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INTRODUCCION 

¿ P« qUI! el niilo ciego? 

Durante IOda mi carrera, siempre tuve interés por el área de educacido especial, y ello me 

llevó a elegir el boa del niño ciego. 

Mi intuicil!n me hacia pensar que podía ser UD tema de gnn trascendencia, pero que al 

mismo tiempo suponía UD reto debido a la poca informaciOO que exisle al respedll. 

lk alguna manera sentía la necesidad de aportar algo al imbito de la educacic!n, y en 

aincreto me mbJSiasmaba el poder dmr llgums idCl.'I que pudienn ayudar al aiilo cieglJ m Sii 

integración al mundo y a la sociedad. 

Creí conveniente tratar al niilo ciego, pues debido a la brevedad del periodo de la iDflDcia, 

en ocasiones es dejada a un lado, sin embargo, hay que recOnlar que es de vi1al ~ 

pues va a ser determinante para el resto de su vida. 

No'bay que olvidar que todo conodmienlo se da a cmá de los a:lllidos, y de wa 

. especial a través del SCll!ido de la vista. Es por ello incJcft>le cxplonr el llRllldo de los ciegos, 

pues clJOs al cai1:cu de ese smlido tan illpoltánle, tienm miá lilllilaci6ll m d proceso ilC 

c:Onocer el mundo que les rodea, y es por esió que les es mis difícil ~. siD emblrgo ni> 

imposible. 



L Por c¡K la iatenccidll Familia-Escuela? 

Me pllllCió fuoduneotal la relación familia-escuela, porque son los principales 

colabondores de la Clbxido del nillo; y en lanlo estas interactuen positivamente, será mejor 

el deslll'ollo del nillo. 

La familia y la acuda soo dos agentes educativos que necesariameote deben lnlbajar 

coajllllllmellle, pum de ron. directa se apoyan um y otra, es decir, la ccb:ación funiliai" se 

ve favom:ida con la ayuda de la escuela; y la escuela sin la familia no lleva al cabo una labor 

edlaliva inlcgnl. P.'I por dio que de la labor realiz.ada por la familia y la escuela va a 

depender la autonomía e independencia del preescolar invidente. 

Debido 1 que el preescolar invidellle es persona humana, y por ello es perfectible; es 

necesuio buscar pma él um cWcacida que favorezica su desmullo imcgfal, es decir, um 

eduaciOO que tome en cueala todas las áreas y aspectos que lo coofonnan como ser. laamano. 

Así, patimlo de lo aimior, el objetivo principal de este lnhajo de invesUpcido, es dar 1 

conoc:er la importancia de que la escuela y la familia del preescolar invidente inlaaduen, para 

propiciar así ima educacido integral; y que a su vez, se contribuya a reducir las limitantes del 

nillo ciego, propiciar que tmga mayores y mejores oportunidades de desanollo y sobre todo, lo 

nds ÜlllplltalllC ea que k>grll ialegtme al mundo vidme, el aia1. le olia:e mucblS 

posibilidades. 



Con la finalidad de cumplir el objetivo que se plantea, el trabajo está estructurado en cualro 

partes fundamentalmente. Tres capítulos de caracrer teórico y uno de carácter _práctico. 

En el primer capítulo, tomando en cuenta que se trata de un trabajo meramente pedagógico, 

se considero fuodameotal estudiar el lema de educación en relación a los úibitos Wniliar y 

escolar, pues es necesario tener un concepto claro de educación, familia y escuela para 

profimdiDr en el estudio de estos ~-

Definidos los conceptos generales del tema en cuestión, en el siguiente capítulo se hace una 

descripción de las caracteñsUcas bio-psico-sociales del niilo preescolar, así COl)IO su 

desenvolvimiento afectivo y cognoscitivo. 

Tomando en consideración que el sujeto de estudio que compete a este trabajo es el pallre de 

familia del pn:esco1ar invidente, el cuestiooamiento que se presenta es ¿Por qué esllldiar al 

preescolar vidente?. La respuesta a este cuestiooamiento radica en que el niño ciego, antes de 

ser ciego es niño, y por ello necesariamente no se puede dejar a un lado el ~dio del niño en 

cuanto tal. Así en el siguiente capitulo se le aumenta al estudio del niño, la limitación de la 

ceguera. 

Por ello en el tercer capítulo se profundiza en el estudio del preescolar invidente. Es aquí 

donde se desarrolla por completo el tema en cuestión. Así se analiza el desarrollo bio-psico

social del preescolar invidente, así como su desarrollo intelectual y afectivo. 

Después de profwK!izar en el aspecto tedrico del tema que me compete, se comidero 

fundamental dar una aportación de canlcter práctica, la cuál debía guardar una gran relación 

con todos los aspectos analizados en la parte teórica. 



Para ello, en el capftuk> cuarto, se planU:a una propuesta de un plul ~ ..,uc.ble en 

las escuelas de videntes, que a su vez permi1a la llCqllaeióa, intcgncióa y mllplacidn del 

preescolar invidente a las mismas. 

Es así como se desarrolla el trabajo que se preselllll a conlinuacic!o, espenndo que resulte ser 

de utiJidld pm el úDlo de la emcación ~; y pma que a .. vez sima de apoyo pma 

todos lqllellos que lellpn interés en el estudio del preeescolar invidellte, pues es un tema 

apasionante y por el cual queda aún mucho por baccr. 



CAPITULO! 

LA TRASCENDENCIA DE LA EDUCACION EN EL AMBITO 

FAMILIAR Y ESCOLAR 

1.1. Definición de Educación 

¿Qué es educar? 

Todo hombre por el hecho de ser persona, ~sujeto a algún tipo de educación. 

La edocación puede ser eolelldida de miy diversas formas, sin cmbugo sicqn baile alasi6n 

a una influencia que recae, sobre un ser humano eo especffico. 

En términos sencillos, el bedJo ~o. puede sa- edalllido como "d proceso de 

transmisión cuhural por medio del cuál las generaciones adultas influyen sobre las generaciones 

jóvenes infundiéndoles ideas, usos y coslumbres" 1 

Esta definición toma en cuenta va ;, · elementos, los cuales la conforman. En primer lugar se 

entiende el hecho educativo como "''proceso de tnnsmisic!n c:ultural, es decir, hice rd'ereocia 

a algo dinámico, algo que de alguna manera asegura la conservación y transmición de la cultura 

y por ende su continuidad. A su vez, plantea que lis gmcnciones jóvenes se ven bencficiallls 

por las adultas al adquirir, ideas, usos y costumbres. Por lo tanto a putir de esto se puede 

deducir que en cierto aspecto se alude al bien común y a la ~ de -"·"""" de una 

sociedad. 
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Así se puede decir que la educación •es un proceso de inculcación y ashnilación cultural, 

moral y conductual, que trae como resultado un proceso de adquisición y perfección en la 

pasooa humana•• 

Toda definición de educación debe darse siempre en relación a su elemento más imponante 

que es el hombre. Eslo es porque la educación existe como un fenómeno concreto en el 

hombre. 

La educación es un proceso activo del sujeto que se educa, es un proceso que integra a la 

pcnona como unidad y no como panes de ella. Puede decirse que la educación es un proceso 

de apmxliuje que lleva al hombre a vivir, actuar y ser de un modo o de otro. 

La educación tiene como objetivo, llevar al individuo a la realización de su personalidad, 

tomando en cuenta sus posibilidades intrínsecas. Así el proceso educativo pretende actualiw 

todas las potencialidades del individuo, de manera que se extraiga desde dentro de. la perll(Jllll, 

aquello que trae por herencia. 

La educación es algo fundamental y necesario para el hombre. Este no puede ser c:oocebido 

sin educación, ni la educación sin el hombre, ya que se lllllluoimplicao. 

2MHnLAAA,.a.,:~•lllOlldilik~Ulrmd...p.4lS 
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1.1.1. Deftnicióo Etimológica de F.ducación 

La palabra alucacióo pn.iviene del latín 'educare' que significa conducir, guiar, orienlar; y 

'educen:' q1e es extrael" , dar a luz, hacer salir. 

Asf desde el punto de vista etimológico la educación puede ser enteodida, por un lado, como 

un proceso o movimiento nm que como ~hado; y en segundo lugar, hace alusida a 1111& 

interioriz.ación en la que se pretende 'sacar', es decir, "hacer bmllll" aos ldbillls o forma5 de 

Desde esta perspectiva, la educacic!o puede describirse como algo propio y exclusivo del ser 

humano, a 1r.1vé.f de la cual, "el hoomre que ya es (persona). va siendo (se va haciendo) según 

se coodua:, y se va conduciendo según va siendo"• 

1.1.2. Definición Real de Educación 

Para CODCqltllar. la educación en su sentido real, es fundamartal CS!Udiar varias definiciooes, -

pan luego concluir en 1111& definición pRlllia que incluya todos los upectas que coofonnlli la 

educación. Para ello se partir.i de los autores más antiguos, basta llegar a lo que piensan los 

autores c:oarem¡xriDeai &Obre la educaciOO. 

JGAat».a,w. ...................... , .• 1 

45Á.~.e_.,. .. n . 
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Platón : OJncibe la educación como un elemeotD limamcntal en kldo el sisk:ma polftico. 

Para él, el proceso educativo se divide en dos partes, por un lado la educación del cuerpo y por 

otto la educación de la virtud, como comeaxucia el espíritu COOlrolaría • cuerpo bien 

formado y ejercitado. La educación para Plaldo ~ muy enfocada al aspecto corponl, es 

decir, no se completa el proceso si el cui:rpo no ea bim cuidado. 

Esla es una postura un tanto parcial, pues reduce la educacido a un solo apecto. Sin 

embargo, ya se visuali7.a la educación como un proceso. 

Comenio : Su planteamiento alude a que la educación delle ocupma: del desarrollo armdoico 

de las facultades del alma: intelecto, voluntad y memoria, para que así se aseguren ciertas 

cualidades propia del honmre como son el cooocimimo, la virtud y ta rdigidn. CDincide too 

Rosseau eo cuanto a la indefinida perfec11bilidad del hombre, es decir, en los grandes alcances 

y posibilidldcs que tieoe ta educación. Su postura es la siguimc: la educa:ióa ddle dcsuroltar 

la intdigeocia, el juicio y el raciocinio. Plantea que en la educación se da 11111 progresión 

silllttica debido a que "el hombre cuenta primcramme too 1111111 principol 1 tt!es, es 

decir, ldquiridos, después los comprcode y compara; más tarde avanza <ble el anilisis a la 

crtica y al juicio, y al filial, deduce aplicackxa pKúcas quc le pamitirfn rcali7.ar 

invatigaciones originales"• 

&1e autor orientó y refonnó la euseilanm ~ varios upectos. Su postun es lllSllllle ICCl1ada 

pues organm la cmdium riguroamenll:. Se ve cmai-e en su .............. que m mélodo 

es cíclico y ~vo. Uo aspecto muy importante de su filosofía de la educacida es el valol" 

que le da al alumno. 

'~.IUAU'.•,:i:mi l!fr.f.11 
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Kart : • La educación -mnsiste en desenvolver de un modo proporcional y de acuerdo a un 

fin todas las disposiciones naturales del hombre y conducir así toda Ja especie humana a su 

destino"• 

En cierto aspecto es acertada esta definición, pues plantea que es un proceso que va dirigido 

al hombre y pretende desarrollar sus posibilidades. Es positivo al ~que ia ecb:acióo se 

dirige a una fin; ~in embargo creo que no es IOlalmente claro su oooceptD. 

~ : Plantea que • la educación es una función de la sociedad. La educación ada¡JCa a los 

jóvenes a las necesidades de la sociedad"• 

Esta definición es pobre pues plantea que la educación nace a partir de la sociedad. En 

realidad no profundiza en los resultados que time el proceso educativo sobre el hombre. 

Sostiene únicamente la idea de adaptación a las necesidades de la sociedad y no maneja los 

aspectos de mejora o perfección en el hombre. 

W. James : Su planteamiento se fundamenta en que " la educación es la org¡mizacióa de los 

recursos biológicos individuales , de cuantas capacidades de conducta se hacen adaplables a su 

medio físico o social. "• 

En esta definición pueden verse varios aspectos no muy claros. Primemnenle no ealiendc la 

edol:llcióo como algo exclusivo del hombre. Poi" Oln. pmte hace meocióo de b RICUISlllS 

biológicos individuales siendo el hombre una unidad sustancial compueslO de cuerpo y esp(ritu 

•Wf1'll.lAKA..!!:!!:_.,p.Cll 

J~.,.m 

.......... fllli 
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y por lo UnlO lo reGlce a mero aspecto biológico. Por liltimo plmtr.a la idea de una 

adaptación al medio ffsico y social lo cual no es la finalidad de la educación, ya que el fin de 

la educación n:cae directamente en el hombre. 

Durkbeim : Para él "la educación es control social: al interiorizar los valores y creencias de 

su sociedad, el hombre biológico se transforma en hombre social"• • El plaDlea que la 

pcnooalidad del individuo va a depender de la sociedad. La educación transmite la cultura de 

la sociedld. 

Es1a definición, es un larllo reduccionista, ya que concibe a la educación como una 

inslitución meramente social. Todo lo explica por rasgos de la sociedad. En ningún momeim 

-1iD a la educación como proceso, sino como institución. No alude al ser humano como ser 

individull, sino siempre c:mK> colectividad. 

Mootessori : "Pane de un concepción Naturalista. Plantea que toda cdUC81=ióo debe respetar 

el inlal!s del oiilo, no se debe de imponer ni directa ni indirectamente"". Le confiere gran 

imporuncia a la educación de los sentidos, y esto, a través de actividades mouices y manuales, 

llevadas a cabo con UD material adecuado. Concibe la escuela como UD bogar de los niños en 

donde al oiilo se le permite realizar voluntariamente un trabajo individual, según su libre 

espontaneidad y sin obstáculos. 

Su filosofía de la educación es acertada en muchos aspectos, pues le da al niilo UD valor 

autéolico en el proceso de enseilall7a - aprendizaje. Por otto lado la libertad a la que WllO 
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liude, puede ven:e llhligada en muchos apectos, ya que es en cierto grado, subjetiva. Su 

método plantea un dualismo entre naturalismo y libertad, que no llega a resolverse por 

~ : "La educación es una función real y necesaria de la sociedad hwnana mediante la 

cual se trala de desmolm la vida del hombre y de introducirle en el Dlll!ldo socilJ y cultural, 

apelando a su propia actividad"11 

Este autor acierta en cuaDlo a que plantea que la educación va a desanoUar la vida del 

hombre y le permitid a su vez integrarse a la sociedad. La define como una función nei:esaria 

de la sociedld bu1111111 y oo como proceso de perfeccionamiento en el hombre, en lo cual 

queda iooomplela su concepción. 

Glrcfa Hoz : Este autor parte de un concepto de educación muy acer1ado al definirla como: 

·e1 perfecciooamicá hieociooal de las potencias específicamente humanas"." • El enliende la 

educación como uoa capacitación para responder a las exigencias que se presentan en la vida 

humllla. 

Toma elementos muy importantes pues en primer término alude a un perfeccionamiento 

ÍJllenCÍOna), entendido como un proceso voluntario e inteociooado. Al ser comidendo de esla 

llllllCra, se hace refermcia al ses- humano, que es el único ser que cuenta coo inteligencia y 

volulllad, las tulles de alguna mmera dirigen su llCIU8r. Su planteamimto es muy comple11>. 

