos y contenidos curriculares que 
le son alcanzables (figura 8). 
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La determinacién de las necesidades educativas especiales derivaré hacia alguna de jas 
siguientes alternativas. 

© Intervencién psicopedagégica 

Se procedera a su planeacién y en ella se definiran Jas adecuaciones curriculares que se 
requieran y la estrategia con la que se realizar 

Figura 8. Determinacion de las necesidades educativas especiales. DEE/SEP, 1994. 
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© Servicio complementario. 
Esta alternativa se refiere tanto a un servicio de educacién especial en turno alterno, 
donde se Je proporcionara un apoyo pedagégico complementario como un servicio de 
caracter asistencial como puede ser de salud o recreativo, éstos encaminados a favorecer 
los aprendizajes de los nifios que presenten NEE, se procedera a la planeacion de Ja 

intervencién y a la coordinacién de acciones con el servicio complementario para realizar 
la intervencién 

® Servicio de caracter indispensable (canalizacién). 

Dadas las NEE, que presente determinado alumno requerira un servicio indispensable de 
educacién especial, ya que Ja escuela regular no logr6 responder a sus necesidades y no 
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cuenta con los suficientes medios de apoyo para proporcionarle una atencién adecuada 
En este sentido debera elaborarse un informe donde se incluyan los resultados de 1a 

evaluacion, los motivos de la canalizacion y las recomendaciones u observaciones para el 
manejo del caso, avalados por el profesor de grupo, personal de USAER y ambos 
directores 

Uf Evaluacion de la atencion. 

Es la parte del proceso evolutivo que se encarga de reconocer las avances del alumno 

respecto a la satisfaccién de sus NEE, permitiendo continuar, ajustar o dar por terminado el 
proceso de intervencion 

Para la evaluacion de la atencion podran utilizarse los recursos que permitan reconocer los 
avances del aprendizaje del alumno respecto al grupo y del efecto que las modificaciones o 

adecuaciones realizadas sobre el medio han tenido dichos avances. 

Intervencién 

Se concibe que la intervencién es un proceso en el cual a partir de diversas acciones y de la 
utilizacion de recursos educativos complementarios se modifican o favorecen las condiciones 

© caracteristicas del alumno y del contexto donde se desenvuelve con e! propdsito de 
satisfacer sus necesidades educativas especiales. La intervencién es responsabilidad de 
todos los profesionales involucrados en la atencién de las NEE. 

    

El proceso de intervencién considera tres acciones (Ver figura 9): 

I Planeacion de la Intervencién. 
H Desarrollo de la Intervencion. 
ee Término de la Intervencion y seguimiento. 
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Figura 9 Proceso de atencion de la USAER. DEE/SEP, 1994. 
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I Planeacion de ia intervencion. 

Este momento de fa intervencién consiste en la toma de decisiones respecto a las acciones y 
recursos necesarios para dar respuesta a las NEE. Estas estaran orientadas tanto al alumno 
como a su entorno, pretendiendo modificar o compensar las caracteristicas y condiciones de 
uno como otro para crear mejores condiciones de interaccién que permitan el avance del 
alumno en el aprendizaje de los contenidos curriculares. 

En la planeacion se consideran las adecuaciones curriculares, las estrategias metodoldgicas, 
los recursos, el personal participante y el espacio donde se desarrollaré fa intervencién 

En este sentido, se tomara como base el curriculum para la intervencién psicopedagégica, 

por lo que sera necesario realizar las adecuaciones curriculares pertinentes de acuerdo a las 
necesidades de los alumnos. Con base en lo anterior se concibe al curriculum en dos 
dimensiones: 

2 Como disefio que concreta el proyecto educativo que la sociedad define para un 
determinado nivel educativo y precisa tanto Jos aspectos del desarrollo personal del 
alumno que deben promoverse (fines generales) como los aprendizajes especificos que 
han de lograrse y el método de ensefianza mas adecuado 
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° Como desarrolio curricular a través de la puesta en practica de los programas de grado en 

el aula, misma que presenta caracteristicas que sdlo se explican mediante la comprensién 
de fo que cada profesor realiza bajo cierta interpretacién y uso de programas de grado y 
libros de texto 

E] desarrollo del curriculum se expresa en cada aula, en ella se muestran las interacciones 
cognoscitivas, afectivas y sociales entre el profesor y los alumnos y entre ellos mismos, a los 

contenidos escolares Es en este contexto conde se expresan las necesidades educativas 
especiales y es donde iendran que modificarse las condiciones y/o integrarse los recursos 
para su satisfaccion. 

Por lo que se consideran estas dos dimensiones en la determinacién de las adecuaciones 
curriculares necesarias en la intervencion psicopedagégica. 

Las adecuaciones curriculares constituyen un continuo de modificaciones que se efectian 
sobre alguno o algunos elementos del curriculum, y mediante ellas se pretende incidir sobre 

aqueilas limitaciones, inadecuaciones y/o carencias del contexto escolar y del alumno 
identificadas en la determinaciOn de las necesidades educativas especiales. 

Adecuaciones de acceso al Curriculum. 

   
Este tipo de adecuaciones, incluye fas modificaciones que se realizaran a los recursos y 
medios para que el alumno interactle y avance en el proceso de aprendizaje de los 

contenidos curriculares. 
También se llevaran a cabo modificaciones sobre los objetivos y contenidos del disefio 
curricular para determinado grado escolar. Dichas adecuaciones contemplaran los criterios 

para la evaluacion y acreditacién de los alumnos. 

Respecto a los objetivos y contenidos, las adecuaciones podran ir en el sentido de: 

e Ampliar los tiempos en que han de trabajarse y lograrse por parte de los alumnos. 

© Variar Ja secuencia, introducir objetivos y/o contenidos intermedios y/o 

complementarios a los de! disefio curricular. 

e Variar Ja profundidad y extensidn con que el alumno pueda adquirir ciertos 
contenidos curriculares. 

Paralelamente a la determinacién de las adecuaciones curriculares, deberan definirse las 
estrategias organizativas que se consideren mas adecuadas para realizar la intervenci6n. 

Al definir estos aspectos quedan establecidos los elementos principales para la intervencién 

psicopedagdgica, los objetivos de aprendizaje que se pretende alcancen Jos alumnos, los 

contenidos que se abordaran, las actividades para la ensefianza y el aprendizaje, las formas 
de organizacién grupal, los recursos didacticos, las formas y procedimientos para la 

evaluacion del aprendizaje y el espacio para la intervencion. 
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Cabe sefialar que la planeacion de la intervencién, asi como ef desarrollo de la misma, se 
realizara de manera coordinada entre el profesor de grupo y los miembros de USAER que 
estén involucrados en la atencién del alumno con NEE Todos los elementos de la 

planeacion quedaran registrados en un plan de intervencién, el cual debera estar sujeto a una 
evaluacién permanente durante su desarrollo que permita hacer los ajustes necesarios. 

if Desarrollo de la Intervencion. 

La intervencién podra desarrollarse en 

o Gnupo escolar 

e Aula de apoyo. 

@ En ambos. 

La eleccion de una u otra variante debe considerar jas NEE de ios alumnos y valorar jas 
circunstancias, posibilidades y limitaciones en cada caso para definir la estrategia 
organizativa que favorezca sus necesidades. 

It Término de la atencion y seguimiento. 

Los resultados de Ia evaluacién de la atencién respecto a las NEE, determinaran si se 
continga con el proceso de intervencién, por lo que sera necesario replantearse una nueva 

planeacién de ja intervencién, considerando si asi se requiere de algun servicio 
complementario o la canalizacion del alumno, o bien que el alumno pueda continuar su 

proceso de aprendizaje sin apoyo especial. 

Si ef alumno ya no requiere el apoyo de la USAER, se definiran las estrategias para su 
seguimiento, esto es, contar con la informacion suficiente sobre el proceso de aprendizaje de 

los alumnos que han recibido atencién por parte de la Unidad, y que en un momento 

determinado si llegase a surgir alguna dificultad con estos alumnos se pueda intervenir de 
manera inmediata. 

La orientacion. 

La orientacién al personal de la escuela reguiar y a los padres de familia constituye otro 
elemento fundamental del proceso de atencién a los alumnos con NEE. 

Bajo esta postura se concibe a la orientacién como un proceso de itercambio y 

construccién entre el personal de la escuela regular, los padres de familia y el personal de la 
USAER en donde se revisan y analizan las NEE para tomar decisiones y asi modificarias en 

sus diferentes contextos (aula, escuela y familia) (figura 10) 
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Figura 10. Orrentacion. DEE/SEP, 1994. 
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Lo que se pretende bajo esta perspectiva es lograr tas relaciones de colaboracién y 
corresponsabilidad entre los agentes que intervienen en el proceso 

Las acciones para la orientacion tendran su origen en las NEE, ademas de constituir parte 
del programa de intervencién 

Sin embargo hay diferencias en cOmo se abordaran Jas orientaciones que se daran tanto a 
padres como a! personal docente (figura 11). 

Figura 11. Orientaciones a padres y maestros por parte de la USAER. DEE/SEP, 1994. 
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» Elementos tedricos. 
© El curriculum escolar. 

intervencida y ortentacién. 

  

a La educacion especial. 

© El aprendizaje y la ensefianza con los 
alummos que presentan NEE. 

© EI proceso educativo escolar. 
      

o Estrategias metodolégicas para 

apoyar a los alumnos con NEE.     
© Los roles y relaciones en Ia familia. 

e La participacion de los padres para 
apoyar el proceso cducativo y las 

acciones de la escuela.       
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Con la orientacién a los padres de familia se pretende, ademas de su participacién en al 
atencion de las NEE, establecer vinculos mas estrechos entre la escuela y la familia para 
lograr que ésta participe en la consecuci6n de los fines que la escuela se propone cumplir, no 

solo participando con apoyo de tipo material sino ademas en el desarrolio de los aspectos 
educativos que cotidianamente se viven en la escuela. 

Hasta esta seccion del presente trabajo se han analizado diferentes conceptos, 
acontecimientos y propuestas en relacién al proceso de integracién en México. En el 

siguiente capitulo se analizaré {a situacién profesional del psicdlogo ante el cambio de 
enfoque que representa la atencién de alumnos con necesidades educativas especiales en el 

aula regular, con la revision de este tema se completaré la fundamentacion de la 
investigaciOn que posteriormente se describira. 
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Introduccion. 

Dentro del marco de la integracién educativa son diversos los profesionales que intervienen 
en este proceso como agentes de cambio, ef trabajo que se realiza de manera 
interdisciplinaria permite tener una vision desde diferentes enfoques enriqueciendo la 

practica integradora 
En este sentido es conveniente hacer una reflexién sobre las aportaciones de la Psicologia a 
la educacién, la formacién profesional del psicdlogo, su ejercicio en el campo educative 
orientandonos especificamente a su practica en la USAER, instancia de educacion especial 
que se inserta a la escuela regular promoviendo 1a integracién escolar y educativa de los 
alumnos que presentan necesidades educativas especiales 

Aportaciones de la Psicologia a la Educacién. 

La Psicologia incide en la educacién a partir de los diversos pianteamientos de las 
caracteristicas de la teoria psicoldgica que se toma como punto de referencia. En Ios afios 
cuarenta Ja Psicologia de la Educacién tenia tres nicleos de contenidos: las teorias del 
aprendizaje, el estudio y la medida de las diferencias individuales y la psicologia det nifio. 
(Wali, 1979, en Coll, 1991). 

Para la década de los sesenta, el interés por los temas educativos imprimen un impulso 
considerable a las ciencias de Ja educacién, entre ellos la Psicologia de fa educacién, que, 

aunque se acepte que el anélisis psicologico no agota la totalidad de la problematica 
educativa, se considera que la psicologia del aprendizaje, junto con la psicologia del 
desarrollo y la medida de las diferencias individuales proporcionan en ultimo término la 
clave para descubrir los métodos de ensefianza mas adecuados y eficaces. La Psicologia de 
la Educacién es la rama de la Psicologia que experimenta mayores progresos desde 1950 

hasta 1975 (Wall, 1979; en Coll, 1991). 

Sin embargo, a finales de 1975 se cuestionan los resultados empiricos acumulados de dos 
décadas de investigaciones educativas las cuales apenas han tenido repercusiones practicas, 
y la ausencia de teorias globales que integren los datos empiricos. 

La Psicologia de la Educacién es criticada, se ponen en duda su teoria y su practica. Se 
abre asi una fase de reflexion y de analisis epistemologico de busqueda de alternativas. 

(Coll, 1991). 

Facultad de Psicologia UNAM 49 

 



En este proceso, una de las aportaciones mds importantes fue sin duda, la Teorfa Genetica 
de Jean Piaget, la cua! aborda ef problema de la construccién del pensamiento racional a 
través de la investigacién psicoldgica de las operaciones del pensamiento 
EI andlisis sistematico de la génesis de las nociones basicas del pensamiento racional, asi 
como la descripcién de las caracteristicas del pensamiento concreto y formal y de las 
estructuras légico-mateméaticas que los caracterizan, hacen surgir nuevas expectativas sobre 
la posible utilizacion de estos conocimientos en el campo educativo 

Es asi como se origina una corriente de seguidores en el campo de fa psicopedagogia y de 
la psicologia de la educacién. Esta teorla psicolégica impacta de tal forma a la educacién 
que se establecen objetivos educativos vinculando el aprendizaje escolar y los procesos det 
desarrollo y ta relacién que existe entre ambos. En nuestro pais, a mediados de Jos ochenta 

el enfoque psicogenético se orienta hacia los procesos de adquisicién de 1a lengua escrita y 
hacia la construccién de los conocimientos ldgico mateméaticos, con programas especificos 
como el Programa Nacional para fa innovacion de 1a Ensefianza de la Lengua Escrita y las 

Matematicas (PALEM) (Guajardo, 1998a). 

Otra de las aportaciones tedricas importantes es la de Lev Semenovich Vigotsky fundador 
de la teoria sociocultural en Psicologia. Sus proyecciones estan en pleno desarrolio en el 
contexto educativo, se basan en el concepto de Vigotsky de “zona de desarrollo proximo” y 
en sus ideas sobre la internalizacién y autorregulaci6n. Considera también que la 
instruccién formal tiene un papel fundamental en el crecimiento de las funciones 
psicolégicas superiores. Para Vigotsky, el desarrollo psicolégico no es posible sin ta 
instruccién, ya que considera que la instruccién reorganiza el avance de las funciones 
psicolégicas mediante la zona de desarrollo préximo y permite al mismo tiempo ja 
aparicién de los conceptos cientificos (Lee, 1987; en Alvarez, 1996). 

La influencia de psicologia no sélo se circunscribe a las teorias anteriores, sino también a 
diversas corrientes que van desde el conductismo de Skinner con una Tecnologia de la 
Ensefianza, hasta la postura cognoscitiva con el Modelo de Procesamiento de la 
Informacion, la Teoria del Aprendizaje Significativo de David Ausubel y la del 
Aprendizaje Instruccional de Jerome Bruner entre otros (Alvarez, 1996) 

Estas teorias han servido como punto de partida a diversas practicas que se relizan en el 
campo de la educaci6n, es por ello que para tener mayor claridad del papel del psicdlogo en 
este ambito, es necesario conocer el panorama de Ja historia de la psicologia en México y 

de la participacién de este profesional en la misma. 

La Psicologia en México. 
2Un perfil para el psicélogo? 

Carlos (1989) dice que en nuestro pais, la Psicologia es relativamente joven, ya que a partir 

de 1938 se imparte como carrera en la Facultad de Filosofia y Letras y se independiza como 
Facultad de Psicologia para el afio de 1973, multiplicandose desde entonces instituciones 
educativas donde se imparte {a licenciatura 
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La Psicologia como profesién y disciplina cientifica, juega un papel fundamental en el 
andlisis y solucion de diversos problemas del ser humano Es asi, que su impacto real, 
como ciencia o profesién esta directamente vinculado con la formacion del psicdlogo en 
todos sentidos (Sosa, 1989) 

Surge asi, la necesidad de definir un primer perfil profesional del psicdlogo, que no sdlo 
contemplara a la disciplina como tal, sino hallando su justificacién en las necesidades de la 
poblacién. El Consejo Nacional para la Ensefianza e Investigacién en Psicologia (CNEIP, 
1978) fue Ja instancia encargada para tal efecto, concluyendo de manera general que las 

funciones del psicdlogo eran” 

© Evaluar 

e Planear 

2 Interveni 

© Prevenir 

@ Investigar 

Resuelve problemas en las areas de : 

© Educacién 

@ Salud Publica 

2 Produccién y consumo 

® Organizacién social 

® Ecologia 

   

La técnicas de evaluacién empleadas por el psicdlogo son: 

Las entrevistas 

Las pruebas psicométricas 

° Las encuestas 

® Los cuestionarios 

© Las técnicas sociométricas 

° Las pruebas proyectivas 

© La observacion 

o El registro instrumental 

Los analisis formates. 

Las técnicas de intervenci6n para resolver problemas son: 

© Las técnicas fenomenoldgicas, psicodinamicas y conductuales 

© Ladinamica de grupos 

Ja sensibilizacion 
° La educacién psicomotriz 

° 
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e La manipulacion ambiental 

e La retroalimentacion biolégica 

e La publicidad y la propaganda 

Esta primera aproximacidn dio pie a proyectos como “EI Perfil profesional del psicdlogo v 
situacién actual de la ensefianza de la Psicologia en México”, propiciado por la Secretaria 
de Educacién Publica, donde los principales objetivos iban enfocados a determinar la 
relacin entre la formacién y el ejercicio profesional del psicdlogo, asi como la vinculacion 
con las satisfacciones de necesidades sociales, y determinar las funciones y habilidades del 
psicdlogo asi como sus limitaciones en su ejercicio profesional. Ademas de analizar, 
evaluar y actualizar el perfil de! psicdlogo a fin de vincularlo a la situacién actual de la 
ensefianza de la psicologia en México (Acie, 1984). 
En tal sentido la formacion el psicdlogo no puede estar al margen del contexto 
socioeconémico del pais y a las necesidades y funciones sociales ya que debera 
corresponder a las condiciones reales segiin el Comité Interno de Evaluacion y Planeacién 
Institucional (CIEPI, 1998), a lo que Sosa (1989) sefiala: “Por una parte, al psicdlogo se le 
forma tradicionalmente en funcion de lo que se espera de él profesionalmente hablando, 
pero por otra, lo que se espera de él nunca va mis alla de lo que el propio psicdlogo ofrece 
a partir de como se le formo.”(pag. 10) 

En la actualidad en México, la Psicologia presenta todavia algunos problemas para 
identificarse profesionalmente, es decir, los que ofrecen sus servicios tanto como los 
usuarios, careciendo de una clara definicién de lo que la Psicologia les puede ofrecer. 
Ya que de manera generalizada Jas actividades profesionales del psicGlogo estén 
restringidas al diagnéstico, es decir, se les emplea para aplicar pruebas psicométricas, 
seleccionar personal, entrevistar, etc (Acle, 1984; Martinez y Ramirez, 1979; cit en Carlos 

1993). 

Esto es explicable ya que buena parte de las actividades de los psicdlogos son poco 
conocidas por el piiblico en general, quién identifica mas a éste profesional en ¢! area 
clinica, desconociendo las otras especialidades y respondiendo vagamente a las funciones 
que éstos realizan: (Macotela y Espinoza, 1979; cit. Carlos, 1993). 

En un diagndéstico realizado por la Facultad de Psicologia de la UNAM, el campo de laboral 
del psicélogo se ubica en primer lugar en instituciones educativas, desde educacién basica 
hasta universitaria, en segundo lugar en instituciones de salud, y en tercer lugar en la 
prestacién de servicios en un porcentaje referido a la practica privada (CIEPI, 1998). 

Este diagnéstico también nos muestra que los tipos de funcién que desempefia 
predominantemente este profesional son de evaluacién, investigacién prevencion, 
planeacién y diagnéstico. Las areas dénde desempefia estas funciones son las de 
personalidad, dindmica de grupos, aptitudes, prevencién de problemas (ambientales, 
educativos, laborales, comunitarios y de personalidad), capacitacién y docencia. También 
realizan sus funciones pero de manera més restringida, en los campos de educacién sexual, 
atencién a padres de familia, rehabilitacion, psicologia del deporte, psicogerontologia, entre 

otros (CIEPI, 1998). 
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Concluyendo entonces que “el psicdlogo en nuestro medio, sigue desarroliando actividades 
ottodoxas en el area clinica, del trabajo y educativa principalmente, con poca incidencia en 
areas de reciente desarrollo” (Martinez y Urbina, cit. en CIEPI, 1998) 

El campo potencial del psicdlogo se expande a nuevas areas con diversificacion de los 
modos de financiamiento, lo cual es acorde los cambios de Ja ultima década en lo que 
concierne a la tecnologia informatica y a la globalizacion econdmica, sumandose también 
las demandas sociales que cada vez se agudizan. Podemos decir, entonces que el campo 
potencial se inclina a las siguientes areas: prevencion de la salud, atencién a grupos con 
necesidades especiales (enfermos de sida, nifios de [a calle, ancianos, discapacttados, etc.) 
de mejoramiento de su calidad de vida, relacién de los usuarios con las nuevas tecnologias 
informaticas y productivas; procesos politicos, procesos transculturales, desempefio del 
trabajador en situaciones econémicas y productivas cambiantes; psicologia del deporte y 
del tiempo libre; disefio y organizacion de eventos culturales, andlisis y evaluaciones de los 

medios masivos de divulgacién, disefio de programaciones de medios masivos de 

divulgacion, mejoramiento de condiciones de trabajo y vida; andlisis de formas de vida 
urbana y optimizacién de las mismas; planeacién y disefio de espacios, domésticos, 

laborales y civiles, mejorando sus usos (CIEP, 1998). 