1i....__,,..1' 

n~HtJZ.Ybcr.~.,,.lf 
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pues con pocas palabras dcscnlle todo un proceso, en el que hay varias condicionanlcs, y todas 

ellas estlln inclufdas en su definición. 

Paruendo de diferentes definiciones dadas por diversos llltlXes a través de la bisloña. es 

conveniente concepluar y dar una definíciOO propia sobre la alacación. 

Ella definición está fundamentada eo los elementos que se consideraron importantes y 

necesarios de otros autores y propios. La definiciOO es la siguieúe: 

La educación como tal, es un proceso intflleiooal que busca el desam>llo integral de la 

persona human1, mediante el peñeccionamíento gndual de todas sus facultades, tomando en 

cuenta, las caractedsticas prnpías de cada individuo. 

Para explicar esta definicido, es necesario lnltarla por partes: 

Proceso: Todo proceso i~ica la evolución de un fenómeno a nvés de vuias mpas, que 

coaduceo a UD determinado resultado. En la educación se da un proceso pues es, a través de UD 

serie de etapllS como se llega a un resultado, que es~ un ... ~. 

llllmciwl : F.s im cualidad pqiia dd proceso Clllaativo pues www' 2 illlplia d 

tener un fin pn:coocebido, una direcciOO delerminlda a to1111r, pua así IJepr a un raullldo 

daado. La idmcionalidld de la educacidn, es algo .....,...-,,, de lo aJlllrUio si ., se 

COllCl'be de esta mmera, la educaciOO seña eataldida como una •evolución psíquica o 

biológica"", mú que como proceso voluntario e inteociooldo. Entmdcdo ~ proceso 

11!!!;!:,J.D 
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ioteocional, implica un movimieolO de la voluntad, es decir, 'un querer'. l!ste movimielm 

únicamente puede ser llevado a cabo por la persona humana. 

Dearrollu .. tegral : F.ntaldido como UD proceso de oomlr1ICCi6o y 1111 como migo ya dlllo, 

es decir, requiere necesuiameáe 11111 continuidad. El desarrollo ilRgnl hace aJusida a un 

descavolvimieolo de Ja persooa ell todos~ (biológico, psicológico, social y .ra:tnu). Se 

toma muy en cuenta en la definición el desarrollo integral del hombre pues la educación, debe 

atendcl" todas las dimensiones de la persooaJidad humana. l!ste desarrollo únicamente se logra 

mediante la implantación de un sistema educativo completo, en el que se adopte una visión 

global y que los objetivos que se planteen, almquen los campos cognoscitivo, afectivo, social 

y psicomotrfz. 

Peñeccionamiento gradual : El término perfección, está íntimamente ligado a todo proceso 

educativo. El hombre posee una canclcrfslica evidcslte que es la edoClbilidlld, es decir, la 

posibilidad de educarse-perfeccionarse. Es por esto que la educación es una actividad que busca 

que la persona se perfeccione. Se alude a un perfecciommieolo gradual, al implicar UD 

proceso reclamado por la propia naturaJa.a humana, en el cual se haceo i- a acto las 

poteoc:ias especificas de cada hombre; y eslO sin duda conlleva un esfueno que se va lognndo 

de manera gradual a Jo largo de Ja vida. 

Todas sus faaalWles : Toda acción educativa tiende a fomeritar la per.¡omlidad, pero aun 

aiando se Je oliax:m al alUJ11DO valores y e1emen1os formalivos, si a oo Jos baa: suyos y ., 

fructifican, en él; el propcl5ito que se tuvo como inicial, no obtuvo el efecto desc8dll. Es por 

ello que se prdellde que la educación llegue de alguna 1111111n, a todas Ju faculllldes, .-. que 

así Ja persona, mediante la educación; se actualice y como consecuencia se perfeccione. 
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c.nctcrúlicu propias de cada iüvidao : El proceso de emeilam.a:apn:odiiaje debe 

dirigirse siempre a la persona singular que cada hombre es, y es por eso que Ja educación 

implica la st'ntesis del perfecciommielllo propio de cada !>11jeto y m capacidad de relación con 

los dellW. Asftoda acción educativa debe ejercerse en el sentido de la individualización, unido 

al mismo lieqJo a una sociabiliiacióo; de modo que se de una unidad entre ambos y no se den 

como procesos sqm-d(Jos. 

1.1.3. Educacióo lnlq¡ral. 

El concepto de educación integral aban:a todos y cada uno de los aspectos que haeen del 

hombre una unidad subsllmcial. 

Como ya se mencionó anteriormente, todo proceso educativo busca el perfeccionamiento de 

la penooa. Fae perfecciommimro oecesu ilmeute debe ciarse de mwra integra, es decir, ip: 

se logre en todas la úeas de la personalidad humana; esto da como n:sultllllo coocretO um.· 
educacido ialegnl. 

Así puede decirse que la edu<:ación se dirige exclusivamente a la naturalea del hilmbre, · pUés 

a, es el único ser ca¡iaz de educarse. F.Íl comccueocia deben u-se en cuenta su5 . dos 

principios constitutivos : cueri>o y alma. ~ así i:omo puede loZrme un procesó educativo 

inlegnl. 
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u educación hiegral debe abarcar al hombre como un ser individual y social. Es necesario 

que perfeccione las facultades y potencialidades propias del hombre, y a su vez desarrollo sus 

habilidades. 

Partiendo de este concepto, es fundamental lograr una educación que permita un óptimo 

desarrollo de las mas que conforman al hombre como personalidad. 

Por ello, tomando en cuenta que el hombre es una unidad bi<>-psico-social, es necesario 

brindarle una educaci6n, que le permita desarrolluse eo estos aspeclOS, es decir, que se 

desarrolle positivamente en las área~ : física, psicológica y social, para así lograr un adecuado 

desenvolvimiento intelectual y afectivo. 

Para analiiar en concreto la educación integral es fundamental estudiar al sujeto de la 

educación. 

El Sujeto de la Educacidn 

Todo pioceso educativo, se refiere unica y exclusivaniente al ser lmmano, es por esto que es 

a 61 a quien se dirige la educación. Por ello podemos decir que el hombre es el sujeto de la 

Clb:ación. 

Para llevar a cabo una acción educativa resulta esencial tener una bise antropológica. 

El hombre puede ser elllmdido como un feoómeoo único. Es 1DI ser Walisla, es decir, dolado 

de un principio corporal y atto espiritual (alma), los cuales se apoyan inutuamente. 
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A su vez el hombre posee dos facultades primorcfiales: la inteligencia, cuya función es la de 

leer la J'll1.Ón de ser de las cosas, y la voluntad, que puede enlellderse como el acto de querer lo 

que es bueno. 

La actividad de inteligir consiste en que el concepto de la cosa conocida se encuentre en el 

cognoscente; en cambio, el acto de la voluntad se peñeccion.a por· d movimienlo hacia una 

cosa, tal como es en sí. 

Así el intelecto y la voluntad humanas, se incluyen mutuamente, porque el intelecto conoce 

que la voluntad quiere, y la voluntad quiere que el intelecto conozca. 

Estos elementos esWi unidos en una unidad substancial y forman un todo único e indivisible, 

Clp8Z de vivir una vida propia, completa y autónoma. Esta unidad es suscepllble de educacitln. 

La educación es una proceso de ayuda al hombre. Toda educación auténtica se realiza en 

función y al servicio de la penooa humana. 

El hombre tiene la capacidad de decidir (libertad), de proyeclllr su actividad y su forma de 

vida. En la llllldida en que el hombre es un ser libre, la educacidn .eslalí al servicio de su 

libenad. 

La persona es origen de sus accioaes, es libre, y por consiguiente responslble. Así se 

enlieadc a la ~.bumlna 1:0111Q priftcipio; y por dio su c:ducacido y pcrfeccionamiemo 

dependen fundamenlall'lltlllc de ella misma. 
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La persona humana es principio pero DO absoluto, sino~ O (lllticipado de otro 

anterior. Si el hombre es un ser participado y limitado, su libcnad DO puede ser tampoco 

absoluta. 

La educación es un estímulo para que la persona humana alcance la plenitud de su desarrollo. 

Por ello tiene wi gran valor. 

No se da una educación real y auténtica, si ésta no cumple con la condición de perfeccionar 

todas las· manifestaciones de la naturale1'I. humana, hacer a wi hodlre capaz de raponder a 

todas las exigencias de su vida y desarrollar la persona del sujeto con todas las po511ñlidades y 

limitaciones dando unidad a su vida. De lo COOIRrio, la penonalidld del sujeto puede verse 

reducida. 

La educación deben! por ello tener en cuenta las características singulares de cada hombre, 

sus aptiwdes y sus intereses, su intimidad, su aulooomía y su capllcidad pua dirigir su propia 

vida con responsabilidad peisonal. 

La causa material de la educacidn es el hombre en tnll tiene la poll:llCialidad de adquirir 

aaevas formas. 

&to es porque el hombre es un ser finito, UDa 1'Qlidad Ulcoalplela y por IO lalllD, mediallle la· 

cducaciOO se va perfecciomndo. 

La perfectibilidad hummq, DO radica en la -W cid hombre; ponpe C8llJDCcS la edDcacidn 

illlplimía una modificacilln ·suhsllmcial en 6, sino que rdca en la pafcctillilidld de sus 

flcultadcs. 
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Puede decirse que el hombre es sujeto de educación pues la educación pretende que el 

hombre tenga todo lo que, en tanto hombre, debe poseer. Es un deber del hombre educarse. 

Sin embargo, aote las posibilidades de mayor perfección, es capaz de actuar libremente. Sólo a 

través de la cWcación, el hombre puede hacer uso digno, eficaz y responsable de su libertad. 

Cabe seilalar que, en tanto el sujeto de estudio de este trabajo de investigación es el 

preescolar invidente; y al mismo tiempo este es igualmente un ser humano coa personalidad 

propia, también su naturalei.a de hombre le exige recibir una educación integral. 

Por lo tanto el concepto de educación integral maoejado aotcriormeote se aplica de igual 

forma en el caso del invidente, pues también se pretende lograr en él, UD óptimo desarrollo bio

psico-social, así como el desenvolvimiento intelectual y afectivo de su persooalidad. 

1.1.4. La Educación como objeto especifico de la Pedagogía 

Habiendo ya profundii.ado en la.~ diferentes acepciones que se tienen de educación, DO se 

puede dejar a UD latió que ésta es el objeto de estudio de la Pedagogía; poi" ello es funduneotal 

explicar brevemente en qué consiste y a qué se dedica la Pedagogía. 

La palabra Pedagogía, etimológicamenle viene del griego 'paidos' : nillo y 'agoge' : 

conducción. Así podría decirse que es la conduccion del nifto. Sin embargo es importante 

aclarar que la Pedagogía DO se ocupa únicamente del niilo y su educación, sino que su objelo de 
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estudio es el hombre, pero en todas las e.upas de su vida. Así puede afirmarse que la educación 

del hombre es el objeto específico de la Pedagog(a. 

La P'cdagogía se define como la ciencia y el arte de educar. F.s cicocia en taDfO que nos 

proporciona un coojunto de conocimientos generales sobre la educación; y es arte al damos a 

CODOCa" d modo de llplicar esos coooci.mientos generales a casos especlfioos. 

Es asf como se establece una clara relación entre la educación y la Pedagogía. 

l. 2. Tipos de Educación 

Existen varios tipos de educación, sin embargo, este inciso se avoca únicamente a 

¡xofimdizM en el estudio de los agentl:s educativos formales y oo formales. 

Estos agentes entendidos como estructuras dinámicas, intervienen directamente en el proCeso 

~vo. ~ caractai7.an por genenr eslfmulos educativos, posibilÍiar ~.·en accit!o, 

ofrecer normas de conducta, proporcionar modelos así como explicitar. conocimientos y 

vakn:iones. 

1.2.1. Educación Formal 

se enti~ por ed~ióo r~. a la ~ión educativa legalmente eslablecida e impartida .· .. 

~un sistema lld~vo, es ~ir. la escuela. 
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llscllcla 

La escuela es una institución ~cameole educativa, es decir, existe llnicamallc en 

fullción de .. educación. 

La palabol c;scuela. en su origen griego significaba, el goz:o coe que el bomlJre 

despreocup!ldo de las aecesidades mar.eriales, se dedicaba al espan:imiee del espúitu. 

Durante el periodo beknfslico, significaba discusión, disputa, leccimes dldas regtiÜlmcole. 

Y es en la l!poc:a nmwia, cmadll el t61niao sc:hola sigDific:a ya ~: illllilm:idn 

,,.iblica de ensellanza. 

La escuela como tal puede visualiwse desde diferentes puntos de vista, y por cnde, tener 

•Y1ria5 acepcicoes: 

- Lugar en donde se educa o instruye 

- Cmponcido de~ y alumnos en ClOlllUllidld y pleni1ud de ejcn;icio 

- CmjUDIO de principios, doclrina, sistema o lécnica especial de un autor 

De _.. glolMI, la CICUCla es wa "imailución social ediadora c:omUbñda por la 

mmillidld de -*Os y e3a111ns•1· 

La educacidll ro...a o acolar lime como objetivo primonlial el lllliljo ialdcclual y la 

lll!Miwa:ia IOCill. 

Todo tnlll;o iat.eleclul, IJllC com> rellllldo ~; los C9les se lopUI a travis de 

- illlaioril8Cidl de ronoci ..... y la fijlcida de ....... Es por eslO .-e la es.da 

Me de f.-.. el ~ illelecblll clcl iadmduo, pn .-e lli se.-.... ... ....,.. 
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significativos. Es a lravés-del trabajo intelectual como el hombre se peñecciooa y se desarrolla 

en algunas areas de su per.;onalidad. En la escuela se propicia por medio del estudio. 

Respecto a la cooviveocia social, es la escuela quien "coopera al desarrollo de actitudes y 

valores sociales"" Se puede decir que la escuela es "el lazo de unión entre la familia y la 

sociedad, ya que por sí misma pu00e ayudar al nillo a ~ de la &milla y a fa:ilitlr ·al 

joven la entrada en la vida social"". Es por eUo evidente que ¡ma la lilnmcicln social de la 

persona es necesaria la existencia de una institución social, es decir, la escuela. 

La escuela como agente educativo formal tiene varias funciones" : 

+ Sistemati=ión : al seleccionar conterüdos y estímulos así como jerarquizar objetivos y 

·medios. 

+ Sancionadora : de los logros alcamados por los alumnos 

+ Profesionali7.acidn : pues pretende la insercido social de los sujetos en la vida profesional. 

+ Orientación : pues busca que la persona se cmozca a si. mm. y d -... que le rodea, 

para así proyectar su vida futura. 

+ Socialización : porque su finalidad es la integración del alumno a Ja sociedad. 

+ TrmsmisióllÍ : l2nto de la cultura, incluyendo normas, wlores., etc como cooocimientos y 

habilidades. 

La escuela como tal, es1' considerada como la segunda agencia educativa, pues tiene la 
finalidad de reflll7M y complelar la accidn educativa de la familia. 

tJau..,,..-. ................. , • 
.. ~QAIQAllDZ. W..!f.!! p.'14 
.,~ !!'.:UJITIUAM.~p."1 
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1.2.2. Educacidn lnfonnal 

u edutaeido informal o no formal, hace refemlcia a aquella actividlll educativa, ajena al 

si*8la educativo legalmmte establecido. 