  

Es asi que el psicdlogo debe estar capacitado para construir su propio campo laboral, 
mostrando ef disefio de su propio trabajo dentro del trabajo. 

En tal sentido, -y para fines de este estudio- se describen las habilidades y destrezas del 
psicélogo en el Ambito educative y especificamente en una de las areas potenciales de 
trabajo: a grupos con necesidades educativas especiales. 

El Psicéloge ex la Educacién. 
Habilidades y destrezas prefesionales. 

Al habiar del psicélogo en Ja educacién, Carlos (1992) lo define: como un profesionista que 

estudia, investiga, explica y comprende los comportamientos humanos tanto individuales 

como colectivos. Ademas de disefiar, y aplicar procedimientos, metodologias, materiales y 

técnicas para corregir, facilitar 0 mejorar el proceso de ensefianza aprendizaje. 

En la misma linea Macotela y Jiménez (1994) dicen que el psicdlogo en la educacién se 

dedica al estudio de las caracteristicas, comportamientos y procesos psicoldgicos 

individuales, grupales e institucionales vinculados con el fendmeno educativo. Asi mismo 

en constante comunicacién y colaboracién con directivos, maestros y padres de familia y 

alumnos, asf como con otros profesionistas relacionados con la educacién, el psicdlogo 

disefia, aplica, propone y evalia contenidos, condiciones, métodos, procedimientos y 

materiales que optimicen el proceso educativo 

Se considera que este profesional deberé contar con habilidades y destrezas profesionales 

que le permitan realizar de manera optima su labor A continuaci6n se describen algunas: 
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* Diagnosticar 

A través de diversas modalidades como pueden ser, individual, grupal o familiar, escolar, 

institucional o de sistemas el psicdlogo evaluara los conocimientos o habilidades que 

poseen las personas, sus necesidades ¢ intereses educativos o sus actitudes, las relaciones 
entre educadores y educandos empieando técnicas, pruebas e instrumentos adecuados para 
obtener una valoracion inicial de la situacién educativa. 

e Disefiar y programar 

Conformara estrategias y materiales, para organizarlos con ei objeto de medir o intervenir 
sobre una situacion educativa, con propésitos de prevencién, promocién o remedio. Esto, a 
través de instrumentos de medicién psicoeducativa (pruebas objetivas, cuestionarios, listas 
cotejables, simuladores, etc.), modelos educativos, planes y programas de estudio, métodos 
y procedimientos de ensefianza aprendizaje, actividades y materiales didacticos 

@ Intervenir 

La aplicacién de estrategias efectivas para incidir sobre un fendmeno educativo 
estructurando y secuenciando contenidos para hacer mas eficiente la ensefianza; 
desarroliando destrezas académicas y de autorregulacion del aprendizaje en los alumnos; 
estableciendo condiciones fisicas que favorezcan los procesos de ensefianza aprendizaje; 
mejorando las relaciones interpersonales entre educadores y educandos; orientando, 
capacitando o asesorando alumnos, padres, docentes y otros profesionales o 
paraprofesionales relacionados con la educacién, mediante conferencias, clases, cursos, 
seminarios y talleres; proporcionando orientaci6n vocacional; proporcionando terapia 
familiar, proporcionando apoyo o tratamiento psicopedagogico a personas con necesidades 
educativas especiales y asesoria a sus padres y maestros. 

o Prevenir 

Capacidad para sugerir y aplicar estrategias en el ambito educativo que eviten hechos no 

deseados y favorezcan los deseados. 

© Investigar 

Aplicar estrategias tedrico metodolégicas para contribuir al conocimiento y mejoria de la 

educacion, utilizando el tipo de investigacién pertinente al problema y propdsitos del 

estudio a través de una metodologia que permita tener informacion verificable y objetiva, 
planteando conclusiones fundamentales. 

° Evaluar 

Conocer y valorar los efectos de sistemas, programas y estrategias, tanto en el proceso de 
intervencién como en el producto, ante situaciones individuales o grupales diversas, en 
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alumnos, padres, docentes o paraprofesionales (conocimientos, habilidades, actitudes y 
opiniones © sugerencias), en planes y programas educativos formales y no formaies; en 
instituciones educativas, métodos y medios educativos y en proyectos y politicas 
educativas 

Todas esta habilidades y destrezas profesionales debera desarrollarlas dentro de las 
subareas de la Psicologia Educativa: la Psicologia Escolar, Educacién Especial, Tecnologia 
Educativa, Disefio y Evaluacion Curricular, Investigacion Educativa y Psicologia Social de 
la Educacion 

A lo largo de este trabajo nos hemos enfocado basicamente a la integracion educativa y 
escolar, pero se hace necesario conocer cual es la incidencia del psicdlogo en este proceso 
de cambio desde la Optica de la Educacion Especial, delimitando su quehacer en la Unidad 
de Servicies de Apoyo a la Educacion Regular 

Situacién actual del Psicélogoe en la USAER. 

Los retos que afronta la educacion especial en México con Ia reorientacién de sus servicios 
{cuadro 4), hacen necesaria la reorientacién de las funciones de los profesionales 
involucrados, entre ellos el psicdlogo, ya que se ha adoptado el modelo educative con 
equidad y se deslinda del modelo clinico rehabilitatorio (Guajardo, 1998a). 
A través de este enfoque eminentemente educative se tiene como eje rector el trabajo 
colegiado a partir de una nueva concepcidn del aprendizaie y de los servicios de educacién 
especial como apoyo al sistema de educacién basica, y no como un sistema paralelo 
Se han mencionado las nuevas concepciones imperantes en la Educacién Especial, como ia 
de necesidades educativas especiales y la reconceptualizacién de la discapacidad, pero, los 
profesionales que se encuentran inmersos en este ambito ,cémo han entendido este nuevo 
enfoque? Guajardo (1998c), comenta que no ha sido facil para los profesionales de la 
educaci6n especial, primeramente fue asimilada por éstos como un término més suave para 
referirse al 4rea de los problemas de aprendizaje o un derivado, esto es, una innovaci6n al 
area o una nueva area de especialidad. Posteriormente se asimilé como un eufemismo de la 
discapacidad. 

Con esta manera de conceptualizar las NEE, se considero que la escuela regular seria la que 
tendria que cambiar su tradicional rechazo a los menores con discapacidad, siendo los 
anicos responsables de obstaculizar la integracién Sin embargo, no era sélo eso sino que 
era inminente la reorientacién de los servicios de educacién especial, no sélo en sus 
servicios de apoyo, sino también los escolarizados 
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Cuadro 4 
“Reorientacion operativa de los servicios de educacién especial’, Guajardo (1998c) 

  

  

ESQUEMA ACTUAL | 
UNIDAD DE ORIENTACION 

_ AL PUBLICO   

UNIDAD DE SERVICIOS BE 
APOYO 

A LA EDUCACION 
REGULAR 

CENTRO DE ATENCION 
MULTPLE 

  

  
Pero, ,Porqué la dificultad de los psicdlogos de asimilar estos nuevos conceptos? Guajardo 
(1998a) comenta al respecto: “Es dificil que un concepto como las necesidades educativas 
especiales, con fundamento de relatividad que comprende la interactividad social como en 
la teoria de la justicia y los derechos humanos, asi como en la teoria curricular 
contemporanea, sea asimilado, esponténeamente, por profesionales de la educacién especial 
cuya base formativa ha sido en los aspectos biolégicos de la discapacidad con la tradicién 
positivista del funcionamiento orgénico y de la psicometria Y cuya practica ha justificado 
la conveniencia de la exclusién de esta poblacién en la escuela publica, para centrarse en 
técnicas paramédicas rehabilitatorias, con el aislamiento casi total de la docencia” Pag. 12 

Es asi, que bajo este enfoque se acabaron los “diagnésticos”, pero sobre todo los 

“prondsticos”. Esto, dice Guajardo (1998a), es lo que han perdido y ha dolido a muchos 
equipos diagndsticos y terapistas de la educacién especial 

Pero para conocer los motivos de esta dificultad es importante conocer sus antecedentes. 
Anteriormente la estructura organizativa existente, era por areas de discapacidad, donde 
cada profesional contaba con sus propios roles de formaciones y practicas especificas. 
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Podria decirse que eran varias educaciones especiales en la que cada una tenia definidos sus 

perfiles de ingreso y exclusién de su poblacién Ya que con una determinada discapacidad 

no eran candidatos para una entrar en ninguna otra escuela que no atendiera esa 

discapacidad Es decir, los neuromotores con deficiencia mental, no tenfan lugar ni con fos 

neuromotores, ni con los deficientes mentales, los deficientes mentales por abajo del 70 de 

cociente intelectual, no se admitian en ningin lugar, ni siquiera con ios deficientes 

mentales E! perfil de ingreso a una escuela especial no podia corresponder a otro, y el 

perfil de egreso era ambiguo, no habia final, no egresaban o se iban solos cuando cumplian 

cierta edad -algunos 30 0 40 afios-. 

Se contaba entonces con manuales de organizacion y funcionamiento, donde se preveia, el 

diagnéstico, la canalizacion, las evaluaciones, las “promociones”, asi como jas funciones de 

cada uno de los profesionales y su interdisciplinareidad, los diagnésticos por area 

profesional, sus baterias, las historias clinicas, la integracién diagnéstica, los reportes, los 

expedientes, ios cardex, los calendarios de reuniones interdisciplinarias, las sesiones de 

terapia, las guias didacticas, los inventarios de conductas a instaurar en los alumnos Estos 

eran manuales que sustentaban una organizacién y un funcionamiento muy complejos 

terminaban en comportamientos demasiado simplistas de fos profesionales involucrados. 

Los servicios que se resistieron mas a la reorientacién fueron los Centros Psicopedagogicos 

(CPP), ya que se representaban en mayor medida el modelo de atencién clinico. 

Entonces existia un equipo de especialistas como son: maestros especialistas en problemas 

de aprendizaje o pedagogos, terapeutas de lenguaje y como personai de apoyo ei psicdlogo 

y un trabajador social (Urbina, 1992). 

Urbina (1992) refiere que el psicdlogo que anteriormente laboraba en un Centro 

Psicopedagogico (CPP), se enfocaba basicamente al diagnéstico, apoyo psicopedagdgico a 

maestros, apoyo psicoldgico a nifios y atencién a padres. Teniendo carencias en las 

técnicas de intervencién en el trabajo con nifios, padres y maestros, considerando su 

formaci6n tedrica y practica deficiente para el abordaje de problemas emocionales. En ese 

momento se consideraba que {a practica profesional del psicdlogo requeria de mucho 

desarrollo. Es asi, que la labor del psicdlogo se circunscribia de igual manera a un modelo 

clinico de atencion. 

Ahora, con el nuevo modelo educativo en México de integracion, tiene dos connotaciones: 

la educativa y la escolar. La integracién educativa se refiere a los alumnos con necesidades 

educativas especiales que acceden al curriculum bésico a través de diversas modalidades de 

la escuela bésica (CAM), orientada a la atencién de Ja diversidad, y la integracion escolar, 

se refiere especificamente a la integracién de alumnos con necesidades educativas 

especiales, con © sin discapacidad, para que cursen su educacién basica en ella, con el 

apoyo de educacién especial CUSAER)(Figura 12). 
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SITUACION ANTERIOR SITUACION ACTUAL 

     
             

  
  

  
  

  
  

        
  

  

(1980 - 1994) 
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EDAD ESCOLAR EDAD ESCOLAR 
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INTEGRACION INTEGRACION 
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EDUCACION ESCUELA EDUCACION| ESCUELA 
ESPECIAL REGULAR ESPECIAL REGULAR 
a> ¥ 

| OBJETIVO | OPCION ESTRATEGICA 
  

      

  

“ CURRICULUM    
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\, SEGREGACION /| INTEGRACION 
\ ~) | BDUCATIVA       

Figura 12. “Integracién educativa y escolar”. Guayardo, E. (1996) DEE/SEP. 

{Qué requiere entonces el psicdlogo ante este nuevo enfoque y con una formacion 

tradicional para el ejercicio de sus funciones?. Se habla de que hay que dominar el 

curriculum basico. Para la escuela regular en México, el curriculum basico se refiere a los 

planes y programas de estudio, el avance programatico, fos libros de texto gratuitos, la 

evaluacién y la certificacién. Pero tener dominio del curriculum basico por parte de 

educacion especial aun no se logra (Guajardo, 1998a). 

Otro de los problemas que se visualizan es |a crisis de las profesiones educativas. Guajardo 

(1998c) manifiesta que “la crisis profesional en educacién especial y en regular se 

presentan con la creencia de que el maestro regular tendra una poblacién para la cual no se 

formo ni esta capacitado. El especialista supone que se desprofesionaliza si no sigue 

cumpliendo Ia funcién de experto, y si comparte decisiones educativas curriculares como 
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par, como colega, al lado del maestro regular en la organizaciOn del proyecto escolar de la 
misma escuela”. (pag 13} 

Sin embargo el perfil del psicdlogo egresado para laborar en educacién especial identificara 
y tratara todo tipo de atipicidades (problemas de aprendizaje y bajo rendimiento, retardo en 

| desarrollo, problemas de audicién y lenguaje, nifios de alto riesgo, ciegos y débiles 
visuales, superdotadas, etc } en ambientes educativos lo menos restrictivos posibles Y sera 
capaz de disefiar y proponer o aplicar programas de promocion del desarrollo y aprendizaje, 
programas de prevencién y correccién de problemas asociados 2 las atipicidades, 
programas de capacitacién o asesoria para padres de familia, maestras y especialistas, todo 
esto con la finalidad de ofrecer una atencién integral a la poblacién con necesidades 

educativas especiales (Macotela y Jiménez, 1994). 

Hasta aqui se identifican diversos problemas de orden conceptual y formativo a los que 
tiene que hacer frente el psicdlogo en el ejercicio de su profesién, y se han mostrado las 
habilidades y destrezas con las que cuenta para hacer frente a ia demanda en ei campo de la 
educacion especial, las cuales se describen a continuacién con la finalidad de revisar si su 
formacién profesional responde a las necesidades de la poblacion 

La Direccién de Educacién Especial (1997), como parte de las estrategias del Proyecto 
General de Educacion Especial Fase II (Guajardo, 1998b), pone a prueba el nuevo Manual 
de Organizacién de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educacion Regular de! ciclo 98- 
99, en el que se considera que el propdsito del psicdlogo como parte del equipo 

paradocente dentro de esta instancia es: 

e “Participar en el proceso de atencién educativa para la poblacién con necesidades 

educativas especiales propiciando su integracion educativa y escolar. 

e Orientar y asesorar al personal docente y padres de familia en los aspectos psicolégicos 
y emocionales de ia poblacién con necesidades educativas especiales” (pag. 36). 

Sus funciones son: 

© Colaborar en la elaboracién del Proyecto Escolar de ia USAER. 
e Participar en las acciones de deteccién de la poblacién con necesidades educativas 

especiales. 
e Participar en ja evaluacién inicial de la poblacién con necesidades educativas especiales 

© Participar en ja elaboracion del programa de atencién especifico para ta poblacién 

escolar atendida 
° Participar en la orientacién que se dé a los maesiros de las escuelas de educacién basica 

y padres de familia. 
© Proponer alternativas de solucién a problemas psicoldgicos especificos que presenter ‘os 

alumnos atendidos y que interfieran con su desempefio escolar y social. 

Parti ipar en las actividades del Consejo Técnico Consultivo que sean programadas 
ipar en las actividades de difusion del servicio que brinda Ja USAE! dade: ron cer Vicio que onnda 

  

De acuerdo a estos lineamientos existen las siguientes especificaciones del perfil 
profesional. deberd tomar decisiones con respecto al desarrollo de sus funciones, tener 
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iniciativa, ser creativo y proponer alternativas de trabajo, ser habil para escuchar, 
retroalimentar y relacionarse, y su actitud debera estar orientada al respeto, compromiso y 
responsabilidad 

En su desempefio como Maestro de Apoyo su labor es “atender a la poblacién con 
necesidades educativas especiales, participando en el proceso de ensefianza aprendizaje 
para facilitar su integracién educativa y escolar” (pag 28) y sus funciones son las 
siguientes 

o Participar en la elaboracién del proyecto escolar de la unidad. 

Elaborar su programa de trabajo 

Participar en el Consejo Técnico Consultivo. 

Participar en las actividades extracurticulares que se promuevan en !a escuela 

Participar y colaborar en las actividades civicas y socio-culturales que se promuevan en 

la escuela. 
© Participar en la elaboracién de las adecuaciones curriculares para fa poblacién atendida. 

Apoyar al profesor de grupo en el proceso de ensefianza aprendizaje. 

Colaborar en la elaboracién de auxiliares didacticos que apoyen el proceso de ensefianza 

aprendizaje. 
e Participar en la informacién y orientacién a padres de familia. 

e Asesorar al profesor de primaria. 

e
e
 

Cabe hacer mencién que dentro de este manual ja formacion profesional que se solicita para 
este puesto es de Lic. en Educacion Especial, sin embargo en la practica la formacion de los 
profesionales es variada ya que se desempefian, pedagogos, profesores de primaria, 
psicdlogos entre otros, los cuales teniendo diferente formacién deberan hacer frente a las 
mismas actividades 

Se considera ahora que los equipas de apoyo son equipos paradacentes ya que su apoyo 
gira entorno al curriculum y al aprendizaje de sus contenidos. E! psicdlogo forma parte de 
éste que con estrategias propias de su disciplina construye estrategias y tacticas de 
identificacion, intervencién y evaluacion de los alumnos que presentan necesidades 
educativas especiales, de acuerdo con los docentes de los grupos de educacién basica 
(Guajardo, 1998a). 

La importancia del efectivo desempefio profesional del psicdlogo radica en el impacto que 
estos servicios tienen, ya que actualmente existen 245 USAER en el Distrito Federal, en 
1020 escuelas primarias, atendiendo a una poblacién de 34,537 alumnos con necesidades 
educativas especiales sin discapacidad y a $29 alumnos con necesidades educativas con 
discapacidad o con capacidades y aptitudes sobresalientes. Asesorando a 12,293 
profesores, orientando a 33,510 padres de familia y beneficiando a 260,097 alumnos que 

conviven con los alumnos que presentan necesidades educativas especiales (Guajardo, 
19982). 
A continuacién (tabla 1) se muestra fa poblacién de psicélogos que se encuentra en la 
Direccién de Educacién Especial en el Distrito Federal: 
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Tabla 1. Fuente: Direccién de Educacion Especial /SEP (1998). 

Las cifras nos muestran que una cantidad significativa ahora tiene fiinciones como maestro 
de apoyo (23.26%) y como parte def equipo paradocente (41.65%) en las USAER, 
considerando ya en un global final la presencia del psicélogo en toda educacidn especial en 
el D.F. con un 24% 

Como parte de las estrategias tomadas en la Fase I del Proyecto General de Educacion 
Especial en México, se da un reordenamiento por regiones, es decir anteriormente se 
contaban con seis Coordinaciones Regionales ahora son siete. A continuacion se da 
informacién detallada de la poblacién de psicédlogos por Coordinacion, asi como la 
composicién de éstas. Este dato es sdlo contempla la poblacién de psicdlogos en las 
USAER (Tabla 2} 
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PSICOLOGOS. 
  

            
Coordinacién Regional 2 con 155 psicdlogos, siendo la menos poblada la Coordinacién 6 
con sdlo 68. 
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Uno de los principales problemas que surgen a partir de la reorientacién de los servicios de 
educacién especial y del establecimiento del modelo educativo, es la redefinicién de las 
funciones de los profesionales implicados en la integracién educativa y escolar, 
modificandose sustancialmente fas actividades que realizan En virtud de que son 
considerados los agentes educativos importantes en el proceso integrador, se hace necesario 
conocer cual es el papel de cada uno de ellos, sin embargo para esta investigacién se 
indagara sélo el papel del psicdlogo El psicélogo actualmente se desempefia como 
maestro de apoyo y como psicdlogo del equipo paradocente. 

Anteriormente contaba con un esquema que delimitaba sus funciones ya que se basaba en 
lineamientos especificos que hacian que este profesional fuera identificado por su labor 
clinica en el ambito educativo, mas no inmerso dentro de la escuela primaria. Ahora la 
situacién ha cambiado, el psicélogo se encuentra en la escuela primaria, en el contexto 
escolar, lejos de una practica centrada en el individuo, ahora tiene la oportunidad de 
redescrubrir un contexto laboral que le proporciona recursos i amente ricos en 
informacion y que permite una participacién creativa y cambiante. 

   

Por eso se plantea la necesidad de conocer cual es la funcién que desempefia el psicdlogo 
actualmente en las USAER. 
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Planteamiento del Problema: 

Como ya se mencioné, al cambiar la Educacién Especial se crea la Unidad de Servicios de 
Apoyo a la Educacién Regular (USAER), la cual se define como la instancia técnico 
operativa que ofrece apoyos tedricos y metodoldgicos en el ambito de la escuela regular 
favoreciendo la integracién de los alumnos con necesidades educativas especiales. 
(DEE/SEP, 1997). Las estrategias generales van encaminadas a la atencién de estos 
alumnos y la orientacién al personal de la escuela y padres de familia 

El proceso de atencion de la USAER considera las acciones de evaluacién inicial, 
planeacion o disefio de la intervencion, intervencién y evaluacién de la intervencion En 
estas etapas participan de manera conjunta maestros de apoyo, psicélogo (anteriormente 
equipo de apoyo, ahora equipo paradocente), trabajador social y otros especialistas, ademas 
de los profesores de la escuela primaria. 