Estos agentes, en sí, no JlO!iCal una explícila iolención educativa, pero a pesar de ello 

geRl'lll educa:ido 

Existen mucllos agentes educalivos informales, sin embllrgo solamente se desarrolla!1ln los 

que p1111 este esludio se coosidmroo fundaml:lltales que son : la familia y la sociedad. 

Familia 

u flmilia puede sa- ooosidcndl scgl1n Cicerda oomo : "la célula ldsica de la sociedad"" 

Esta dcfillicidn es acertada pues bllce refcreocia a la familia como célula bisica de la 

IOciedld a nivel biológico, moral y c:ullura1, es decir. se plantea que sin la familia, la vida 

social no tcndrfa consistencia. 

Los sociólogos entieadm la familia como un grupo primario, coa cmactaúlicas peculiares, 

que oftece unas cmdicionH dplimu psa la socilbili7Jlcida. 

Este puato de vhla es ca c:icdo ISpClClll reducciooista, pues no atieadc al fundamento de la 

&milia qme es el ....... lillo 1laic-* a 111 aspecto IOCial. 

u familia no se dewrol1a a1 lllll'gcn de la sociedld, sino por el COlllnrio, es una instillleida 

que fonm pmtr: de la ellNCtllra IOClll. 
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Desde el punto de vista pedagógico, la familia está oonsiderada como el primer y principal 

agente educativo. Es a la familia a quien compete inicialmente la educación de sus miembros, y 

es en su seno donde tiene lugar una acción formativa- informal, pero continua. 

Dentro de la familia se distinguen varios elementos: 

- Elementos personales, los cuales están representados por los padres e hijos que constituyen 

la familia. 

- Elementos materiales, que hacen referencia a los aspectos cuantitativos y cualitativos con 

los que cuenta la familia (casa, patrimonio, etc.). 

- Elementos formales, constitufdos por las relaciones familiares. 

La familia al ser considerada como el primer estímulo educativo que recibe la persooa 

humana, es por ende un entidad compleja. 

Dentro. de la familia, van a darse una serie de relaciones, como son h1s relaciones entre 

esposos, las relaciones entre padres e hijos, y aquellas entre hermanos. llitan relaciones van a 

ser en concreto el fundamento de la educación familiar. 

Por otto lado también existen relaciones de la familia coo elemeocos ex.lem0$, c:Omo son la 

escuela y la sociedad y. va a depender de estar relaciones, el que la familia logre intepvse e. 

incorponrse a la sociedad. 
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"La familia puede considmrse como una comunidad de vida muy cel'l'llda, en la que mee el 

ser humano y de la que dependen el desarrollo de su afectividad y la afinnación de su 

personalidad"" 

Una caracteristica fundamental de la familia, son los lazos permanentes de solidaridad y 

afecto. Logrados é:ltns, se establecen las relaciollcs familiares, las cuales se comideran 

esenciales para la formación integral del individuo. 

Torsteo Husen dice "la familia es la imdtución apta para afirmu la propia identidad y 

promover la expresión genuina de la pcnonalidad"» 

La educación en cada familia viene a ser en términos generales, un conjunto de objetivos. 

"De la calidad de estos objetivos, de su unidad, su relación y su referencia a la veniad y a la 

justicia, a lo humano y a lo sobrenatural, depended la calidad de esa educaciOO familiar"" 

La familia, como comunidad vital de padRs e hijos, tiene dos lateas insustituibles: el cuidado 

por las necesidades materiales y corponles y el cultivo de los valores religiosos, espirituales y 

morales. 

Estas tareas son fundamentales en la vida cotidiana de toda familia, del modo como se 

satillfagan esw necesidades, tcndnl repercusiones en el '81bito educalivo. 

Sociedad 

La sociedad como agente informal de educación, tiene 11118 repm:usidn iDmesurable en la 

vida del ser humano. Esto es porque el hombre vive en sociedld, es decir, convive CIOO otros 

sera bumlnos. 

"~OA1ru-.w..!!.!!:,.• 
•eoma.u.a ..... ~.e_, ... 
iiem.nrum•.omo. ~,~ ........ ,.1• 
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A pesar de que la educación es un fenómeno personal, en tanto que busca la pelfección del 

individuo, se ve obligada a tomar en cuenta a ta sociedad, porque es en ella en donde se 

satisfacen los bienes particulares a través del bien común. 

La palabra misma sociedad significa •un conjunto de personas que efectivamente viven 

juntas, en el sentido de que las vidas individuales de las mismas se enlazan y conectan entre 

sí'"' 

Esto de alguna fonna hace refen:ncia a que el hombre, concebido como ser individual, vive 

dentro de una sociedad en la cu41 convive y tiene vida social. Esta convivencia entendida, no 

simplemente como un estar cerca de otros, sino qne implica algo más profundo, es decir, una 

interacción en donde la vida de cada uno depende de alguna forma, de ta vida de tos demás. 

Así por ende no existe ningún hombre que sea completamente independiente de toda 

sociedad. 

El fin de la sociedad es el bien común, que puede ser enteodido como aquél del que todos los 

miembros de una sociedad o comunidad de penooas pueden bencficilrse. 

J. Messoer seillla qne el bien común "es el auxilio prestado a los miembros de la sociedld, y 

a tas sociedades meoores que en ésta se iDlegreD para ta realiz.lcióa de sm taras vitales 

esmciales, .como consecumcia de su respectiva c:oopaacidll en IÍs llCtivid8dics 80Ciala~" 

111al.AHPl.'EU..r.s • ......_,_ ..... ,.._. ... _ ,.D 

111&1..ANfU!l.LD.~ Mllll .... 7111......_ p. llD 
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&1a coocqicido de bien común, plantea que ~ es un elemenlo otorgado a los miembros de 

la sociedad por su cooperación dentro de Ja misma; lo cwil es erróneo, pues el bien común nace 

de la sociedad misma, es decir, deriva directamente, y es fruto de la participación que tiene el 

hombÍ'e de los valores de la cultura. 

+ Población: es decir, está formada por seres humanos que coexisten y conviven; 

influyéndose y ooodiciooíndose mutuamente. 

+ Especialiucidn en las tareas: es a partir de esto como se trammite la cultura 

+ Soliduidld entre sus miembros: forma en que se 111111tienen sólidas las relaciones 

+ Continuidad en el tiempo: es asl como se conserva la cultura a través del tiempo 

La Sociedad juega un papel muy importante en la educación, ya 1f1C ésta última es 

modificable por los cambios sociales. 

Y es asl como se demuestra que es la sociedad pua la per.lOll8 y no la persona para la 

sociedad, pues la primada de la pasooa solJR la sociedld, implica que $a sea naturalmente 

un medio para que la peniona se perfeccione. Por ende la sociedad ei.1á al servicio de la 

penoaa. 
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1.2.3. lntencci6n Pamilia-~la 

Habiaxlo estudiado en concreto a la familia como agente eduCllivo informal y a la escuela 

- imlitucida C11b:aDva fonmJ; es fuMa!M!l•I esllldiar la vinculacióo que existe eotre 

ambas, pues el objclo de eswdio de este IJ'lbql se swtenta en éma intmlccidn. 

Es iqlortante en primer lugar recordar que ambos son agmes educálivos, y que 

lllleesariameote se mutooimplican, pues la escuela existe como institución social y su función 

especffica es c:Wcativa. Por el otro lado esú la fiunilia, comiderada como parte de la esuuctura 

social; y asimismo desarrolla una accidn educativa informal. 

Este es un punto escncia1 de unión del cUI hay que partir. 

Meoc:ionado lo anterior, puede Sdlllarse que tanto la escuela como la familia, cobran gran 

imporllncia en la labor educativa, pues de 1111 ser por la familia, la vida ~ 1111 tm1óa su 

signifialdo real y aimo comec:uencia, la escuela no podría llevar a cabo su función educativa 

a.:ma. 

Sin · embergo DO es de llW aclarar, que lo antfrior únicamente hace alusión a la gran 

vinculación que hay entte ellas por el mero hecho de existir, es decir, eo esta inleracciOO hay 

una gqn lazo de unida, pero a pesar de ello, cada una tiene sus propias funciones. 

Aá puede decirle que la educacido dep:nde en graa medida de la emiela, aimidrirdola 

~ ageiú formal, pero ~ sin .el apoyo de la familia DO puede llevar a cabo una labor 
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educativa modelo, pues como se afumó anteriormente, las funciones de una se relaciooan coo 

las de la otta. 

De igual manera, tomando en cuenta que la familia esd considerada como primer agente 

educativo, si no_ cuenta con el apoyo de la escuela, el pmc:eso eib:alivo no se ~. pues 

se pretende lograr una acción educativa conjunta y así dar como resultado una educacióo 

integnl. 

Es por esto fundamental propiciar y fDlllClllar una commnte interacción entre la familia y la 

escuela. De ella va a depender el desarrollo integral del educando. 

Partiendo de que el sujeto de estudio es el preescolar invidente, se hace aún n"5 necesaria la 

existencia de esta ioteraccióo, para así lograr en él un desarrollo armónico e integral. 

1.3. Educación Especial 

1.3.1. Antecedmtes Hbldricos de la Edacación Especial 

Los orígenes de la educacic!n apccial se encuentran especialmente en Emupa y Anmica del 

Norte. 

Es en Espalia, en el año de 1409, Cllallllo Fray Gilabelt Jofre. crea iin Ccmro de Atm:idn 

paa deficientes psíquicos. Allos mis larde, a mediados del siglo XVI, en Bllrgos, Fny Pelko 
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Pooce de León descubre u método audiovisual pua erueiiar a hablar a sordomudos. Y es en 

1620 cuando por primen vez se escribe un libro sobre eSle tema.* 

En 1771 V~ Haüy (París). ensdlo a invidentes a tocar~ lmlicales y a leer 

m relieve. Para que mú tarde viniera Louis Bl'aille quien pafeccUma y miwnalima t9e 

nXcodo. 

La Educación Especial no tuvo gran impulso basta el siglo XIX cuando Jollll Dewey, 

plltiendo del método Froebeliano se iDten:só por educar y formar SOCÍ!!llllN!le a p:nooas coo 

necesidades especiales. 

La iplllicióa de ta neuropsiquiatría infantil favoreció en gnn meclida los estDdios de la 

educaciOO especial. Nació de manera mú orgaai7.ada la ayuda al deliciellle. Comenzuon a 

llJllRlCCC instituciones, escuela~ y asilos pua asistir a 5Ujdos &1111111111es, asf como legislaciones 

respecto a ta educacióo del deficiente. 

Froebel COlllnooyó al desarrollo de la educacido cspecial, pues su ndodo dd juego, 

inlrodllcido inicialmente a _... llOl1Dales, trUICalllid y ha si6> ~ de muchos 

prognmas dirigidos a sujc:tos maormales. 

Tuvo gran influeocia ltanl, con su estudio del nilio oligoft6nico; así como 5quia, y fileroo 

anla:Cdmte pua la IPCltUnl de diversas escucm para deficienlles ps{quicol. 

A finala del siglo XIX m Italia destacaron . Miria M~ y Gi-..c. Fcnuccio 

Moaleslno, 11111.cuales se dedkaron a allldiar ta ddii:iellcia iaflalil y su educacidll,· lo cual 

significó UD grlll impulso pll8 esta ciaicia. 

• ,_... •• .__,AM_....., ............ _. ....... 
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Saete de Saoctis se interesó por esllldiar niños anormales psíquicos en grado leve y de clase 

baja. Se dedicó profundarnenta a la investigación científica, psiquiátrica y psicológica; y creó 

instituciones para dar asislencia psiquiátrica abierta. 

Poco antes de la Primera Guerra Muodial se fundaron varias escuelas, todas ~ en los 

eslUdios de Saete de Sanctis y Montesaoo. F.o Geoova la 'Escuela Moseli', en Milán la 

'Escuela Treves' y en Turín y Bolonia las Escuelas Medico-Pedagógicas. 

Fue en 1900 cuando Mootcsano creó la 'Scuola Magistlale Ortofrmica', en la cual puso gran 

interés en la formación de docentes especializados. 

Por medio de ciertos estudios realizados por Binet, se logró determinar el nivel mental de un 

sujeto. 

En Roma aparecieron en 1910 la.~ 'clases diferenciales' que se dedicaban a atender a 

alumnos con problemas de aprendizaje. 

Fue basta despues de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienzan a hacerse 

investigaciones, y por ello se vuelve a impulsar la edoolci6o especial. Apmcen grandes 

autores como Marianne Frostig, Strauss, Werner y Hobbs; que luchan por estimular la 

asiSlmcia al disminufdo mental, ffsico o social. 

F.o la IC1ualidld sigue impuldDdose la educaci6o especial; se 11111 ob!alido grandes ,logros. 

pues la eWcacida del dcficicáe se concibe como un beoeficio y samflccióD pm la sociedad y 

no como una obligack!o, sin embargo, mucho queda por hlcer. 
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1.3.2. Historia de la Educación Especial en México 

Don Benito Juárez está considerado como el iniciador de la educación especial en México, 

pues en 1867 inquieto por esia área, funda la Escuela Nacional de Sordos y tres años más tarde 

la Escuela Nacional de Ciegos. 

A partir de este propósito de brindar atención educativa a sujetos con requerimientos 

especiales, comenz.6 un avance lento pero contúmo, respecto a la Educación Especial en 

México. 

En 1914, el doctor José de Jesús Gon7.ález*, comenzó a organizar una escuela para débiles 

mentales en la ciudad de León, Guaoajuato. 

A finales de 1919 se fundó la Primera Escuela Especial para niños anormales, que estaba a 

cargo del profesor Leopoldo Rodríguez Calderón, pero desapareció al poco tiempo porque 

resultaba muy costosa. 

En un periodo de ocho años ( 1919-1927) se fundaron dos escuelas para varones y mujeres en 

el Dislritn Federal. Comemaron a funcionar en la Universidad Nacional Autónoma de Méxiéo, 

grupos de capacitación y experimentación pedagógica para atender a deficientes mentales. 

Por ocro lado el Profesor Salvador M. Lima fuodd en Gtwlalajara, una escucla para débiles 

mentales. 

En 1929, Jos6 de Jesús Gonméz, insistió en la necesidad de crear una escuela modelo i:o la 

ciudld de Mmco y fue en 1932 aiaodo el doctor Sanlamarina funda la Escuela Jos6 de Jesús 

Gonúlez, ubiada en el Distrito Federal . 

................................. 
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Así el doctor SamamaRna y el maestro Lauro Aguirre n:organi7.an la SccciOO de Higimc 

Escolar de la Secretaria de Educación Pública, y establecen el Departamento de Psicopedagogfa 

e Higiene Escolar, con la idea de implantar en MéJtico nuevas técnicas educativas. ESle 

Departamento de dedicó a estudiar las coostantes del desarrollo IJsico y lllalllll de aillos 

mexicanos para así deducir las comecucocias de aplicación en el tnbajo escobr y la vigilancia 

de salud. A través de este estudio, se demostró que uo porcedaje bd.aute alto de los alumnos 

de escuelas primarias sufría desoutrici6n, y que ello influía seriamente en el lpRIVecbamieulo 

escolar. Se continuaron las investig¡aciones y se creó en 1932 la Escuela de Recuperación 

Física. 