El! desempefio de todos los profesionales implicados requiere de una serie de destrezas y 
habilidades que permitan realizar con éxito la practica integradora. Con respecto al 
psicdlogo, se han descrito sus habilidades y destrezas profesionales, asi como su formacion 
académica que le permite hacer frente a los retos que enfrenta en las USAER EI perfil dei 
psicélogo actualmente jo identifica como un profesional para laborar dentro del 4mbito de 
educacién especial que cuenta con los elementos teérico-practicos para el mejor desempefio 
de sus funciones Sin embargo, hay que considerar que la reorientacién educativa es 
reciente, asi como los paradigmas que la sustentan, por lo que surgen interrogantes como. 
_Cual es el quehacer profesional del psicdlogo en el proceso de integracién?, .Como 
participa en la integracion de un alumno con necesidades educativas especiales al aula 
regular? ;Cudles son las expectativas de los maestros con respecto a la labor dei 
psicdlogo?, ,Qué esperan Ios padres de familia que haga el psicélogo dentro de la escuela?. 
A partir de estos cuestionamientos es imprescindible conocer la opinion de la comunidad 
educativa (padres, maestros, personal de USAER) de las actividades que actualmente 
realiza el psicélogo y ademas tratar de conciliar si efectivamente los elementos tedrico- 
practicos con los que cuenta son puestos en practica en la escuela regular Por lo que la 
importancia de esta investigacién radica en ir dilucidando los cuestionamientos con 
respecto a ja labor del psicolégo. 

Objetivos de la Investigacion: 

e Conocer cémo se percibe la participacién del psicdlogo (maestro de apoyo o integrante 
del equipo paradocente) por los padres, profesores de grupo y los propios integrantes de 
la USAER, en el proceso de atencién de alumnos con necesidades educativas especiales 
en colaboracion con otros profesionales o de manera independiente 
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» Conocer la opinién de los diferentes sectores encuestados sobre cudles son los 

principales profesionales que ellos consideran responsables, involucrados en las 

diferentes etapas del proceso de integracién. 

2 Conocer la opinién de los cncucstados respecto a la realizacién de diferentes actividades 

vinculadas con el proceso de integracién. 

Método. 

Sujetos: 

La poblacién encuestada se seleccioné de manera aleatoria y se distribuy6 en los siguientes 

sectores, como lo muestra la tabla 3: 

Tabla 3. Sectores encuestades 

  

  

  

      
  

  

  

          

 Profesores : . : 58 17% 
Padres de Familia: we ~ wa 44 13% 

Maestros-de Apoyo (distintas Trmasione) 146 43% 

Maestto de Apoyo (psicélogos) .. yet. 28 8% 

Psicdlogos Equipo‘de Apoyo ahora Paradocente ae 34 10% 

Otros integrantes de laUSAER-. : wi 30 9% 

No contestaron a que sector perfenecian : . - 2 0% 

Total ees ey | 342 100% 
  

Se aplicaron 342 cuestionarios a la comunidad educativa de 86 (33%) USAER (de un total 

de 245) las cuales pertenecen a cinco Coordinaciones Regionales de la SEP en el Distrito 

Federal. Esta aplicacién se Hevé a cabo durante el periodo de febrero-abril de 1998 antes de 

la regionalizacién de las Coordinaciones que ahora son siete. Se distribuyeron de la 

siguiente manera (tabla 4): 

Tabia 4. Distribucién de cuestionarios por Coordinacién Regional. 

  

  

  

                

i 18% 68 17% 68 17% 
2 21% 16 19% 67 17% 
3 20% 68 im% 66 16% 
4 25% 110 27% 88 22% 
5 16% 79 20% 533 13% 

100% 401 100% 342 35% 
  

* En esta Coordinacién sélo contesté el personal de la USAER que en su mayoria se constituyo por maestros 

de apoyo. 
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Instrumento: 

Se disefid un cuestionario con 55 preguntas (ver anexo) que se dividid en cuatro secciones 
de acuerdo al proceso de atencién que sustenta la practica en las USAER Evaluacion 
Inicial, Disefio de la Intervencién, Intervencién Psicopedagogica y Evaluacién de la 

Intervencién Cada una se definié como sigue 

e Evaluacion Inicial’ Identificar al aiumno que presenta dificultades académicas y/o de 
adaptacion al salon de clases, para determinar apoyos (20 preguntas) 

e Disefio de la Intervencion: Adaptar fos contenidos escolares tomando en cuenta como 
ejes rectores, los planes y programas de la escuela, asi como planear en que forma se 
Hevara a cabo la intervencion psicopedagégica en el aula de apoyo, salén de clases y el 
hogar (13 preguntas). 

@ Intervencion Psicopedagdgica: Llevar a cabo las actividades pedagdgicas para apoyar al 
alumno en su desempefio académico y adaptacién social (13 preguntas) 

e Evaluacién de la Intervencién’ Evaluar de manera permanente las actividades 
pedagogicas realizadas, en areas académicas en el aula de apoyo, salon de clases y el 

hogar (9 preguntas). 

Tipe de estudio: 

Descriptivo Ya que como cita Dankhe (1986; en Hernandez, 1998 p. 60): “Los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos 0 
comunidades 0 cualquier otro fenomeno que sea sometido a analisis”. Se miden o evalgan 
diversos aspectos, dimensiones 0 componentes del fendmeno a investigar para asi 
describirlo. (Herndndez,1998) Lo que se busca con este estudio es describir los diversos 
aspectos contemplados en los objetivos de la investigacion. 

Procedimiento: 

© I, Diseiio del instrumento. Primeramente se solicité informacion a algunos psicélogos 
a través de entrevistas de las tareas que realizaban en el modelo anterior dentro de 
educacion especial y de las tareas que realizan actualmente. Luego se realizo una 
descripcién detallada de las funciones y habilidades, asi como una division de las 
mismas, de acuerdo al proceso de atencién que sustenta la practica de la USAER 
Evaluacién Inicial, Disefio de la Intervencién, Intervencién Psicopedagogica y 
Evaluacién de la Intervencién (DEE/SEP, 1994). Se realiz6 un piloteo y posteriormente 
se procedié a una validacion entre expertos para seleccionar cuales eran los reactivos 
relevantes y pertinentes. Se hicieron los ajustes necesarios y se integrd una version final 

de la encuesta con 55 reactivos. 

© 2, Aplicacién del cuestionario. Mediante un acuerdo de colaboracion entre la 

Direccién de Educacién Especial de la SEP y la Facultad de Psicologia de la UNAM 
que se contempla dentro del marco del proyecto denominado “Desarrollo y Evaluacion 

de un programa de colaboracién entre maestros de aula y maestros de apoyo y su 
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relacién con el logro académico en nifios de primaria” que encabezan !a Dra. Silvia 
Macotela Flores, 1a Dra Heana Seda Santana y la Mtra Rosa del Carmen Flores Macias 
apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT,1998) Se 
solicité la aplicacién del instrumento, el cual fue distribuido de manera interna a cinco 
Coordinaciones Regionales las cuales fueron la N° 1, 2, 3, 4 y 5 (antes de la 
regionatizacién), las que a su vez los distribuyeron a las supervisiones de cada una, y 
éstas a los servicios 
Se solicito que los cuestionarios se aplicaran en paquetes de 5 por cada USAER los 
cuales contenian 1 para un maestro de apoyo (de cualquier formacién profesional), 1 
para un profesor de grupo, | para un padre de familia, 1 para un trabajador social, 

maestro de lenguaje u otro especialista miembro del equipo de apoyo, ahora equipo 
paradocente (E.P.) y finalmente 1 para un psicélogo del EP. Sin embargo, no fue 
posible que se aplicaran la misma cantidad de cuestionarics a los diferentes sectores 
debido a la distribucién indirecta del instrumento, Incluso la Coordinacién 3 sdlo 
contesta el personal de la USAER, tal vez porque las instrucciones del instrumento no 
fueron claras, ya que se solicité su distribucién en dos ocasiones 

3. Codificacién de informacién. Se registré la informacion en una base de datos y se 
utilizé el paquete estadistico SYSTAT. 
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Resultados y Discusién. 

La redefinicién de las funciones de los diferentes profesionales involucrados en el proceso 
de integracion educativa, todavia esta en transicién, en tal sentido es necesario tener mayor 
claridad en cuanto a su responsabilidad y participacién en el proceso integrador Es por ello 

que esta investigacién consideré obtener una vision general de !os diferentes sectores de la 

comunidad educativa (profesores, padres, maestro de apoyo, trabajador social, maestro de 

lenguaje, director de USAER y el psicélogo) para conocer como es percibido el psicdlogo 

ya sea en colaboracién con otros profesionales o ejerciendo de manera independiente en el 

proceso integrador, ademas de conocer cuales son !os principales profesionales 

responsables involucrados en el proceso de atencidn de la USAER y cuales son las 

actividades que se realizan y cudles no. Es conveniente comentar que el analisis de estos 

puntos se hara considerando las etapas de: Evaluacién Inicial, Disefio de la Intervencién, 

Intervencién Psicopedagégica y Evaluacién de la Intervencion. 

El tamafio de la muestra fue de 342 encuestados (se eliminaron dos cuestionarios ya que no 

contestaron a que sector pertenecian) quedando 340 para el analisis final, los cuales se 

distribuyeron por Coordinacién Regional pertenecientes a la Direcci6n de Educacién 

Especial como sigue (tabla 5): 

Tabla 5. Distribucidén por Sectores y por Coordinacién Regional 

  

  

13%) 51% 

  

              
Cabe sefialar que en la Coordinacién N° 3 contesté sdlo el personal de la USAER ya que no 

diferencid quién respondia en las indicaciones del instrumento, por lo que se registro 

unicamente la informacion obtenida Por otro lado, en cuanto al instrumento se establecié 

mediante la prueba estadistica Chi-cuadrada si habia una correlacién significativa entre 

quién contestaba el reactivo y el tipo de respuesta que daba. Para establecer la fuerza de la 
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relacién también se considero el coeficiente de Cramer V. Se obtuve que eran significativos 
para 50 de los 55 reactivos que conformaban el cuestionario, (los reactivos no significativos 
fueron 12,13,28,33 y 45). 
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Percepcién de los diferentes sectores en relacién a la participacién del psicdlogo en sus 

diferentes modalidades en cada etapa del proceso de integracién. 

Particularmente en relacion a la funcién del psicdlogo y su participacion de este profesional 
en colaboracion con otros se presentan diferentes modalidades: 

© Participa el psicdlogo como parte del equipo de apoyo (ahora paradocente) Se sefialara 
a 

© Trabaja conjuntamente con el maestro de apoyo y equipo de apoyo. Se sefialara con B 

e Trabaja el psicdlogo sdlo con el maestro de apoyo Se mostrara con x. 

® Trabaja el psicdlogo sélo con el maestro de apoyo y el profesor de grupo Se mostrar4 
con 5 

° Trabaja conjuntamente con el maestro de apoyo, equipo de apoyo y con el profesor de 
gmipo, Se sefialara con s. 

© Y por ultimo la participacién del psicdlogo de manera individual. Se mostrar4é con una 
uv 

Para sistematizar esta informacion se muestran en las tablas 6, 7, 8 y 9 las anteriores 
modalidades sefialadas en porcentajes promedio representando las respuestas de los 
diferentes sectores de la muestra en las etapas de Evaluacion Inicial, Disefio de la 
Intervencién, Intervencién Psicopedagdgica y Evaluacion de la Intervencién en fas que se 
sustenta el Proceso de Atencién de la USAER en la integracién de alumnos con 
necesidades educativas especiales al aula regular. 
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Evaluacion Inicial. 
(Tabla 6.) 

Coincidencias, 

En la tabla 6 muestra que los diferentes sectores de la muestra coinciden en que el 

psicdlogo, maestro de apoyo y profesor (8) participan en actividades de identificacion en 

problemas de disciplina y de relacion que tenga e! alumno con sus compafieros y/o 
profesor. En lo que se refiere a la observacién dentro del salén de clases para conocer la 
relacion con su profesor y la elaboracién de un reporte de evaluacion psicopedagogica del 
alumno con necesidades educativas especiales, destaca la participacion del psicdlogo con el 

maestro de apoyo (x) El psicdlogo con el resto del equipo de apoyo o paradocente (a) 
identifica cuales son las necesidades de orientacién del personal de la USAER para apoyar 
al alumno Y de manera colegiada, es decir de manera interdisciplinaria todos fos 
integrantes de la USAER determinan el tipo de ayuda que se le dara al nifio en el hogar 
Otra coincidencia por todos los sectores, muestra que el ejercicio profesional del psicdlogo 
de manera independiente es basicamente en la evaluacion del desarrollo socio-emocional 
del nifio actividad indicada en esta etapa. 

Opinién de los Padres de familia. 
En relacién a la percepcién de algunos padres de familia: 

e En la Evaluacion Inicial, el psicdlogo en colaboracién con el equipo paradocente (a) 
orienta sus actividades a la identificacién de aspectos académicos del alumno y a los 

recursos para los padres. El psicdlogo y el maestro de apoyo (x) identifican los recursos 
necesarios para el profesor y realizan entrevistas a padres. 

o Algunos padres opinan que el ejercicio profesional del psicélogo (wy) de manera 
independreme en esta etapa se enfoca basicamente a: 

Identificar a los nifios con problemas de disciplina, evaluacién del desarrollo socio- 
emociona! de! alumno, realizan entrevistas a los padres para conocer Ia estimulacion que 
tecibe el nifio en el hogar y deterr n el tipo de ayudas que requiere en el hogar 

  

Opinidn de los Profesores de aula. 
Algunos profesores opinan que: 
© En esta etapa, realizan un reporte de evaluacion psicopedagogica el psicélogo y el 

equipo paradocente (a) para el profesor y el padre de familia, asi como los 
requerimientos de los padres de familia para apoyo en el hogar. El psicélogo y el 

maestro de apoyo (x) identifican las necesidades del profesor para apoyar al nifio. 

Opinidén del Maestro de Apoyo. 
La formacién académica de la muestra de maestros de apoyo fue la siguiente. 

  

7 ne 36% = 18% 1%. ct 3% 
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Algunos de estos profesionales opinan que 
e En la Evaluacion Inicral colaboran el psicdlogo y el maestro de apoyo (x) para evaluar 

el desarrollo cognoscitivo del nifio y entrevistar a los padres de familia. En cuanto a la 
participacién de todo el equipo (8) de la USAER refieren que su participacion se dirige a 
entrevistar a los padres, a observar al alumno en el contexto escolar ademas de entregar 
un reporte de la evaluacion psicopedagégica a los padres e identificar las necesidades del 
profesor para apoyar al alumno. 

Opinién del Maestro de Apoyo. 
En forma particular por convenir a los intereses de este estudio se analizé ja opinion de 
ios maestros de apoyo que tienen la formacién de psicdlogos. 

Algunos de estos maestros de apoyo opinan que 
° En esta etapa el equipo de la USAER () identifica las dificultades en areas especificas 

como lectura, escritura y matematicas, y sus respectivos apoyos, realiza entrevistas a los 
padres, observa al alumno en el salon de clases, entrega a los padres un reporte escrito 
sobre la evaluacion psicopedagogica ademas de identificar las necesidades del profesor 
en el grupo, asi come las necesidades de los padres para apoyar al nifio. La participacion 
del maestro de apoyo, profesor y psicdlogo se orienta a la identificacion de dificultades 
sensoriales para la derivacién a servicios alternos a los alumnos con necesidades 
educativas especiales, identificacién de apoyos a los padres y al nifio. 

Opinién del Psicdlego del Equipe de apoye o paradocente. 
Ea lo que refieren algunos psicdlogos sobre su colaboracié 

¢ En la Evaluacién Inicial consideran que participan mas frecuentemente con el maestro 
de apoyo (x) con actividades como la evaluacién del desarrollo cognoscitivo del nifio, 
entrevistas a los padres de familia, observacién del nifio en su salén de clases, en la 
entrega de un reporte escrito al profesor y a los padres sobre la evaluacién previa. 
Ademés de identificar los apoyos que requiere el profesor y los padres, y alumnos con 
necesidades educativas especiales en areas especificas determinado las ayudas que se le 
daran en el aula de apoyo, salén de clases y el hogar. Pero considera que su participacién 
dentro del equipo colegiado es mas representativa en la identificacin de las necesidades 
del profesor y del padre de familia para apoyar al nifio 

Algunos psicdiogos dei equipo de apoyo o paradocente opinan que el psicdlogo en esta 
etapa realiza de manera independiente(w) : 
& La Evaluacion del desarrollo cognoscitivo, entrevistas a los padres, y observacién del 

nifio en su contexto educativo para conocer sus relaciones con sus compafieros y sus 
profesores. 

Opinién de otros integrantes de la USAER. 
Como ya se ha mencionado anteriormente en este apartado se consideran a los otros 
integrantes del equipo de apoyo o paradocente entre los que se encuentran: algunos 
maestros de lenguaje, trabajadores sociales y directores de la USAER, Ios cuales opinan 
que 

° En la Evaluacién Inicial ellos participan en la mayoria de las actividades sefialadas de 
manera colegiada y en gran medida también con el profesor. Y opinan que el maestro de 
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Disefto de la Intervencidn. 
(Tabla 7.) 
Coincidencias. 

En la tabla 7 se muestra que el trabajo colegiado (B) destaca en el disefio de actividades 
adecuadas a las necesidades educativas especiales de cada alumno asi como al disefio de 
conferencias y talleres para profesores y padres. Sin embargo esta iiltima actividad también 
es realizada sdlo por el equipo paradocente 

Opinion de los Padres de familia. 
En relacién a la percepcién de algunos padres de familia: 

e En el Disefio de la Intervenctén, colaboran colegiadamente e! personal de la USAER 
para el disefio de actividades pedagégicas para ilevar a cabo en el aula de apoyo en areas 
académicas especificas. 

2 Algunos padres perciben al psicdloge como profesional independiente (y) en la : 
Planificacién de acciones de apoyo para motivar al nifio en el hogar, disefio de talleres y 
conferencias de orientacién para padres 

Opinion de los Profesores de aula. 
Algunos profesores opinan que: 

» El psicdlogo y el equipo paradocente (a) participan en el disefio de actividades 
pedagogicas para realizarse en ej aula de apoyo en areas académicas especificas y 
talleres a profesores en temas de disciplina, motivacién y aprendizaje. El psicdélogo y el 

maestro de apoyo disefian talleres a padres 

> Ciertos profesores perciben al psicGlogo como profesional mdependiente (vy) en el: 
Disefio de talleres y conferencias para los padres de familia 

Opinidn del Maestro de Apoyo. 
Algunos maestros de apoyo opinan que: 

e En esta etapa participa toda la Unidad (8) en el diseiio de actividades pedagogicas para 
el hogar, en la elaboracién de material didactico para trabajar en el aula de apoyo y en el 
hogar, ademas de planificar con el profesor acciones para motivar al alumno ya sea en el 
salon o en el aula de apoyo con el maestro de apoyo, asi como a los padres en el hogar, 
algunos maestros de apoyo opinan que ésta ultima actividad participa el profesor de 
grupo. 

Opinidn del Maestro de Apoyo. 
Algunos maestros de apoyo que tienen la formacion de psicélogos opinan: 

° En cuanto al Disefio de la Intervencién, también participa todo el equipo de la USAER 

(8) para el disefio de actividades pedagdégicas. Opinan que el psicélogo y el maestro de 

apoyo (x) planifican acciones de apoyo para el profesor y los padres de familia. 
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Opinion del Psicélogo del Equipo de apoyo o paradocente. 

En lo que refieren algunos psicologos sobre su colaboracion: 
e En esta etapa destaca de igual manera el trabajo colegiado (B) en el disefio de 

actividades pedagégicas para realizarlas en el aula de apoyo y regular Su colaboracion 
con el maestro de apoyo y profesor (8) es planificar acciones para motivar al alumno en 
el grupo y el hogar con los padres 
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Intervencién Psicopedagégica. 
(Tabia 8.) 

Coincidencias. 
En la tabla 8 se muestra que la actividad de dar orientacién a profesores para el manejo de 
aspectos de disciplina, motivacién y aprendizaje se maneja por un lado por el psicdlogo y el 
maestro de apoyo, y por otro de manera colegiada. De esta misma forma se dan talleres y 
conferencias a padres y maestros 

Opinién de los Padres de familia. 
En relacion a la percepcion de algunos padres de familia: 
e En cuanto a la Inlervencién Psicopedagdgica las principales actividades son orientar a 

los profesores para atender aspectos de disciplina, motivacién y aprendizaje 
responsabilizando al psicdlogo y al maestro de apoyo (x) 

° En esta etapa ciertos padres perciben que el psicdlogo realiza de manera independiente 

Cy) 
Motivar y ensefiar al nifio a integrase al grupo promoviendo su autoestima y el sentido de 
competencia académica, orientar a los profesores para atender aspectos de disciplina 
motivacién y aprendizaje Dar talleres y conferencias a padres y profesores para apoyar 
el desempefio académico y a adaptacién del nifio al salon de clases. 

Opinién de los Profesores de auia. 
Algunos profesores opinan que: 
e En esta etapa corresponde la participacién al profesor, maestro de apoyo y psicdlogo (8) 

para motivas y ensefiar al nifio como integrarse al grupo promoviendo su autoestima y 
sentido de competencia en tareas académicas. 

Opinion del Maestro de Apoyo. 
Algunos maestros de apoyo opinan que 
° La participacion del personal de la USAER y el profesor (€) se encamina a motivar y 

ensefiar al nifio como integrarse al grupo y que éste a su vez favorezca la inclusién del 
alumno con necesidades educativas especiales. En tanto que el personal de la unidad 
cuida que el nifio tenga el material diddctico para el trabajo en ef aula de apoyo. E} 
equipo paradocente disefia talleres para los padres y maestros. 