En 1935, el doctor Roberto Solfs Quiroga, gran promotor de la edualcidn cspccial en 

México, planteó 11 entooces Ministro de lldocacÍÓll, * la necesidad de institucicmtim' la 

Educación Especial en el país. Fue así como se logró incluir en la Ley Orgánica de Educación 

un apartada rdi:rmte a la protección de los deficimtes melllales, por parte del P.mdo. 

Ese mismo año el doctor Solfs Quiroga funda el Instituto Médico Pedagógico en Parque Lira, 

considerado. como la Primera Institución Mexicana dedicada al estudio y tratamiento del niño 

débil mental. 

Dos años más tarde se crea la Clúúca de la Conducta y Ortolalía, que tenfa como idea 

fundamental: la atención pedagógica, psicológica y psiquiMria del educando con problemas de 

componamiento escolar. 

A finales de 1940 Solfs Quiroga renunció a la jefatura del .l:>epartulemo de Prevención 

Social para volver a la direociOll del lmtitulD M6dico Pedagógico. Fue llhf m doade mp:7.cS a 
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ver la Oecesidad de crear 11113 escuela normal para la formacioo de profesores ~islas en la 

educación de niños anormales. 

En 1941, el ministro de educación, el licenciado Octavio Vejar Vásquez, accediendo a la 

petición del ~ Solls Quir~. propone la creacido de una escuela de especiafüación de 

maestros en educación especial. Pero para llevar a cabo dicha proposición era necesario 

modificar a Ley Orpnica de la Educación. 

A finales de 1941, las Camara.s Legislativas aprobaron el proyecto de reforma de ley. Así la 

ley reformada, que defecmimba la obli~riedad de la educación del nillo aoonnal, entró en 

vigencia el año de 1942. 

Pue en 1943 cuando la Escuela de Formación Docente para maestros en edoolción especial 

abrió sus puertas, quedando bajo la dirección del doctor Solís Quiroga. Se abrieron 

inicialmente las carreras de maestros especiali1.ados en educación de deficientes meotales y 

menores infractores. 

A partir de esto,el Instituto Médico Pedagógico se convierte en una escuela anexa a la 

oormal de especializ.acióo. En el ailo de 1945 se agregaron las camns de maestros 

especialistas en educación de ciegos y sordomudos. 

Ea 1954 se creó la Din:cción de Rdllbilitación y ea 19SS se lgRg6 a la ~ de 

F.spccialización lacamn de espccillisla ea el lnDmieolo de leskinados del 11**> ~: 
Ea el do de 1958 se fuodó - Fscuda de educación ei;pecial ea Ouaca. 

H~ retirado el doctor Sólis Quiroga, el entooceS oficial mayor de la Secrewfa de 

llducación Pública, se inft:resó eo el problema de la eWcacidn,cspecial y ceó la Olicilla de 
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Coordinación de EWcacido Especial que dependía de la Dirección General de Educación 

Superior e Investigaciones Científicas. A cargo de ella quedó la profesora Odalmira Mayagoitia 

quien puso gran interés en la atención temprana de los niilos deficientes mentales. 

En los años de 1%0y 1961 se fundaron las Escuelas de Perfeccionamiento• 

A partir de esto, se inaguró en 1963 la Escuela para niños con problemas de aprendizaje en 

Cdnloba, Veracruz. Ese mismo ai\o ioici6 sus actividades la Escuela Mixta para adolescenles y 

en 1963 se separó la de adolescentes mujeres. 

En 1964, comenzaron a funcionar los Centros por Cooperación, que lmfan como objetivo 

recil>ir a aquellos sujcws, que por sus caracteristicas no podían ingresar a Escuelas de 

Perfeccionamiento. 

Dos aoos más tarde se crea una Escuela en Santa Cruz Meyehualco y otra en San Juan 

Tecoloxtitlan. 

La profesora Mayagoitia, logró en sus seis años de coordinación de Educación Especial, la 

apertura de diez escuelas en el Distrito Federal y doce en el interior del país•• 

Despues de grandes esfuenos por consolidar uo sistema educativo para personas con 

requerimientos de eduQción especial, el 18 de diciembre de 1970, durante el gobierno de Luis 

Ecbevarria, se ordenó la creación de la Dirección General de Educación Especial, como 

organismo técoiro-admmistnllivo, normativo, organizador y coordinador del '1"ea de su 

. ........ ~ ... ......; •• ,,..,; ..... _,,2,.1111 ... ,, .... 
-.._..., . ...-,...,.,~Oit1Wia. ..... Clllm*.MM1t.~......._~, .. ra"*" 
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compelaleia; lo cmJ rqireseolÓ UD cambio de actitud del &lado hacia la atmciOO de este tipo 

de educandos. Fue la profesora Odalmira Mayagoitia, quien se bi1.0 cargo de esta dirección. 

A putir de la creaciOO de la DGEE, • se abrió camino institucional para sistematiw" y 

comlinu acciooes basla ClllDDCeS dilpasas y fngmclllarias; signilicó, por fia, - importanlc 

evolución socio-cullunl de México, ya que se incorporó al grupo de páses que, de acumlo 

aJD lis recomeadlciooes de la UNESCO recooocen la necesidad de la educacidn especial 

dclllro del amplio coatexto de la educación general. 

Fue basta 1976 cuando culminó la gestido de la profesora Mayagoitia, y a partir de este año 

se co111C111M011 a formar los primeros Grupos Integrados en et Distrito Federal y Moolmey. 

Aparecieron los primeros Ceotros de Rdlahilitacióo y Educación Especial ~ como las 

primeras Coordinaciones de Educación Especial en los Estados. 

De 1976 a 1978 fue directora geoeral la profesora Guadalupe Méodez Gócida. 

En 1978 la doctora Margarita Gómez Palacio se hizo cargo de la DGEE. 

Se extendió la acacióo de Coordinaciones por todo el país basla mane la última en el 

Esaldo de Morelos en lllo de 1979. 

En 1980 de llC1ICtÍlo a las políticas de la Secretaría de Eduacióo Pllblica, se descoocentraron 

en las deJcpciooes gmera)es, la opaaciOO de selVidos, y las coonlinaciones de ~ 

especial se mtructuraroo coavir1iéodose en jefaturas de departamento. 
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Actualmente sigue funcionando la DGEE, la cuál realiza y promueve investigaciones 

continuamente sobre diversos temas de la Educación Especial. 

I.3.3. Marco Legal de la Educación Especial en México 

El marco legal de la educación especial en México está sustentado por el art(culo 3o de la 

Coostitucioo Política de los Estados Unidos Mexicanos* 

Por otra parte Ja Educación Especial está reconocida como parte del sistema educativo 

oaciooal, en el artículo 15 de la Ley Federal de Educación** 

Tambien tiene por fundamento los artículos 48*** y 52 de la Ley de Educación que se 

refieren al derecho a la educación; y el artículo 5 de la misma ley, que alude a los fines y 

principios establecidos en el artfculo 3o constitucional. 

Esla.5 disposiciones, al i:econocer el derecho a la educación de IDdas las penooas, 

tácitamtnte reconoce tambien el derecho de los sujetos con necesidades CspeciaJes a recibir. Wll 

educacic!o ei;pecial. 

•u..._... .. -...d.........,....._..,~..._,__....._ .... ~ ... -,..._... •• , .. _,.__, .. ,... 
, .. _..... ................................. , ... ...... 
----~ ................. ~ ....... ~---, ................. _ .................. ,...., . ._..... ............... ~ .. ..... 
-1a...._ ........................... _ .. ._ .......... ~ ................. .-.. ......... -
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1.3.4. Definición de F.ducación Especial 

La Educación Especial es aquella que va dirigida a sujetos qae por dMrmi cmlSIS 

<.-..K:u, ffsicas, emociomles, etc.) pRSe1án ancteñslicas claramcme distims a la !midas 

por corrielltes o oormales, que como oonsecuencia, no son capaces de adllplmic a m a-de 

cmdlama oormal. 

Por medio de la educación especial, se pretende "que dichos sujetos a lravés de un proceso 

edualivo especial, puedan alcaD1.ar la formación humana y la prqmación aa:aarias para 

inlegrarse persoual, social y profesiomlmmlc en la sociedad a la que pmenecen•,, 

La educación especial como una rama de la Pedagogía, ha sido tambien llamlda Pedagogía 

Curativa o Terapeútica. Esta identificación de conceptos geoera confnsióo, pues se pone de 

relieve la relación entre la la:ión educativa especial y la medicina. 

F.o realidad la educacidn especial hace refaeocia a aiplia acción pedagógica, qae DO busca 

'curar' deficiencias, sino por el contrario, pretende que el individuo aoonnal logre desarrollar 

al múimo sus potmcialidades, y eslO a través de WI sislema cdialivo adecuado. 

La UNESCO define la educaci(fn especiU como "una forma a.iqua:ida de. educación 

gmcnl, que tmdente a mejorar la vida de aquellos que mfrm divcna mimYalfas; emiqllccida 

en el sentido de recurrir a métodos pedag6gicos modernos y al lilalailJ l6c:nico paa raamiar 

ciatos tipos de ddiciencia". 

25 ........... 

•!!!:. DUOOMALIAHIUAJCA, *•: ..._... ................. 14 
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La educación especial pretende ayudar a personas que se encuentran por arriba o por debajo 

de personas de su edad cronológica, es decir, trabaja con sujetos que de alguna manera, se 

salen del standar. 

La DGEE, como organismo de la SEP, define la educación especial como "aquella que está 

eocaminada a lograr qoe los niños y jóvenes con algún impedimento tísico y/o psíquico se 

realicen como personas autónomas, se integren socialmente y se incorporen a las instituciones 

educativas regulares"n 

I.3.5. Finalidad y Objetivos de la Eduación Especial 

En lénninos generales, la finalidad de la educación especial es la misma que la de la 

educación general, pues en ambas se parte de la capacidad del ser humano pe perfeccionarse. 

Sin embargo la educación especial se hace a través de tratamientos específicos y .se pretende 

con ella configurar la personalidad del deficiente. 

De manera global los fines primordiales de la educación especial son :" 

+ Capacilar al individuo con requerimiento de educación especial para rna1izarse como una 

persona IU!óooma, . posibilitando su integración y participaci6n eo su medio social para que 

puede disfrutar una vida plena. 

n~sar-DCJlB.llill,:._,__..,.. • .,..., r.J, 
•w.POU,tdr.,:Ll~l!tpll!l•llldla.p.,,J 
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+ Actuar preventivamente en la comunidad y sobre el individuo, desde su gestación y a lo 

largo de toda la vida, para lograr el máximo de su evolución psicoeducativa. 

+ Aplicar programas adicionales para desarrollar, corregir o compensar las deficiencias o 

alteraciones específicas que los afecten, 

+ Elaborar guías para la independencia pelliOnal, la comunicación, la sociabilización, el 

trabajo y el tiempo libre. 

+ Incentivar la aceptación de las personas con requerimientos especiales, por parte del 

medio social, haciendo progresivamente vigentes los principios de 'normalización' e 

'integración'. 

La educación especial está basada en el desarrollo de las areas personales no dailadas, es 

decir, fomenta el avance eo las posibilidades del alumno 111'5 que en sus limitaciones; busca 

corregir defectos y sobretodo pretende destacar la consideración positiva de los sujetos, es 

decir, no toma tan en cuenta w deficiencias que se tieoeo, comó las valoraciooes de aquello 

que es capaz de hacer. 

Bajo la premisa de buscar el aprovechamiento má.timo de las posibilidades del individuo 

deficitario, la educacióo especial ~ fundamentada en tres principios bisic:os: 

individuafüación, normaliDción e imegnción. 

La IDdividuali7.IC implica, COllllJl'f8dcr la natunlem, variad y oomplejiclld de los 

problemas qiic pueden afectar a cada individuo, y que por mde réquiereo una · atalción 

individualizü. 
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Por otra parte, es impol1ante lograr en el individuo, d principio conocido como 

'normalimción ', pues ésb, recalca la importancia de que las personas con necesidades 

especiales vivan en la medida de lo posible, en condiciones considetadas oonnalcs. De esto 

depende la pertenencia, aceptación y participación del individuo en la sociedad. 

Por último, es importante manejar el cooceplo de integraci6o, pues va a ser d medio para 

lograr la oormalización. Implica la participación de las personas con deficiencia en el bogar, la 

escuela, el trabajo o la vida en comuoidad. 

Así, la enseilanm espetial debe de adecuarse a las características propias de cada individuo, 

·de manera que la educación impartida se considera especial por": 

- El ribno de aprendizaje, debe ir de acuerdo coo la madurez del sujeto 

- Los cootaúdos de la emcllan2a, deben de adaptJrse a las posibilidades y necesidades del 

individuo. Deben de ser formulados de manera que Je den al sujeto un proyecci6n integradora. 

- La metodología debe adecuarse a la~ dificultades que puedan presentarse. 

1.3.6. El sujeto de la Educación Especial 

Para establecer quien ,es el sujeto de la educación. especial, es preciso considcnrlo dcSde, 

puntos de visla dislintos. 

·~ lolJnUMA, .a.:~ .. .., 
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Pueden utifu.arse diferentes ltrminos para aludir al anormal, romo son minusvQido, 

deficiente, retrasado. subnormal. Actualmente se ha utilizado un término que resulta ser menos 

agresivo que los anteriores, que es el de 'especial '. 

Así el concepto de minusválido o anormal, ha sido defmido de diversas formas: 

Ammaniti sellala que el minusválido es una persona con cualquier impedimmlO, insuficieocia 

o inadecuación susceptibles de afectar a alguna persona. 

Por otra parte puede decirse que el sujeto especial, es aquel que está por arriba o por debajo 

de sus cootemporaneos, es decir, que sobresale o difiere de manera significativa de la norma en 

cualquier dimensión de la rooducta o del apreodii.aje 

Desde el punto de visla psicológico el término IDOllllal, es aplicado a personas o coOOoclas 

que se apartan, por exceso o por defecto de lo normal 

Puliendo de esto, es eseucial conceptuar que el anormal es aquel sujeto, que por presentar 

incapacidad para dirigir SUS propias acciones O seguir UD protaO de lpraldiz.aje ordinario, 

m¡uiere atmcióo y cuidldos especiales. 

Por otro lado Ja DGEE, define al sujeto de educaddn especial coa>: º• üDnao que por 

alguna de sus CU1IClafstic:as ffscas o psíquicu puede )Rlllltar diÍiadlld de difilÍ.-: ......._ 

y godo para progresll" con los programas de la mm regullrº• 

~...arm. ... :~ .................... lJ 
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Desde esta perspectiva el sujeto deficiente tiene la caracterfstica de no ser capaz de al= 

el rendimiento adecuado en un proceso ordinario de educación. 

Así, varios autores han dado diversas clasificac~ de los sujetos que requieren de una 

educación especial: 

Frampron da la siguiente clasificación: 

Sujetos físicamente impedidos : Cegueras 

Sorderas 

Incapacidades o limitaciones motrices 

Tll!Slomos o defectos en el leoguajo 

Sujetos meutalmeote impedidos : Incapacidades o traslOmos mentales 

Inteligencia inferior 

Inestabilidad emocional 

Sujetos socialmente impedidos : Problemas de conducta social y/o adaptación 

Sujetos que sufren combinadamente algun impedimento físico, mental o social. 