Opinién del Maestro de Apoyo. 
Algunos maestros de apoyo que tienen la formacién de psicdlogos opinan que: 
e En la Intervencién psicopedagdgica, el psicdlogo y maestro de apoyo (x) motivan y 

ensefian af nifio a como integrarse al grupo EL profesor, psicdlogo y maestro de apoyo, 
(5) motivan al grupo a favorecer la integracién del alumno con necesidades educativas 
especiales, ademas de asesorar en actividades pedagdgicas a los padres para realizarlas 
en el hogar y ensefian al nifio a promover su autoestima. Mientras el equipo paradocente 
(@) disefia talleres para padres y maestros. 
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Opinion del Psicéloge del Equipo de apoyo o paradocente. 
En fo que refieren algunos psicélogos sobre su colaboracion. 

° En la Jmtervencién Psicopedagégica participa con el maestro de apoyo (x) en actividades 
tales como !a motivacion al grupo y al alumno con NEE para la integracién, en dar 
talleres y conferencias a padres, ademas de promover la autoestima del alumno 

También participa con el grupo de USAER colegiadamente (8) en actividades 
motivacionales y pedagdgicas en el aula de apoyo y regular asi como en el hogar, 
imparten talleres y conferencias a padres y maestros Su participacién conjunta con el 

profesor y maestro de apoyo (8) se orienta a aspectos motivacionales y de autoestima 

e Algunos psicdlogos del equipo de apoyo o paradocente opinan que las finciones del 

psicdlogo que realiza de manera mdependiente (wy) son: 
Motivar y ensefiar al nifio a integrarse al grupo, orientar a padres en aspectos de disciplina 
y motivacién y aprendizaje, enseiiar al nifio a promover su autoestima y sentido de 
competencia 
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Evaluacion de ia Intervencién. 

(Tabla 9.) 

Coincidencias. 
Finalmente en la tabla 9 que corresponde a esta etapa la coincidencia mas representativa es 
que en la determinacién de cuando el alumno ya no requiere e! apoyo de la USAER, 

participan el personal de la USAER y el profesor de grupo (€) 
Y por otro lado el total de la muestra considera que el psicdlogo no es responsable de 
manera independiente de las actividades de evaluacién de la intervencién. 

Qpini6n de los Padres de familia. 
En relacion a la percepcion de algunos padres de familia. 

© En lo que se refiere a la Evaluacién de la Intervencién solo evalian los aspectos que 
limitan las acciones de apoyo todo el persona! de la USAER (8). 

Opinién de los Profesores de aula. 
Algunos profesores opinan que’ 

e En esta etapa el psicdlogo, el maestro de apoyo y el profesor (8) evaltian la adaptacion 
del nifio al salén de clases y entrevistan a los padres de familia continuamente para 

conocer los avances del alumno. El psicdlogo y el maestro de apoyo (x) realizan 
entrevistas a los profesores para conocer la situacion det alumno. 

Opinion del Maestre de Apoye. 
Algunos maestros de apoyo opinan que: 

® Todo ef personal de la USAER (8) participa en la entrevista padres y a profesores para 
conocer los avances del nifio y evalaan los factores limitantes de la intervencién 

Opinién del Maestro de Apoyo. 
Algunos maestros de apoyo que tienen la formacién de psicdlogos opinan que: 

° En la Evaluacién de la Intervencién, el profesor, psicélogo y maestro de apoyo (8) 
evaluan la adaptacién del nifio al salén de clases Las entrevistas con los padres para 
revisar los avances y limitaciones de la intervencion las realize el personal de la USAER 
y el profesor 

Opinion del Psicdlogo del Equipo de apoyo o paradocente. 
En lo que refieren algunos psicdlogos sobre su colaboracién: 

e En la Evaluacién de la Intervencién conjuntamente con el maestro de apoyo y profesor 

(8) entrevista a padres sobre las limitantes en la intervencién y a los maestros en 
colaboracién con el maestro de apoyo, colegiadamente evalian los factores limitantes 
que no han favorecido las acciones de intervenci6n. 
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Opinién de los diferentes sectores en relacién a los profesionales responsabies en ei 
proceso de infegracion. 

En este apartado se presenta la opinidn de los diferentes sectores respecto a quienes son los 
principales responsables de llevar a cabo las actividades en proceso de integracion en sus 
diferentes etapas Sdlo se consideraron aquelias opciones con un porcentaje mayor a 9% 
por ser mas representativo En las siguientes tablas se incluy6 una categoria de “varios” 
qué se constituyé sumando las opciones con porcentajes menores a 9% y que consideraba la 

participacion de diversos profesionales, Es decir, la categoria de “varios” no refleja un 
acuerdo en quién 0 quiénes deben participar en cada actividad de las diferentes etapas 
A continuacién se presentan una serie de tablas en las que se observan las principales 
opciones por sector y englobados en porcentajes promedio de su participacion en las 
diferentes etapas. 

Tabdia 16. Opinion de ia totalidad de Maestros de Apoyo. 

  

  

    

En fa tabla 10 se muestra que en la opinién de los maestros de apoyo, los profesionales 
Tesponsables son el maestro de apoyo y profesor, el equipo de apoyo o paradocente y el 
maestro de apoyo EI! profesional responsable en las diferentes etapas que tiene mayor 

participacién es el maestro de apoyo, sin embargo hay porcentajes mas representativos que 
oscilan entre un 28% y un 36%, en la categoria de varios que significa que no existe 
acuerdo entre un sector de los maestros de apoyo respecto a quiénes son los profesionales 
responsables en las actividades de cada etapa. 
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Tabla 11. Opinion de la totalidad de los Profesores. 

  

Maestro. de apoyo, 
ibrios (smi, acuerdo), 

  

  
  

En Ia tabla 11 los profesores opinan que los principales profesionales reponsables son el 
profesor y el maestro de apoyo El maestro de apoyo tiene mayor participacién en las 
diferentes etapas de acuerdo a los porcentajes presentados, que son semejantes cuando 
colaboran el maestro de apoyo y el profesor. Sin embargo Ja categoria de varios presenta 
los porcentajes mas representativos lo que indica nuevamente que existe en un sector de los 
profesores poca claridad en torno a quién o quiénes son los principales responsables de las 
actividades en cada etapa 

Tabla 12. Opinidn de la totalidad de los Padres. 

  

  

En ja tabla 12 se presenta el sector de padres encuestado, opinan que los principales 
profesionales responsables en las actividades son el profesor y el maestro de apoyo Dando 
mayores porcentajes nuevamente a las fiinciones al maestro de apoyo como profesional 
independiente. Es importante sefialar que en esta tabla hay una categoria de “no 
respondid”, lo cual! indica que los padres no cuentan con la informacién de quien o quienes 
son los responsables de cada actividad, por otro lado se presenta de nueva cuenta la 
categoria de varios con porcentajes que indican indefinicién en cvante a quien asignar la 
labor profesional. 
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Tabla 13. Opinién de la totalidad de los Psicélogos y Equipo de Apoyo. 

Equipe de: iio ¥ 
Maestro de apoyo 

  

  

Finalmente se presenta en la tabla 13, las opiniones de los psicélogos e integrantes del 

equipo de apoyo o paradocente, quienes identifican a los profesionales responsables en el 
proceso integrador al maestro de apoyo, profesor y equipo de apoyo o paradocente. Los 
profesionales que tienen mas participacién en este sector de la muestra es el equipo de 
apoyo y el maestro de apoyo en conjunto. Mostrandose en la categoria de varios los 
porcentajes mas altos lo cual indica lo mismo que en las tablas anteriores la poca claridad 
de los profesionales que deben participar en las actividades de cada etapa 

Los datos que arrojan las tablas anteriores muestran que atin cuando haya varias 
coincidencias, existen discrepancias sustanciales en la participacién de cada profesional en 
el proceso integrador, ya que al parecer cada sector tiene un punto de vista diferente en 
cuanto a la responsabilidad que cada uno debe de tener y esto muestra la gran indefinicién 
respecto a quién se responsabiliza de cada funci6n. 

Las principales coincidencias son que: 

© El profesional a quien se responsabiliza en mayor medida en funciones de integracién es 
e} maestro de apoyo contemplando porcentajes significativos en su participacién en las 
diferentes etapas asi como la percepcién de los diversos sectores 

e La categoria de varios en donde se observan porcentajes muy altos con respecto a las 
otras opciones, lo que representa que no hay una definicidn clara de a qué profesional le 
corresponde cada actividad Esto es preocupante ya que puede tener como 
consecuencias” 

» Dificultar el trabajo colaborativo 

° Falta de supervision y evaluacién del proceso de integracion del alumno 

° Deficiencias en las actividades para la integracién 

° Descuido de tareas importantes como la involucracién de los padres. 

© Confusion y frustracién por la realizacion de esfuerzos que no cubren metas 
deseadas 

2 Falta de reconocimientos de los logros que ya se tienen. 
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Pero no s6lo es importante conocer cuales son los profesionales responsables sino también 
si las actividades descritas son realizadas o no En la tabla 14 se muestra esta informacién 
considerando porcentajes promedio por cada etapa del proceso de atencion de la USAER y 
por cada sector de la muestra 

Tabla 14. Percepcion sobre ia realizacion de actividades por sectores. 

  

    

    

  

  
      

  

                                
PA Proceso de atencién de la USAER. 
EL. Evaluacién Inicial. 

DI. Disefio de Ja Intervencién 
BP. Intervencion Psicopedagégica. 

EIN. — Evaluacién de la Intervencién 

La totalidad de la muestra opind que las actividades si se realizan en porcentajes que 
oscilan entre un 58% y un 86%, no se realizan entre un 0% y un 27%, y se desconoce si se 
hacen o no contempla entre un 4% y un 40%. 

El sector que tiene mayor desconocimiento de si las actividades planteadas para cada etapa 
se realizan, es e] de los padres de familia con porcentajes entre un 31% y 40%, seguidos de 
los profesores de grupo Hegando hasta el 25%. Por su parte, el personal de la USAER 
también desconoce si se llevan a cabo las actividades de cada etapa del proceso integrador 
mostrando porcentajes entre un 4% y 14%. 
El desconocimiento por parte de los padres y profesores en cuanto a si se llevan 0 no a cabo 
las actividades, puede deberse a que la informacion sobre el proceso de atencién no se ha 
difundido por parte de los integrantes de la USAER a la comunidad escolar. Por otro lado 
la falta de claridad del personal de educacién especial con respecto a las funciones que debe 
desempefiar cada miembro del equina de !a USAER ocasiona el desconocimiento sobre ia 
realizacion de las diversas actividades dificultando el éxito del proceso de integracién. 