Ojemann los clasifica de otro modo: 

- Bien dotados imelectualmente 

• Retraso, deficiencia mental, subnormalidad 

- btadaptación 

- Inválidos, impedidos, patologías diversas 

- Pldlisis cadnl 
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- Semoriales 

- Trastornos de audición 

- Tmlomos de vi~ 

~ DGE!> agrupa a los alumam, sujetos de ecb:acióo especial de la siguiente manera" : 

- Ddicicocia Meiml 

- Dificallades de Aprendizaje 

- Transtornos de Audición y Lenguaje 

- Deficicoci1s Visuales 

- Impedimentos Motores 

- Problemas de ColóJcta 

Así la clasificacióo que se propone para los sujetos que necesitan de educación especial es : 

Problemas de Apreodmje : Perturt.ciones en el Jll'llCCSO de escritura 

l"a1udJlicione en el proceso de la kidurJI 

Perturbaciones en la absttaecidn matenática 

Ddo Cerebral mínimo : DesOOleoes eo el leoguaje 

Desórdeoes de la atención 

Autismo 

Allaaciooes semoriales : Alldilivas 

"~•·11 

Visuales 

FooWtitas 

Incoordinacidn motríz 



Deficiencia Mental : 

Lesión Cerebral : 

Sfndromes ~: 
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Retardo Mental 

Retraso Mental 

Deficiente Mental 

Deficiente intelectual 

Par.llisis Cerebral 

Epilépsia 

Sindrome de Down 

Síndrome de Edwards 

Otros síndromes específicos 

Trasromos de la personalidad: Agresión 

Psicósis 

Neurosis 

Psicopatías 

Con el fin de coocretar, se puede cocncluir que el sujeto de la educación especial es una 

~na que a demás de tener una dignidad, cuenta con posi"biUdades, aptitudes y necesidades 

propias, que iDegradas a un sistema de educación especial, ser&n Slllisfedm y lilvon:arlan la 

integración social del individuo, y por ende se indepeodeocia personal. 
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CAPITULO U 

DESAIUlOU.0 INTEGRAL DHL PREESCOLAR 

DI!. TRl!.S A SE.IS AÑOS DI!. EDAD 

Antes de iniciar este capftulo, es necesario meocioo:!r cuil es el objetivo del mismo, pues a 

partir de él es como se desarrollan! el CIJll{tulo en concreto. 

Rcalmenlc la finalidld qac líes este apftulo, tllmllldo en CUl:lll2 que ma1ro s.jdlJ de 

estudio es el pn:escolar invidenle, es conocer cómo es el desarrollo llio-plico-soci del niño 

vidente en edad preescolar, así como su desenvolvimiemo afectivo e intelcclual, ¡ma así 

pertieodo del niño como tal, describir en el capítulo siguiente aquellas diferencias que se dan en 

relación coa el preescolar invidente. 

Por otra pmte, tomando en coosidc:nciOO que la dcrMcióD pXtica qllC se ~ es en 

cou::n:IO, integrar al ¡nesr.o!ar invidente a la escuela regular; es fi"""""9al cmoca-. de 

manera delallada el demrollo del preescolar vidente, para así llllllizlr si .cm inlegm:ión es 

posible. 

Así, mencioalldo lo lllllaior, me cooaeto a desarrollar el Clpftu1o en cuesticlo. 
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11. 1. El Niño de 1res a seis años de edad 

El niilo durante mucho tiempo estuvo considerado como •un hombre pequeño•. Se 

coosideraba que sus funciones psíquicas, aan cualitativamente iguales a las de cualquier 

persona, a cualquier edad; y que la única diferencia estaba en ubicarlas en la escala adecuada 

según se tratase de un niño o de un adulto. 

Hoy en día, el concepto que se tiene del nino es distinto; ya no se considera que es diferente 

al hombre únicamente en cantidad sino que su estructura es la de un ser humano en proceso de 

formación. De ahí, que se debe desarrollar a un ritmo especial, pues su adaptación será la de 

un sec que se construye en cierta forma en lo físico y en lo moral, y que evoluciona 

rápidamente. 

Durante todo el periodo de desarrollo del niño intervienen dos factores; el crecimiento y el 

aprendizaje. Estos factores se mutuoimplícan. 

El crecinlimto del niilo en sentido fisiológico y físico, se refiere a los cambios que se 

prodU<:en en él y que traen como resultado un aumento eu la allllra, e.I peso y la longitud de los 

huesos, y cambios en la estructura osea y en la estructura de partes del sistema nervioso. 

Por otro lado, el aprendi7.aje representa una modificacióo del comportamieolo, que se ha 

producido en virtud de la experiencia, el uso o el ejercicio. 
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Al desarrollo lo acompaña un proceso de maduración, entendido como •una cualidad o 

caracterfstica que puede alcanzarse con relación a cualquier etapa de la vida"" es decir, es un 

movimiento hacia un desarrollo más completo de las capacidades del organismo. 

La maduracióo y el crecimiento tienden a ser entendidos como lo mismo, sin embargo la 

madurez implica no solo un cambio en las características físicas sino también cambios en la 

función, en la capacidad para realiur u obrar. 

El periodo de la segunda infancia, comprende al niño de tres a seis años de edad. También se 

dice del niño que se eocueotra en esta etapa, que está en la edad preescolar, pues es en esta 

época cuando ingresa a la escuela. 

Es a esta edad, cuando se da un rápido crecimiento y desarrollo, físico y psicológico. Es 

aquí cuando la persooalidad del niño se integra casi por completo y se iodividuafüa. 

El niño ya es capaz de comunicarse con otros {y que se comuniquen con él), mediante el uso 

de palllbras y símbolos que representan ideas. Por esto y el propio desarrollo de su inteligencia, 

el nii!o adquiere la capacidad de relacionarse con quienes lo rodean. 

Va a depender directameute del compor1amieoto del oii!o a esta edad y de sus actitudes 

mentales, la habilidad del mismo para adaptarse a situaciones futuras. Las experiencias e 

· impresiones tenidas durante este periodo van a quedar muy marcadas en la vida del oiilo. 

Ya es en esta edad, cuando el nillo debido a su capacidad de moverse con r.cilidad, es capaz 

de explonr y cmocer el mundo que le rodea. EslO a su vez refleja la individualidad del niilo, 

es decir, demueslra ser alguien en proceso de independencia. 

n~.~·~•·• 
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En esta etapa se efect1!a una profunda transfonnacido psicosocial, ya que el niño se descubre 

conscientemente a sí mismo y al ambiente que le rodea; teniendo así que adaptar su conducta a 

estos nuevos conocimientos. 

El análisis del mundo circundante y su ajuste al mismo, requiere de toda la actividad 

neuropsíquica del niño. Al finalizar esta etapa, se da un cambio que cdn 11111Cha 

trascendencia, que es el paso de la etapa preescolar a la tercen infancia, es decir a la edad 

escolar. 

La Edad Preescolar tiene gran trascendencia en la vida del niño pues es un periodo básico de 

formación. De ahí la importancia de que exista una COllStlnte relación entre los padres y el 

niño. De los lazos físicos, morales y emocionales que establezca la familia, va a depender el 

desarrollo integral del niño. 

Durante este periodo predomina en el niño la curiosidad. Es también conocida como la "edad 

del por qué". El nido en esta edad refleja su deseo por aprender y coooca- cada vez más. 

La formación de hábitos, la adquisición de ideas de lo bello, lo bueno y lo verdadero así 

como la inculcacido de actitudes de geuenmdad y respeto al prójimo, deben ser fomentadas en 

esta edad para formar así un persona integra. 

Todo lo anterior, así como el desarrollo ffsico, mcnlal, emocional y social del niiio va a 

depeadec diredamente de los padres del mismo. 
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Así, se puede decir que no es posible conocer y comprender al preescolar si no tomamos en 

cuenta el proceso de desarrollo que ha tenido que realizar para obtener las condiciones 

biológicas, psíquicas y sociales que caracterizan a esta edad. 

11.2. Desarrollo Físico 

La evolución del niño es un madurar sistemático, que puede variar de unos a otros, pero las 

secuencias evolutivas son idénticas para todos los niños aunque no todos romigan el mismo 

nivel de madurez. 

No es post11le entender la maduración y el desarrollo como procesos separados, pues a 

~de estos se posibilitad desarrollo de muchas otraS funciones. 

Maduración puede ser entendida desde el punto de vista biológico como el "conjunto de 

modificaciones e:suucturales y funcionales que acontecen al ser vivo, merud a las cuales 

alcanza IDI nuevo equilibrio"» 

La llllduración es un proceso de adquisición de un estado de equilibrio y C11p11Ci1acióo que se 

rcaliU de modo Dlblral, aunque condicionado por la interaccido que la ps'9Dll& l8diCllc ooa d 

emOnio físico y social. 

!' ~.~ .. p.tll 

1 
1 



- 46 -

Desarrollo hace referencia a aspectos más cuantitativos, que están ligados al crecimiento 

físico. Por desarrollo puede entenderse la evolución progresiva de las estructuras de un 

organismo, y de las funciones por ellas realizada.~. hacia conductas de mayor calidad. 

Así puede decirse que la maduración es la evolución cualitativa del individuo, mediante la 

cual se llega a la adquisición de estructuras básicas, mientra.~ que el desarrollo es la evolución 

cuantitativa de las potencialidades orgánicas del individuo, sujeta a la influencia aitificial. 

El crecimiento puede ser en un sentido físico y fisiológico, tal como se manifiesta en los 

cambios de tamaño y de las dimensiones y en las propiedades físicas de la fuerni muscular y las 

aptitudes del cuerpo. Existe el crecimiento como un proceso de maduración que trae consigo un 

cambio en las funciones que una persona puede reafüar, es decir, cambios en capacidad. 

La evolución de la estructura corporal del niño va a gobernar en muy amplia medida la 

evolución de su estructura mental. 

El crecimiento y desarrollo del niño va a depender de dos factores primordiales: la herencia y 

el entorno o medio ambiente. 

Es a través de la herencia como se transmiten y reproducen en el nido las características y 

potencial de los padres. Estos atributos son físicos, mentales y emocionales e incluyen 

estructura del cuerpo, color de piel, capacidad de conocimientos, sentimientos etc. 

El cotomo, es decir, todos aquellos estímulos que rodean al niño, condicionan, influyen y 

modifican el crecimiento y el desarrollo del mismo. 
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Es por eso que muchas caracta<sticas hen!dadas, ffsicas y mentales pueden verse suprimidas 

o eliminadas por el entoroo. Es decir, con la herencia el nitlo tiene la 'posil>ilidad de realiw', 

por medio del entorno 'desarrolla esas posibilidades'. 

Todos los nitlos poseen búicamente el mismo equipo físico y mental en virtud de su 

natunle1a; pues todos esian ~ de cueqio y alma, ~ maaúles, sislr:n1a 

nervioso y órganos de los sentidos. Sin embargo la perfección de esas capacidades, órganós y 

sistemas varía de individuo en individuo, en consecumcía su crecimiento y desarrollo varia. 

Asf se puede decir que existen las diferencias individuales. Las principales causa.~ de estas 

900: la bermcia, la influeocia del entorno y la voluntad persooal de desarrollarlas, etl:. 

El desarrollo físico en esta edad, puede considerarse bastante rápido, sin embargo sigue 

siendo aún mmos acelerado que aqu6 que se da en la tercera infancia. 

Siguiendo el crecimielllo de tronco, piernas y brazos que se dió durante la primera infancia, 

d nillo comienza a tmer un mayor sentido de equilibrio; debido a que su centro de gravedld 

(llés ubicado en la cabeu) se translada hacia el ceotro del cuerpo. Su cabeu ya no .esla 

desproporcíonld en relacido al resto de su cuerpo. 

El a:n:bro del nillo al nacer. peAba um. warta pate que el de un ldultD oormal. A los dos 

allos ya lime tres cuanas putrs de ese peso, pero para cuando el nillo tiene cinco alioli, su 

cmllro ya alcalml el l!Ot\, del mcimimto IOlll al que llegará. 
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Generalmente se toman en cuenta dos aspectos para la madurez física : la allllrll y el peso ya 

que ambos reflejan de manen global el crecimiento y desarrollo total del niiio. 

El promedio ~ altura de un niilo a los tres años de edad," es almledor de 97cm. y pesa 

aproximadamente lSkg. Continuanl creciendo más o menos !Scm durante los siguienles dos 

ailos y subirá de peso entre 4 y Skg. 

El desarrollo de la niña es UD poco l1W lento. Así su allw'a senl a los tres ailos, ligeramente 

menor que la del niño lo mismo que su peso. 

Para cuando el niiio tiene cinco años," su altura es del doble de cuando nació. Durante los 

siguientes años creccr.i aproximadamente 7 .62cm por año. A esta edad ya pesa cinco veces más 

de lo que pesó al nacer. 

A esta edad los huesos están en UD proceso de 05ificación, es decir, de ser tejido 

cartilaginoso, se van eodum:ieodo poco a poco basta formar material dseo. Los llllisculos se 

desarrollan paulatinamente y sigue dmlose el proceso de mielini1Jlción en las fibns nerviosas 

del sislana nervioso a:mal. Así la forma del cuerpo del Diilo va siendo llds llllllin y se va 

pcrfecciOlllllldo. 

Todo este crecirnienlo va a permitir que el niilo poco a poco dcslrrolle su lllOlricidld y 

COlllrole sus nnos, pies y b'OllCO. Tneó como -a· el i nll• , • de 11US 

habilidades cognoscitivas y se IWDenlañ la posibilidad de comunicación con quienes lo rodean. 

·~Mali .... 11111••-··-- .... 
• !!!!! .... 
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Por otro lado es imponarue tomar en cuenta que el brole de los dientes, es también un signo 

de madurez ffsica. 

Antes de que el niño entre a la edad preescolar, han brollldo ya, la mayoría de sus dientes 

primlrios. Se desarroUlll por completo eotre los CUllro y cinco llilos de edad. 

Cabe mencionar, que el proceso de calcificacioo de los dia2s pei-ies comiem.a a darse 

desde el nacimiento y cootimla hasta este período y el siguiente. 

Los niilos varían mucho respecto a los dientes por diversos factores como pueden ser, 

prablcmas hmditarios, nutricióo, influeocias bormomles y sobre todo por d c:uidado que se 

les den. 

En resumen, el desarrollo ffsico permitirá que el niilo desarrolle integralmente su 

pmooalidad; pues a esta edad se obtienen muchas ganancias y beocficios en los aspectos 

pSicomotrfz, cogooscitivo, emociooal, social y moral. 

Así, se puede decir que la IDldurez física en la etapa ~ es de gran importancia. 

11.3. Dcsurollo Psicomott<z 

El desarrollo motrfz del nillo de tres a seis dos de edad c:msiste en el pafeccionamialto de 

las destrezu de movilidad' y coonlinacido. moCora gruesa y fina. Adetlm, la ewlucWo llllllrfz 

va muy unida a la actiYidld mental. 
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Si en esta etapa no se procura que el desarrollo del niño sea armónico y equilibrado, no se 

logrará una evolución correcta. 

"La mollicidad puede ser entendida como todo movimiento organizado que pone en juego los 

nísculos del esqueleto bajo el impulso consciente o incosciente del sistema nervioso superior y 

que puede ser controlado por la voluntad del sujeto"" 

Es imprescindible que el hombre, desde que es niilo vaya tomando conciencia de lo que es, y 

de su calidad de pc.-soaa. Es por ello que es fundamental hacer hincapié en lo que son: la 

noción corporal, espacial y temporal. 

Nocidn Corporal 

El conocimiento del cuerpo humano es el punto de referencia de ta percepción. Todo 

individuo debe tener pleoo conocimiento de sus panes, dónde se localiun, qué función 

desempeñan y tener plena conciencia de sf mismo cuando realira algún movimiento. 