   

Facultad de Psicologia UNAM = 82



Conclusiones: 

Al principio de esta investigacion se esperaba encontrar al psicdlogo realizando actividades 
de manera independiente, sin embargo, los resultados finales muestran que en las diferentes 
etapas del proceso de integracién se percibe que el trabajo del psicélogo en la USAER se 
realiza en colaboracién con otros profesionales como son el maestro de apoyo, los 
miembros del equipo de apoyo o paradocente y el profesor, teniendo comunicacion 
constante con los padres de familia 

En el documento interno de la Direccin de Educacién Especial “Todos somos un equipo 
de apoyo” (1994), coincide en que la labor debe ser colaborativa entre los diferentes 
profesionales implicados en el proceso de atencién, sin embargo no hay una delimitacién en 
cuanto a las funciones que cada uno debe realizar y es hasta la etapa de Intervencién donde 
se indica que “es responsabilidad de todos los profesionales involucrados en la atencién de 
las necesidades educativas especiales” (NEE). Esta situacién de indefinicién ha provocado 
mbigiiedad y confusion en fa asignacién de responsabilidades. Los resultados obtenidos en 

esta investigacion nos indican que los diferentes sectores encuesiados no saben quién o 
quiénes son los responsables de cada una de {as actividades 
Para 1998, debido a ja necesidad de establecer una delimitacién de funciones de los 
profesionales implicados en el proceso de integracién, se publica ei “Manual de 
Organizacion de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educacién Regular” en ef cual se 
describen de manera muy general las actividades que debe realizar el psicdlogo del equipo 
paradocente y el maestro de apoyo 

  

   

Sin embargo la poblacién encuestada parece percibir la diferencia de responsabilidades mas 
en funcién del puesto que desempefian y no de su formacién profesional. El maestro de 
apoyo independientemente de la profesion que tenga (psicdlogo, pedagogo, Lic. en 
educacién especial, etc.) participa en mayor medida en todo el proceso de atencién de la 
USAER. Pero no sucede esto con el psicdlogo como miembro del equipo de apoyo o 
paradocente. 

La poblacién encuestada coincide en que el psicélogo trabaja de manera independiente en 
la evaluacion del desarrollo socio-emocional del nifio dentro de la evaluacion inicial. 
Ademas los padres perciben al psicdlogo como profesiona! independiente en las tres 
primeras etapas del proceso de atencién de la USAER, pero circunscriben su actividad 
unicamente a aspectos socio-afectivos. 

Este profesional no tiene ninguna actividad de manera independiente en el Disefio de la 
Intervencidn, en la Intervencién Psicopedagdgica, ni en !a Evaluacién de la Intervencién, 
segln opiniones de los integrantes de la USAER. Los profesores Io ubican en el Disefio de 
la Intervenci6n en la planeacién de acciones de apoyo en el hogar. Y también el total de la 
muestra considera que su participacion no es independiente en Ja Evaluacién de la 
Intervencién 

Es conveniente considerar nuevamente que en cada una de las etapas se describen las 
actividades que realiza el psicdlogo para dar mayor claridad al proceso de atencion en el 

que participa, sin embargo como comenta Macotela y Espinoza (1979, cit. Carlos, 1993) las 
actividades que realiza el psicdlogo son poco conocidas por el publico en general 
ubicandolo en el Area clinica, mostrando que se desconoce su ejercicio en otras areas 
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En cuanto a la percepcién del propio psicdlogo, éste se percibe en la Evaluacién Inicial, 

Disefio de la Intervencion e Intervencién Psicopedagégica en algunas actividades como un 
profesional independiente en aspectos cognoscitivos, emocionales y afectivos. 

Probablemente la falta de informacién con respecto a las actividades que realiza en 
colaboracién con otros profesionales o de manera mdividual ef psicdlogo no permite ser 
percibido como un profesional que participa de manera integral en todo el proceso de 

atencién. Sin embargo, en el diagnéstico que presenta el CIEPI (1998) muestra que el 
psicdlogo puede participar predominantemente en funciones de evaluacién, investigacién, 
prevencién, planeacién y diagnéstico, en diversas areas, entre ellas la educativa, pero se 
restringe su participacion a la intervencién. 

También se percibe que colabora principalmente con el maestro de apoyo y en pocas 

ocasiones con el profesor, su participacion dentro de un equipo de apoyo o paradocente se 
orienta en gran medida a disefiar e impartir talleres a padres y maestros, desligandose de 
otras actividades orientadas al irabajo en aula regular sobre todo en la etapa de 
intervencién. Macotela y Jiménez (1994) sefialan que en la Intervencién el psicdlogo en la 

educacién esta preparado para aplicar estrategias efectivas para favotecer el proceso 
educativo, desarrollar destrezas académicas y de autorregulacién del aprendizaje en los 

alumnos, orientar, capacitar o asesorar a alumnos, padres, profesores y otros profesionales 
© paraprofesionales relacionados con la educacién mediante cursos y talleres y por 
supuesto proporcionar tratamiento psicopedagégico a personas con necesidades educativas 
especiales. 

  

Macotela y Jiménez (1994) consideran que el psicélogo debe de tener una comunicacién 

constante con el profesor, padre de familia, alumnos, y otros profesionales relacionados 
con la educacién, sin embargo los resultados muestran que no se Heva a cabo de manera 
Optima ya que el mayor desconocimiento de si se realizan las actividades ya mencionadas 

se ubican principalmente en la poblacién de padres y profesores. Esto puede deberse a que 
Ja informacién sobre el proceso de atencién no se ba levado a cabo de manera optima por 
parte de los integrantes de la USAER a la comunidad escolar. Siendo Ja orientacién un 

elemento fundamental en el proceso de atencién de los alumnos con NEE, concibiéndose 
ésia como el proceso de intercambio entre el personal de la escuela regular, los padres de 
familia y el personal de la USAER. Pretendiendo bajo esta perspectiva lograr relaciones de 

colaboracién y corresponsabilidad durante todo el proceso de atencién. Dentro de las 
orientaciones a la comunidad escolar se encuentra la informacién referida a la evaluacién, 
intervencion y la misma orientacion (DEE, 1994). 

Otro dato interesante y preocupante es que también hay desconocimiento en el personal de 
la USAER de las actividades que deben realizarse y quién o quiénes participan en ellas, 

esto puede deberse a Ia indefinicién de las funciones de los profesionales participantes en 
el proceso de atencién. 

Dentro de Ja perspectiva de este irabajo las funciones que debe asumir ej psicdlogo en la 

USAER son multiples, sin embargo ain existe indefinicién de las mismas, atin cuando se le 
prepara para el campo laboral en el ambito de Ja educacién como un profesiomsta que 
estudia, investiga, disefia y aplica procedimientos metodologias, materiales y técnicas para 
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corregir o mejorar el proceso educativo (Carlos, 1992) no cumple con las expectativas para 
Jas que es formado. Esto puede deberse a Ja propia dinamica del procese de reorientacion 
de los servicios y la insercién a las escuelas de educacién regular Pero sera él mismo 

guién retome los elementos propos de su formacién profesional para enfrentar los retos 
que implica su desempefio con el modelo educativo, asi como redefinir su actuacién ante la 
comunidad educativa. 

EI papel del psicdlogo en el seno de los sistemas educativos debe ser el de optimizar el 
proceso educativo para cada uno de los sujetos que lo conforman, y en esta accién debe ser 

realizada en colaboracion con el resto de los profesionales implicados en el proceso de 
integracion. 

De acuerdo con los resultados obtenidos y tenrendo un panorama mas amplio sobre lo que 
sucede en las USAER, se propone lo siguiente: 

e Estabiecer campafias de difusién para la comunidad educativa, en especial padres y 
maestros, de qué es la USAER , qué hace, qué poblacién atiende y con qué recursos 
cuenta, pero no sélo por el personal de la USAER, sino también por educacién basica 

apoyando con recursos materiales (folletos, tripticos, platicas informativas, etc.) 

© Capacitar al maestro regular conjuntamente con el perscnal de la USAER para 
establecer cédigos comines de comunicacién para que no se desarticule el proceso de 
atencién al alumno que presenta necesidades educativas especiales. 

e Establecer al interior de las USAER la claridad en cuanto al proceso de atencién que 
sustenta su practica, para ir delimitando de manera colaborativa las funciones que cada 
uno debe de ejercer. 

® Seria mas conveniente que la participacién del psicélogo fuera mas directa con el 
maestro de grupo, para promover su intervencién dentro del aula. 

e Actualizacion del psicdlogo sobre ja funcién que debe de desempefiar en el marco de la 

Integracién, en cada etapa del proceso de atencién de la USAER. 

o Dar atencién especial a la conformacién de equipos de trabajo colaboratives entre los 
diversos profesionales. 

  

Limitaciones de la investiga 

Dentro de las limitaciones de este estudio que se sucitaron de manera inicial fue la falta de 
control para ja distribucién y recuperacioén de los cuestionarios lo que dificulté que las 

muestras de los sectores de la poblacién encuestada no fueran homogéneas en cuanto a 
cantidad. La muestra de padres y profesores fue pequefia con respecto al personal de la 
USAER, que aunque se consideré de manera global no fue tan representativa. 
En cuanto al instrumento las instrucciones no fueron suficientemente claras y tal vez el 

cuestionario no fue muy adecuado para los padres de familia por los algunos términos 
utilizados, probablemente bubiese sido mds conveniente conformar los reactivos en 
términos de satisfaccién del servicio de la USAER, que bien pudieran retomarse en 
estudios posteriores. 
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ANEXO



Ay, Universidad 3004, Col. Copileo-Universidad 
04510, Del. Coyoacén, México, DF 

Fax, (52-5) 550-2560     
VNIVERADAD AlaGONAL EACVITAD 
AVERSA DE MEXIC? DE Priced’, 

E] presente cuestionario tiene como finalidad conocer la opinién de la comunidad escolar acerca de las 

actividades que se deben realizar para favorecer la integracién de los nifios con necesidades educativas 

especiales al aula regular. 

La informacién que se obtenga seré utilizada exclusivamente con fines de investigacion. 

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 

Anote donde corresponda los datos que se le solicitan. Gracias. 

UNICAMENTE POR EL PROFESOR DE GRUPO 

  

Nombre de la Escuela: 

Turno: Antigiiedad en la escuela: 

Maxime nivel de estudies profesionales: 
Grado escolar que atiende: {Hay nifios con necesidades educativas especiales en su aula, que} 
actualmente sean atendidos por U.S.A.E.R.? 

De ser afirmativa su respuesta, diga cudntos y el tipo de necesidad educativa que presentan: 

  

  

  

        

UNICAMENTE POR EL PADRE DE FAMILIA: 

  

Grado escolar que cursa sw hijo o hija: Sexo de su hijo: (MW) ©) 
{Porqué recibe la atencién de USAER? 
  

  

_Cadnto tiempo ha recibido la atencién de USAER ? 

  

UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA USAER: 

  

Coordinacién: Zona de supervisién: Numero de la USAER: 

Antiguedad en la USAER: 4Cual es su formacién académica? 

Funcién que desempefia en la USAER:     
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