A lraVés del cuerpo, el hombre percibe el mundo elltt:rior. El niño a través de su cuerpo 

adquiere conciencia de sf mismo y esto es un elemento Wsico para la formación de la 

pcnooalidld. 

Es fundamental propiciar en el niilo la estructuración de su propio esquema corporal, pues 

éste es fundameotal para llevar a cabo cualquier actividad. 

~l!DllAU,Alllill.!!.!!!-•··1 
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Wallon decía que " "el conocimiento y la representación del propio cuerpo juega un papel 

excepcional en las relaciones entre el yo y el mundo exterior, espaci'_l gestal, espacio 

materializado por los sujetos y espacio de los otros sujetos. Es un elemento básico 

indispensable para el nillo, para la coostruccidn de su personalidad, es la represenúeión más o 

menos global, má~ o menos específica y diferenciada que él tiene de su propio cuerpo" 

El conocimiento del cuerpo se realiza desde el nacimiento hasta los doce años 

aproximadamente. Gessell y Piaget " describen la forma como el niño conoce su cuerpo. 

Primeramente el niño observa por períodos largos las partes de su cuerpo y sus movimientos. 

Durante los dos primeros años conoce su cuerpo a través de sensaciones visuales y quinestéticas 

y logra hacer una distinción de su cuerpo. A los cuatro años los estímulos motores y 

quinestéticos predominan sobre los visuales. Para cuando el nioo tiene cinco o seis años, logra 

ya la representación y conocimiento de su propio cuerpo, y ya tiene conciencia de las funciones 

de cada una de sus partes. 

Noción Espacial 

La nocidn especial puede ser entendida como el conocimiento o idea que tiene una persona 

de su situación en un lupr, o en su relacidn con otra pmona u objeto. Es la oomucidn cid 

cuerpo en el espacio. 

El niño necesita cooocer el medio en el que se desenvuelve, ·de · foniia tal que· sus propias · 

experiencias le pmnitlll comprenderlo. Así él, podni ubicarse lo cual favorec:enl la ideolidlll 

n...._w.~•k"*"t*l.-•la6 .... ,.,..-.u,....,... .• ....._ p.21 

11~. !!!!!-!!!!- ,. n 
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consigo mismo. Esto es fundamcotal desamlllarlo y logm1o .a IRvés de la educ.ación 

preescolar. 

La noción espacial va muy ligada a la percepción, es decir, el d=volvimieoto de esta 

nocióo va a propiciar el desarrollo perceptivo y molrÍZ. El nii1o poco .a poco va cooociendo el 

espacio que le rodea mediante el uso de sus ojos y manos, músculos gruesos y linos, control 

poslUral y la locomoción. 

La. percepción supone orientación, los niños aprenden a orieot.arwe en un mundo de tres 

dimemiooes: largo IDCbo y profundidad. Es a partir de estas dimeasioaes como se va a 

desam>llar la noción espacial en el nillo. 

Tambien es en este momento cuando comienza a dcsarroll.arse la lalaalidMI, y se reafirma coo 

la lec:UH:scrilura. Por latcnlidad se eOOende el dominio funcioaal de un hemisferio sobre un 

lado del cuerpo y puede ser : derecha e izquierda 

La noción espacial se logra cuando se tiene integrada la nocido corporal. 

Noción Temporal 

Esta última noción, hace referencia al tiempo. Según Piaget "el tiempo no se ve ni percibe 

oomo tal, pueslO que no entra en el dominio de los sentidos, únic.ameole se C11J1an los 

ICOllleeimientos, es decir, tos movimieolDS y sus acciones">• 

.!!!-_!!!!!!!!- ... 
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El tiempo va muy relacionado con el ritmo, pues ambos tienen duración y sucesión. Además 

son dos aspectos muy imponantes que se deben de desarrollar en el niño durante esie periodo. 

La noción de dempo apan:ce a partir de las percepciones auditivas, dctiles, ~ y 

cenestésicas que experimenta el niño. Es por esto, que el preescolar progresa, a partir de las 

acciones de su vida diaria, de su propio ritmo de vida, y cu las relaciones con su mundo 

familiar, escolar y social. 

Así pasa primero de la apreciación del tiempo personal al interpersonal y lúego al más 

abstracto o tiempo no personal. 

El concepto de tiempo es diffcil de ser entendido por el niño, sin embargo si se fomenta 

desde esla etapa, la imporumcia del uso adecuado de los tiempos (presente, pasado y futuro), 

sobretodo en las relaciones educadora-niño o del niño con quienes lo rodean; para cuando el 

niño tiene cinco años su mundo se establece y se refiere al aquí y ahora. 

El niilo a esta edad no es capaz de entender lo que es el 'tiempo histórico', Este es capl3do 

lwla los nueve o diez lllos. 

La concepción del tiempo de los niños en esta edad es distorsiomda, en relaCión con. la de los 

Dilos mayores y los lldultos. El tiempo es asociado con la Kcido; lo cual no Sic.pe es dido, 
es decir, no se refiere a tiempo de 'reloj ' o de 'llora' sino que 'lo entiende~ el ~· 

CD d que el lleva a cabo ciatas actividades. &tos nillns se aJllCallraD CD d aqW y' lhoia. El 

i-fo para ellos es vmgo. 
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Después de haber desarrollado las nociooes cocporal, temporal y espacial es fundamental 

hacer hincapié en la manera como se desenvuelve el niño de !res a seis años en el aspecto 

molríz. 

La habilidad mottíz puede ser entendida como "la aptitud del individuo para controlar la 

fueml, seguridad, ritmo y magnitud de sus movimieotos; para producir csqumm coonlinados 

ea el espacio, eo el tiempo y en la relación con las herramientas e Íll5IIUlllf2lt0°41 

Esta definición sitúa la importancia de la lolalidad del niño ea cuanto a la necesidad de este 

desarrollo. Sin embargo el rendimiento motor va a depender de la motivación, la ~ y la 

condicidn fÍSÍQ de quien lo realiza. 

Si en esta etapa no se procura que el desarrollo del niño sea armónico y equilibrado, no se 

logrará IDI evolucido correcta. 

El desarrollo motriz del nillo de !res a seis ailos de edad consiste en el peitecciOllllllieoto de 

las desttezas de movilidad y coordinación mocora gruesa y fina. Adenllis, a la evolución mocríz 

va muy unida Ja actividad mental. 

BiJJC " seilala como caracteósticas de ei.1a etapa en cuanto al desarrollo psicomotor : 

. • la inclinackla a la agitación, con incesante necesidad de movimientos, poslUl'as de toda. 

índole, horror a la silla y la mesa y predilección por el juego en el suelo, boca a abajo. 

• la aparición progresiva de continuidad Cll las ocupaciones y apcidad de maDleDer .la 

lllellCión 

......... ..................... , ....... ,_, ,..,,. 
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A esta edad Ostenieth" le denomina la edad de la 'gracia', ya que es una. época de soltura, 

lillcrQd, espooraneidld, exquisita movilidad. El niño imita los movimientos que observa en los 

demú sin analizarlos. Todo esto le hcilita grandes adquisiciones. 

Fa CUllllo al desarrollo motor grueso tiene varios logros, esto es porque ya tiene mayor 

conttol sobre su propio cuerpo; así el niño ya es capaz de participar en nuevas y diversas 

IClividldes. 

El oiAo ya puede a los !res o cuatro años de edad andar en un triciclo. Puede subir y bajar 

escaleras solo. M:fs o menos es en este periodo cuando el oilln aprende a saltar y ya es ~ de 

saltar una altura de 50 cm. Tiene mayor facilidad y dominio de la actividad corporal y ahorro 

de movimientos. A los tres Idos de edad el 75% de los niilos son capaces de controlar sus 

esffnteres; ya a los seis allos el 100% lo logra. Ya para los cinco o seis años se tiene un sentido 

111&\Unte maduro de equilibrio. Ya domina oompldamente la posición erguida 

En lo que respecia a la coordinación molríz fina, ésta también se desarrolla; y eslo se reíleja 

ai sus dibujos. l'IJc:de Ira.ar lineas horizonlale8 , verticales, triúgulos y rombos. En la parte 

alta del periodo preescolar ya es capaz de representar la figura humana completa. Ya maneja 

lu tijeras y recorta delineando figuras. Ya es capaz de vestirse y desvemrse sin ayiida a pesar 

de que le cúestan ttabajo los botones. Come solo utilizando el cuchillo y el tenedor y más tarde. · 

ya puede tomar agua en vaso. Puede represi:nt.ar objetos por medio de dibujoS y esto es muy 
positivo pues se desarrolla la imaginación. 

41 .!!!!!- •· .,, 
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Asf como la maduración y el aprendizaje influyen en el desarrollo psicomotor del niño, así 

existen ciertos factores que pueden llegar a afectar e!."IC desarrollo. Estos pueden ser cuando por 

ejemplo no se tiene un espacio adecuado y suficiente para que el niño juegue. También sucede 

cuando el niño es sobreproteguklo pues se puede desmotivar. 

El niño que desarrolla su lllOlricidad adec:uadaml:me, es aqu6 que sieole coofianza co sus 

movimientos y que no está pRSiooado para realizar actividades que ll1lfl no es capaz de llevar a 

cabo, y que por ello mismo lograri teoer un progreso muy bueno en las difeimtes eapas de su 

vida. 

Todo niño necesita de apoyo y motivación y esta va a depender directameolc de los padres y 

educadores. UD c!pliJno desarrollo psicomolñz se debe apoyar en una COllSIMe illllnccidll del 

niño coo el entorno. 

11.4. Desarrollo Intelectual 

El funcionamiento cognoscitivo del nillo, desde su mcimiealo lmla los tres lllos de edlll· se 

callla co todls las. inlrncciones semuriales y motoras que time, ya sea coa CJIJjeloa o coa d 

mundo que le rodea. A pmtir de esta edlll se va a dar un gran 'cambio en d pcnsamiailo del 

nillo 
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Se puede decir que el estudio del desarrollo cogt11J5Citivo de los dos pniescollres tiene una 

importancia especial. El infante se encuentra ahora en lo que Piaget ha denominado la "fase o 

periodo preoperacionalº* del desarrollo cognoscitivo. 

El pn:escolar va poco a poco a desanollar ciertas habilidades que antes no en aplZ de 

realizar. Fundamentilmeme esta habilidad se va a C&l'láemar po.- utilizar en su pr:nsamimcn, 

representaciones simbólicas de objetos. Esta va a ser una caracteñslica esencial de la eta¡ia 

preoperacional. 

La actividad cognoscitiva está constibúda po.- unidades activas, las cuales esdn intima!Dffite 

unidas, estas unidades son: esquem15, imfgenes, símbolos, concqJIDs y reglls. 

Un esquema va a ser la primera unidad cogooscitiva del niño. E~ la forma que utiliza la 

mente para representar los aspectos mís iroportaotes, o mgos esenciales de un acontecimiento. 

La imagen es una rqiresentacióo más delalla*, compleja y consciente aeada a partir del 

esquema más abstracto. 

LoS siinbolós son maneras arl>itrarias de representar acontecimientos OOllCRIDs, o 

aWidades de objelm o accioaes. Son 1as 1etns. números, dibujos y pallbru qae lqlRICDlan 

objetos, y que el niño va asociando progresivamente al objeto que representa. 

~ cooci:ptos e!dll fcnnados ttC sídlolos.Soo clases de gnipos de objlSJI.¡ .....,.;mjrPiós 

o eliperiencias que éompenen un conjunto común· de caractmsticas. 
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Las reglas son aseveraciones o declaraciones sobre los conceptos. 

El pensamieoto del niño a esta edad es simbólico e intuitivo. El infante comienza a utiliz.ar 

palabras pira eqiresar sus ideas. 

Al principio, su pensamiento y su ramnamiento todavía pennanecen ligados a las acciones, 

es decir, utifua su lpll'lto molOt" ¡ma ellJlreSUSll. Pero a partir de los tres o CUllro allos; su 

pensamiento consiste en la vetbalizacióo de sus procesos meolales, esto es, que empiem a 

utilizar d leoguaje. 

A pesar de que el preescolar ya es capaz de representar objetos y sucesos simbólicamente, su 

pensamiento no es companble, cualilativameote, con el de un niño mayor o de un adulto. 

Las características más imponantes del pensamiento de un niño preoperacional son: 

Concresión: Es la caracteri~'tica más evidente. Tomando en cuenta que la capacidad 

simbc!lica permite 11111:1' aioa:ptos .ms llBnctos eo la mmll:, el niilo a esla edad a pesar .de. 

que su penssmiento se considera simbólico, aun no ha enriquecido esta elapl de su desarrollo. 

E.1la cmcteríslica alude en cspecffico a la forma de elabonr ms COEelJIOS, es decir, ala es 

concreta y sencilla. 

Realismo: .. Para el nifto preescolar todo es real. Le .es difícil distinguir entre un .sue6o o 

faUsía y la realidad Esta amicterútica '9i ~ esttecbamenlr: coa el penssmienlo . 

COllCl'CW del nillo. 
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Esto es debido al desarrollo de su imaginacidn. Al niño le gusta dramatizar, y por ello la 

linea entre lo real y lo fantasioso no existe para él. Muchas veces esto es causa de la.~ llamadas 

'mentiras' del preescolar. 

Egocentrismo: El niño prcopcracional ve el mundo, solamente, a través de sus propios ojos. 

Sus pensamientos reflejan una posición egocéntrica, es decir, construye y ve el mundo a partir 

de su propio Yo. 

Piaget " afirma que el niño en esta etapa, es excesivamente egocéntrico lo cual le impide ver 

objetivamente las cosas y por ello juzga e interpreta partiendo de sí mismo. 

Además el preescolar tiene dificultades para adoptar el punto de vista de otro niño o adulto. 

No puede preever cdmo se mirari un objeto desde la perpectiva de atta persona, ni tampoco 

que algo que el ve, puede verse distinto a través de los ojos de otra persona. 

Esta manera de ser es tocalmeote espontánea e inconsciente debido a que el niño no ha 

adquirido, aún claramente conciencia de sí mismo. 

Animismo: Es la tendencia a dotar a todos los objetos, las mismas cualidades animistas que 

posee el niño. Por lo tanto concluye que las 'cosas' pueden ver, sentir y pensar de la misma 

forma que él. Dunnte esta fase de peosamieoto intuitivo, el niño mantiene la idea 

precooceptual de que sus pensamientos y su cuerpo son una sola cosa. El pr=colar cree que 

todo lo que tiene M:lividad e5li dotado de vida; esto se del>e a que en su proc;cso de desmullo 

cominúa predomimlldo la asimilación; desde su punto de vista, su lllUlldo ffsico y su llllllldo 

plicológico e5lin Clllrelaz.ados, y así experimeota in, pensamientos, las cosu y las personu 

como si estuvieran en un mismo plano. 
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Dominucia Pcn:eplual: F.o; la concentncidn caractafstica del nülo ele edad pmipencioaal. 

Consiste en la respuesta referida a un único aspecto de una situación, es decir, su pensamiento 

está dominado por sus percepciones y él no puede mentalmente reflexionar sobre esas 

pen:epciones. 

lm:venibilidad: El nillo es capu: de pensar sobre lo que ~ llhon, lo que ya ha 

sucedido y lo que mcaled; sin embargo le ñlla la habilidad pua pemar acerca de cómo 

llcpron las cosas a su estado presente. 

No puede retroceder sus plSOS en el pensamiento, y por ende, no es capu: de centrar su 

atmcido en el cambio ele IMI CSlldo a otro. 

El nillo puede pensar úniCllllellle en ttnninos del hecho que cslll ocurriendo. 

Cmlquier experiencia es juzpda por 111 CSlldo fiml o resulllldo. 

El pensamieolo reveml>le apuece basta los seis ailos, y a partir de que se logra se adquiere 

m llto nivel ele funcimmnimro coposcitivo. 

Así como el pensamiento preoperacional se cancleriza principalmente por estos seis 

aspectos, IS{ el coacqito USldo por en nillo en e.\1a dlpl puede decir.;e que es: 

~: Pira el nillo todavfa es dificO concebir simulb11111!......., dos ideas. Piaget la 

denomina como "la inClplCidld para ver coojUDlammte la pmtes y rdlcilmrtas con el 

todo .... 

En este punto, el niño es aun incapaz de pensar en lámioos del todo; le preocupan llS 

putes. Es pm esto qllC se dice qllC el pmamieolo del nillo es SÍllCñliCO, es dllcir, eo lieoc la 

"'~e_--...,. TID_. ..... ..._. ............... , ....... 1JS 
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capacidad de ver los detalles en un coojunlO. Esto trae como resultado su inhlbilidad pma 

atender, simultáneamente, en más de unas pocas dimensiones. 

Idiosinc:Qtico: El concqJIO dd oiilo a eSla edad es, muchas veces lilñco pma él, es decir, no 

es fácilmente entendido por quienes lo rodean. 

lrrealista: El concepto usado por los niños puede ser pobremente definido, aún por los mismo 

aillos, es decir, W caracterfslicas que definen W1 aJDCqJID pueden canDs, lifpidlm:Dle de UD 

momento a otro. 

Absoluto: El niño preescolar cree que un objeto o UD becbo ~ uti concepto o no lo 

representa. Si un objeto o suceso representa un ooncepto, éste no puede represmtlr a otro al 

mismo tiempo. El niño no tiene la habilidad de entender términos relacionados tales como, tan 

grande o tan pequdlo, o e1 nm a1io y e1 mis bajo. 

Iruiccesible: El niño a esta edad es capaz de actuar espontúeameole como si sus acciones 

fueran guiadas por WI c:oocepto, pero sift enbrgo es mudlas WCCS imposible pall t!I . tb:rl>iJ" 

ese conceplo. 

El nilio preoperacional, lucha constantemente por ballar un equilibrio más adecuado entre la 

ISimilicida ·y la llCOlllDdKidn. Trata · de lllapcar sus DDeVas exp::rieocils a sus plUIU de 

peils8inienlo previas. ·Se marislra cada vez IÚS interesado ¡io.-· 10s bCchos 'que S1IClldcli •a sú 

alrededor, lo cual ddermina poco a poco 11111 maylll' asimilacido. 
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Nlllnalmente el aulllelllD de la acomodación durame estos ailos, exige que se presle mayor 

atención a los hechos que CSlán fuera de la persona. La atención a ouos puntoS de vista amplía 

la perspectiva del nifto y al mismo tiempo reduce su cgoceotricidad. 

SimultáneamaJte a este desarrollo, se van gcnerafü.ando las imágenes y símbolos en 

concqitos integrales. &u organización pcmrite que el nilio vaya obteniendo la ~ de 

geaeralizar la experiencia mmtal. 

Por otra parte todo ser humano debe de ~ orientado en tres planos: cuerpo, tiempo y 

espacio ". Eslos tres conceplOS forman un núcleo que da integridad a la pernona y la ulrica en 

su mundo circl.llldante en su presente, Jl6ldo y futuro. 

Cualquier llleración a uno de esos conceplOS tiene repc:rcusión en las funciooes mentales y en 

la vida psíquica en geacral. De ahí la insistencia, en favor del desarrollo del · nillo, de 

estimularlo a pensar. 

El nzonamiento del nitlo es transdeduclivo, es decir, relaciona lo particular con lo pmlicular. 

F.11 ouu ~ es sincrt&:o en su dcscripcióo de las cow como ID1 todo. 

En genenl el intelecto del niño se desarrolla n(pidamente. Hace uso de la induccicln y sus 

conclusioal:s pocas veces son deductivas. Conforme esto sucede, su pen:epck!n se va 

difen:nciando y precisando, su vocabulario aumcnla de IDIJICl1I sorprendenlc lo cúl le pcrmicc 

fonmr idea y c:omunicarlas. No solameote forma ideas sino que ya es C11J1Z de reatiz.u juicios 

ycqiiezlla~. 

ª!!!e ... 
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Las sensaciones son los datos primarios de la vida mental del niño, pues su primer contacto 

con el mundo externo se hace a través de los órganos de los senúdos. Es ~r eso importante 

estudiar los procesos que resultan de la acúvidad de los sentidos y que influyen en el desarrollo 

intelectual del niilo preoperaciooal. Estos procesos son: percepción, memoria, imaginación y 

atención. 

Percepción 

Es el primer proceso mental a través del cuál los objetos son conocidos por una estimulación 

de los sentidos. 

La percepción es el proceso mediante el cuál el niño le da significado al mundo que le rodea 

y afronta su propio entorno. Es a través de ella cómo el niño descubre, reconoce e interpreta la 

información de los estímulos sensoriales. 

La meta de la percepción es la comprensión de los acontecimientos, es decir, igualar lo que 

se percibe con alguna unidad cognoscitiva". 

La percepción siempre se hace de un objeto o condición que afecte cualquiera de los organos 

de los sentidos, es decir, puede ser visual, táctil, gustativa, auditiva u olfativa. 

Es a partir de las pen:cpciones como el nillo forma conceptos y es ella quien di:termina el . 

cn:cimieato y habilidad de pensar. 

·~p.51 
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La naturaleza de la peccqlción en los niños de edad ~ es difereale que la de nillos 

mayores. El infante muy pequeño parece representar la experiencia mediante esquemas; el niño 

mayor usa a menudo sfmbolos o conceptos. 

El desarrollo perceptual va a depender de ciertos factores: madurez, intepacióo de los 

c!rgaom de los sentidos, capacidad in1clectua1, ~ emocianales y del mtomo así como 

experiencias pasadas. 

Es imposible definir con exactihld cuando aparece la percepción en el niño. En un principio 

las sensaciones del nillo son vagas, pero conforme se van repitiendo en diversas situKiooes; se 

VID poco a poco definiendo y lllquiriendo significado. 

La habilidad perceptual del nillo va aumeutaado conforme d nillo se deSllrolla, y su 

apacidad de discriminación mejen sobretodo a esta edad. Este progreso se va dando de 

muera gnWal, se facilita si hay mims y curiosidlll e implica la illl1uencia de ocros procesos 

como la asociación, la memoria y la atención. 

La Psicología Ge~1altista "explica la percepción ~orno un proceso que pasa por tres etapas. 

Primero se da una respuesla a un IOdo vago y 1io diferenciado; después el IOdo es scpando en 

panes y se diferencla y as< se percibe, y por último el todo se reorgllDÍZJI y adquiere un 

significado para el individuo. 

El preescolar poco a poco adquiere la capacidad de distingUir y diferenciar objetos en su 

campo perceptual; gradualmeote discrimina las cualidades de estos objetos como soo, el color, 

el wnaoo, la forma, el sooido y el peso. 
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Al adquirir esta habilidad pen:cptual, se hace posible la elaboración de coocqitos más 

estructurados. 

La percepciÓl_l del niño, a pesar de ser diferente que la del adulto, tiene las mismas 

cualidades:" 

* Es selectiva, es decir, el niño únicamente responde a los estímulos presentes 'aquí y 

ahora'. 

* En la percepción hay una cambio de atención de una parte del campo perceptual a oua. 

* Depende totalmente de los intereses del niño los a'qleC{OS del campo pen:qllUal a los que 

atenderá. 

* Las percepciones son afectadas por los estados emocionales o físicos del oiilo que percibe. 

Es decir el niño percibe de diferente forma si está triste que si está cooreoto. 

La sensoperccpción va a ser un proceso por medio del cuál los órganos de los sentidos a 

través de ru órgano recqiWr, reciben un estímulo del medio transformando ru energía nerviosa 

para que en forma de mensaje sea conducido por la vía nerviosa aferme* hacia la coneza 

cerebral, en donde se analiza y clasifica· de li!:UCl1lo con las experieocias lllk:riores, para 

regresar así por las fibras nerviosas eferentes-al lugar donde se produjo el estímulo. 

Las semqiezcepciones ponen al niño en COOlactD con d lllWldo exterior, y dm la base para 

que funcione Ja actividld nerviosa 

En resumen, la capacidlld para percibir objetos, espacio y acootccimieolos dinímicos es 

natural en llJdm los nillm. Con el lftllee de la edad el Dillo apa.ie UD OllYOI' mlmÍo de 

.!!::!!!.!-P·1" 
•v ... ~-...•-*° 
·v. ......... .... 
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llribWls dilaimivos de los acontecimientos y adquiere la capacidad de orguri7M dichos 

atributos en estructuras. 

Memoria 

• La Memoria es el poder de la lllCllte por medio del cuál los datos de experiencias pasmlu 

IOll n:llillidos, ~ y recooocidos como parte del pmsado. Es la ca¡iecidad que tiene la 

illleligeacia de guardar represelllacion .-tas para mis larde reproducirlas" ... 

La memoria es un proceso por el cual se regislra un acontecimiento como esquema, imagen 

o concqllo. Es el almaceoamiellto de experiencias efectuadas y la posibilidad de actualimla 

en funcidn de nueYOS cstflllllos O necesidades. 

En este proceso cognoscitivo se dan dos actividades fundamentales que son el 

"-iento y la m:upmcilla. 

BI alllllCClllllliento se relien: a toda la infonnacic!o que entra a la maqoria. Consiste eo 

poner atmcic!o, codificar, memoriz.v, estudiar, etc; concretamente seña iiplalder .. 

La reeuperacidn es sacar la infonnación que se tiene en la memoria. Consiste en reconocer, 

rememorar, reconstruir lo que p:eviamente se ha almacenado. 

Existen dos procedimientos para poner a prueba lo que se ha almacenado y registrado: 

Memoria de Recoaoclmiento: que ldlla linicamente eo pramcia del objeto y 

consi5te en reconocerlo. Es superior a la de 

evocacidn. 

·~laLY ...___.,CW ..... f.U 
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Memoria de Evocación : consiste en evocar un objeto en su ausencia, por 

medio de un recuerdo o imagen. Se recupera la 

infonuación almaceoada. 

EDstm m:s clases de memoria de acuerdo con el tiempo que dura la información antes de 

que se pimla, estas son: 

Memoria Sen.mal: después de haber visto algo, la representación de ese algo conserva su 

vivacidad dunnte un cuarto de segundo aproximadamente. 

Memoria a corto plazo: se refiele a una huella de la memoria que queda disponible durante 

un múimo de 30 segundos y carader{sticamente duraole IDl espacio de tiempo rms brev". 

Memoria a largo plazo: después de transferir la memoria de corto a la de largo plaw, se 

supone que queda potencialmente disponible para cualquiel" momeulO futuro, aun cuando la 

penooa quilJIS no sea CllplZ de 'recordar' la información en una determinada ocasión. 

~ memoria del niftD ~ úitimamente relacionada con los procesos de uociacido y 

atmción"' 

La asociación es un proceso que puede ser entendido como la actividad mental que trata de . 

CIUblecer rdacioDes CIJlre ~ anteriores (actualmdas por .la memoria) y las nuevas 

experieucils, concqitos, vivencias, etc. Este proceso estl( ligado al sistema oemoso 

El desarrollo cognoscitivo va a depender en grm medida del estal>lecimiemo de ISOciaciones 

adecuadas. FMo es por la riquei.a y significado que tienen en la vida mental. Sin !u 

asociaciones, la vida seña una mera sucesidn de ~ sin ninguna rellcicfn. 

·~··· 
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La releocióo y la recupencióo de información llmacemda en la memoria del niilo 

preoperaciooal funciona de Ollllel'8 sorprendente. 

La memoria mecánica, es decir, mquella que incluye la aplCidld de lqll'Oducir el Walerial de 

manera exacto, está baslante desarrollada por el preescol.-, sin cmblrgo la memoria lógica DO 

ha sido desarrollada del todo, pues implica relacionar varias ideas lo cu.al el ni11o a ella edad DO 

es capaz de realizar. ~tipo de memoria se va desmollando de manera lenta con la edad. 

El desarrollo de la memoria en el nillo de tres a seis allos, depende de manen ndical de los 

intereses del mismo, y sobretodo de la motivación que se le dé. 

lmagillacidla 

Es la ca¡iacidml de reproducir en la mente experiencias sensoriales pmdas cuando el objetos 

DO esU aclualmesie presenle a los sentidos. También implica combinar elementos del pasado 

c:oo nuevas formas. 

Para la imaginación únicamcotc sirven ..,c1Jos elementos que hayan pasado por los sentidos. 

PUr esio la imagilllcidn necesila de las ~-

La imaginacic!o tiene por objdo la imagen y sus funciones soo la reprodoccic!o y la 

amslrUCCida de ...,_. La iowgñw idn oomcrva, reproduce y codJina ~· 

Lll rqiroduccida comisle . en revivir cxpcrimcias pasadas en auscnc:ia del objeto y la 

comllua:idn es la lll8llll'll romo ilC modifican y tnnsfonmn los elementos de em imfgaa 

rcvividls, y a pulir de cllu . se comlnayen imigcaes de cosas o eqieriencias que DO ha 

aperimealado el individuo y que puedm o no CKislir. 
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La imaginación reproductiva se desarrolla primero que la constructiva. Sin embargo cuando 

el niño empieza a familiarizarse con un mayor número de objetos, personas, etc puede empezar 

a hacer combinaciones. Esto se logra en los primeros allOS de la edad preescolar y continúa a lo 

largo de la vida._ 

Existe cierto peligro en cuanto al desarrollo de la imaginación en el niño preoperacional; esto 

es debido a que es tan intensa y rica la imaginación que muchas veces el infante se deja llevar 

por sus fantasías y esto puede traer como consecuencia que el niño se vuelva extremadamente 

introvertido. 

La imaginación juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje del niño y la forma 

como se adapta a la vida. Influye en grao medida en el juego. 

Debido a su trascendencia debe de ser cultivada, es decir, es importante que el niño tenga 

grao imaginacióo; sin embargo requiere de mucho cuidado y por ew debe de ser controlada. 

Atención 

Es - la actividad por medio de la cual la mente se concentra en un objeto especffico 

excluyendo así a todos los demás objetos que pudimn estar presentes. 

Es el resullado de un esfueno del organismo para captar y adaptar.ie a situaciones nuevm. 

La ltmcida puede ser esponlfoea, que es a-io el C:slíDaalo es 1m fume y llllKtivo, que 

por sí solo llama la atmcioo sin imporm las condiciones que· elliatao en el · allomo ·en ese 

momento. E*-Cipo de atmcióo Ílo necesita de ningún esfuerm. ~la llmCidn lllllllifcmda por 

el nillo desde que nace. 
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Por ocra · parte eslá la atención volWJtaria que es cuando existe un propósito y una 

deliberación para prestar atención a un objeto específico. Por ello implica !In esfuerzo. Este 

tipo de atención se adquiere cuando el niño aprende la importancia de atender a cosas, que no 

parezcan de inmediato interesantes, por su valor en el futuro. 

Las caractaísticas de la atención son ": 

• Intensidad o gndo de coocenl13Cióo de la mente en el objeto 

• Duración o periódo de atención 

• Número de objetos a los que se atiende 

En el niño preoperacional aumenta la capacidad de atención, y puede coocenlraJ'Se muy bien 

cuando encuentra un objetivo o actividad inlcresante. Como la pen:epci6o del oilio de tres a 

seis ailos sigue desarrollmdose, es fundamental favonx:er la atención con materiales 

iluslndivos. 

Los objetivos para dirigir el desarrollo mental del preescolar deben tomar muy en cuenta lo 

que es el entomO. Los (*tres son los principales respomables de que 6stc se des:irrolle 

óptimamente. 

El desarrollo depende fundamentalmente de la curiosidad del niilo; por ello los padres deben 

recibir con agl'ldo todu aquellas IDQe\1m de curiosidad del niño. En ,esta dlpll, el IJlOf qué? 

es muy. importante y por lo lalllo debe de ser respondido pues es un .fllClol' primordial en. el 

desarrollo del oillo pRIOllClaCiooal. 



- 71 -

Por otra parte se le debe de dejar al nil\o responderse a sí mismo ciertas iegunlas, pues es 

en esta etapa cuando se da uo gran desarrollo del intelecto. 

Así se puede decir que todos estos procesos cognositivos se ven reflejados en el niílo mis 

clanmrde por medio del lenguaje, por eso es impor1ante estudiarlo como parte del desarrollo 

inteleclual del oiilo. 

El lenguaje 

El lenguaje puede ser entendido como "un medio de comunicación social en el sentido 

IOOlllOdativo. Es uo medio para comprender el ambiellte exterior y Dpllrl¡e a él"" 

El lenguaje permite comUDicar información, significados, intenciones, pensamientos y 

peliciooes, así como organi7.ar los peosamieotos y comunicar las emociones. 

El desarrollo del lenguaje del niño va muy ligado a su crecimiento intelectual. A par1ir de 

1f1C puede nombrar objetos, su habilidad para formar ideas aumenta. Cuando puede d&Tle voz a 

esas ideas, ya es capaz de comunicarse. Y a partir de que entiende el idioq111 puede aprender 

verbal.lnalle de olllls. 

En los primeros 8llos de esta fase, "el lenguaje implica un 'monólogo colectivo', aoálogi> al 

juego paralelo" "· Ei lenguaje siive como excitación mutua para Ja acción, más que como 

medio de intercambio de llllmljes e ideas. 

Las habilidades del lcaguaje en el niAo, aunic:ntao en grao medida eo los· allos preescolares. 

l!.!ID se ráleja tantO en la IJlll!litud de su vocabulario como en la longitud y complejidad de su5 

n~ MAB.a.,. !f.:!!: ,.1. 
".!!!!-P.14i 
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oraciones. No aumentan linicamente las habilidades del lenguaje sino también la capacidad de 

articular, es decir, la manera de producir y combinar sonidos correctamente. 

El progmo ~ lenguaje del niño lleva un cierto onlcn: las primeras palabras que apmicen 

son de cosas que le son familiares. Después aparecen los verbos que representan aquellas 

acciones que él lleva a cabo. Así el niño se da cuenta que el lenguaje satisface sus necesidades 

y aumenta su capacidad de expresarse. 

Durante esta fase, el niño preopcracional ha mejorado su uso del lenguaje; ahora formula 

preguntas que le permiten comeour a comprender y descubrir nUCVIS cosas. 

Según Erickson,.. el lenguaje representa algo más que una mera comunicación; implica 

asumir una posición en una cuestión o situaci6a dadas y un c:ompromiso . verl>al con dicha 

posición. 

Si al niilo coostantemente se le babia, se procura platicar con él y sobretodo se le motiva ¡lllJ'll 

cp: se exprese libmnade, sin duda alguna va a lograr 1111 dplimo deslllullo lingiiislko. 

Es en el Jardfn de Nillos C1lllldo se dan muchos avances en la aplilUd lüJ&üislica del nilio. Su 

voallullrio mee CllDl1llmleDtc y se mejora su caplcid8d de comunicaciál. Lu dicslrras del 

lenguaje se van consolidando de mmcra contínua. 

La 5ÍIUxis es a.la vez mú oomplqa; d lamallo de las oncioocs aumma l!lúblanUc; IS( 

c- su complejidad; y, al mismo liempo, la esuuc:twa gtllllllical, llS pelabns y los 

ordalllnimlos de pallllrlS y fiu:s se tDmlll mis .udos. 
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Así se puede decir que la rapidez del avance de los niños desde oncioaes de una palabra 

basta oraciones complejas, y las regularidades de su desarrollo, son sorpreodemes. 

F.n este nivel, el leoglllje cumple treS lilllciooes ": 

+ Es un instrumento importante del pensamiento intuitivo, se utili:r.a para reflexKloar sobre 

un hecho y para proyeclarlo hacia el futuro. La convasacido con uno mismo es común a em 

edad, y se le llama 'pemar en voz alta'. 

+ El lenguaje continúa siendo esenciallllCllte un velúculo de comuniall:ión egocállrica, y la 

.asimilación es su proceso. adaplativo nds poderoso. El leugulje se limiCa a UlllS pocas 

expresiones de comunicación. 

+ El lenguaje es un medio de comuniclcióo social en el sentido aammdativo. Es un medio 

para comprender el ambimte exterior y llllplarse a él. 

El juego del niño es tratado por muchos autores dentro del desarrollo del ~. y se 

ll1lllW:ia como lenguaje lúdico, sin embargo en este caso se tnllaJá dmlro del dcsanollo social 

del nillo de tres. seis años." 
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11.S. Desurollo Social 

En la edad preescolar, el hecho más importante es la ampliación del interés social en el 

mundo. El contacto repetido que tiene el llÍilO con otras personas, inevitablememe reduce la 

egocentricidad y aumenta en consecuencia la participación social. 

A pem de que el niilo eo la edad pn:escolar tiende a ser individualisla, cCotrado en sus 

propias cosas, etc; es durante este periodo cuando se empieza a dlr el proceso de 

sociabilización. Comienza a buscar satisfa= sus occesidades en compañía de otros. 

Los padres y hermanos son en esta época,, los agentes más importantes de la sociabili.zacic!o, 

al iDlmctuar inlensa y frecuentemente, y regulan y modifican la cooducta del niño eo forma 

oontínua. 

Sin embargo no son los únicos que influyen socialmente en el infante. También existen los 

oompaileros, maeslros, vecinos, medios de comunicación y la sociedad en general. 

Durante este período es necesario que existan otras personas significltivas en la vida del 

niilo, pues así él COllll:mplad objetivos que csdn furn del mibito familiar. 

El nillo está desarrollando poco a poco sus habilidades, por ello necesita opol1unidades de . 

mcll.- por sí mismo. 

T°IClle mucha nece.9dad de conocer. Su curiosidad le lleva a buscar respuestas, por ello 

aplcn y cuando no eocueatra, acude a quieaes lo rodean. 
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Después de que el niño ha aprendido a ejercer cierto grado de control consciente, tanto sobre 

sf mismo como sobre su medio, puede ya buscar nueva~ metas en la~ esfera~ sociales y 

espaciales. Esto le lleva a fomentar un sentido de iniciativa, entendido como que deberá asumir 

una responsabilidad sobre sf mismo y sobre su mundo. 

A medida que el niño investiga, pone a prueba sus habilidades, conocimientos y cualidades. 

Comienza a actuar de tal forma, que su vida trasciende a otros. 

Así poco a poco y de manera gradual, el niño ingresa con toda~ sus capacidades en uÍl mundo 

social cada vez más amplio. Su vida parece ser de permanente investigación. 

Para Piaget éste "es un periodo de transición entre las pautas de vida própias de una conducta 

dedicada a la autosatisfacción y la conducta rudimentariamente socializadora"" 

Una parte importante del desarrollo de la personalidad es el proceso de la soclabilización 

mediante el cual el infante • adquiere aquellas conductas, creencias, estánd:lres y motivos que 

tienen valor para su familia y para el grupo cultural al que pertenece"" 

El niilo en esta etapa siente la necesidad de convivir con quienes lo rodean. Esto lo lleva a 

cabo principalemeote a través del juego. 

BI Juego 

FJ juego en esta etapa cobra un canlctcr más social. Sin embargo aun se cooserva un 

pensami5to i:gocadrista, 11111que en menor grado. 

17.!!! MAIU, ....,, ~ , ... 

51 Ml!MBEIMOUJ..U,-~p.114 
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En realidad la mayoría de los juegos se relacionan ahora con olroS individuos. Gran pote se 

inspira en el mundo adulto. 

Un aspecto que llama la atención es que el niño convierte en juego todo lo que hace. 

Su principal juego com&e en la actuación, es decir, le giiD rqiresmi. .-peles de la vida 

real. Esto es muy positivo pues implica que el infante conozca a olroS y éslo posibilita que él se 

00007.Ca a sí mismo. Así utiliza una imaginación simbólica llW m(llia. 

El juego refleja gnn parte del desarrollo inteleclllll evolutivo de estos dos, por ello es WJO 

de los elementos socilbilmdores mú importantes y puede ser de tres formas: 

mego Pualelo: eomaae en que dos o nm nillos juepn 'um a lado del ocro'; sin c:mbugo 

se ocupan de actividades diferentes. 

Juego Asociativo : Juegan varios nillos en grupo, todos ron el mismo lllllerial, pero usindolo 

de difcn:nle .-a. 

Juego Cooperativo : Son las actividades que requieren acciooes coonliDadas por parte de los 

niilos. 

El juego puede coosiderarse como el más indispensable y natural agente de sociabilización. 

El niño necesita tiempo pma COllSlg1'llSC al juego solilario o pua sollar despiato sin que 

nadie lo moleste. Pero tambien necesita de la compailia, y es a partir de este tipo de juego 

infonml COOIO el niilo va lplmllieodo a comportarse en socied•[ 

Es a travé!; del juego como el niilo expresa su creatividmd, .sus posibilidldcs IJsicas, su 

illllgimdl!a y su .caplCidld de aiqirensida. 
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Es por esto que el juega influye de manera fundamental en el desarrolkl social del preescolar, 

pues el niño mientras juega, aprende y al mismo tiempo se ejercita eo la convivencia social. 

Como el juego, el lenguaje "es también vehículo del desarrollo social del niño. 

D.6. Desarrollo Afectivo 

Para comprender el pensamiento del niño y· coDOCa" el alcance de sus acciones, se debe 

comemar por saber lo que él sioote, es decir, cooocer su afectividad. 

El desarrollo afectivo del pn:escolar está íntimamente ligado a su desenvolvimiento social. 

Gran parte del desarrollo afectivo depende de las relaciones y conlaclos que el nillo ti:oga ·con 

los adultos y de la estimulación que reciba desde pequdlo~ Asf f;lcilmente -se k>gra la 

indepeodencia y imdun:z emocioaal. 

Lis emociones del nillo influyen en su pcrcepck!o y a su vez eo su desarrollo Cognom:itivo. 

El nilllÍ a eSia edad liaM: gran necaidld de S&:l' amado, acepladc> y · de salir quridld_ . EslDS 

mpciétos VID a sc:r la lllse de su desirioDo emocioml. 

"~J.71 
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•u evolución de la esfera emociooa1 consiste en la lransformacióo de las pautas reaccionales 

derivadas de la.~ vivencia.~ de agracio o desagracio que acompañan a todo hecho de 

cooocimiento•m 

El desarrollo de la esfera afectivo emocional se realiza de manera lenta y contínua; pasando 

por dapu de ajuste y estlbilidld y t!pocas de ~ilidad y descontrol, p..-a lograr despues 

nuevos ajustes ldcculldos a las necesidades de una nueva etapa. 

Toda crisis emocional es provoclda en el nillo por una ~ violmla y toda 

deAdlplaci6o es siempre el resultado de un fracaso. 

· E.ús se pmienllD cuando DO se satisfaceo las dos necesidldes prinmils del nillo pRICIOOlar : 

la seguridld y la protección. 

Cada nillo tiene su propia emoliYidld, es decir, la manen de n:accilar ante los 

lallll«imiemos o IÍIU8CiOlleS que le rodicln. Sin emlmgo las principak:s einocioms del nillo 

soo: el miedo, la timidez, la ira y los celos. 

Por Olro 1ldo exisren dos actitudes caractaisticas del nil!o a CSla edad: 

- el ncgativismo, que consiste en llevar la contraria; el nillo la utiliza para llamar la lllención. 

- unnques del~. el nillo se da cuma de que si quiere coaseguir algo debe 

hacer un baTincbe. Es fundamental DO darle imporwicia y si es posible ignonrlo, así poco a 

poco lo in controlando . 

.................. ~ ................ 411 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
~f. LA 

NO DEBE 
til3~IOTECA 

Como padres y educadores es preciso fomentar un ambiente cálido y acog~or para el niño, 

en donde se dé al mismo tiempo una autoridad exigente pero comprensiva. 

Comprensiva, en tanto a no olvidar que el niilo tiene curiosidad por conocer y explorar el 

mundo; y exigente respecto a las actividades que no debe de llevar a cabo o que pueden ser 

peligrosas pan él. 

Es importante que los padres sean constantes en su autoridad sobre los hijos, de lo contrario, 

el nillo no logrará un óptimo desarrollo emocional. 

11. 7. Desarrollo Psicológico 

Es fundamental hacer hincapié en la importancia que tiene, en el desarrollQ del preescolar, el 

proceso de Cuseilama-aprmli7.aje. 

El rtlno a esta edad tiene una gran capacidad para aprender, debido a que es Ílna etapa 

principalmcute de cooocimieolO, el niilo de maoora incosciente va haciendo suyos muchas cosas 

y aspectos del mundo que le rodea; lo cual. implica de alguna forma un cierto tipo dC 

mprendiz.aje. 

Este· desarrollo psicológico que se da en el preescolar es de llldical ·importancia, pu.is el 

proceso de ensenima desde que el nino es pequei1o va a propiciar la ratiDCidn clCI sujeto ;y 

como consecuencia una mi~ fKil illlegnlción a la sociedad. 
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El proceso de aprendi:zajc en el niño se entiende como la actividad mental en la cual, 

conocimientos y habilidades son adquiridos. E.\1e proceso incluye el uso y desarrollo de todas 

las capacidades físicas y mentales que tiene el individuo. 

El niño a esta edad se va adaptando a las exigencia~ del medio, pero al mismo tiempo el 

medio se modifica por los requerimientos del ser humano. 

Desde el punto de vista de las posibilidades de aprendizaje, es una etapa en la cual el nillo va 

desarrollando todas sus posibilidades de pensamiento inteligente, esto se refleja por el aUn que 

tiene de conocer. El niño para expresar lo que aprende hace uso de la palabra y del dibujo. 

Tomando en cuenta que los sentidos son la base de toda posl'l>ilidad de aprmli:zaje, se debe 

de procurar proveer al niño preoperacional de abundante estimulación sensorial. 

Ahora, el niño afronta un periodo de intenso aprendizaje que a través de sus limitaciones le 

abre futuras posibilidades. Gran parte del tiempo, el niño se asocia con otros de su propia edad. 

Entta activamente en la vida de otros, y por lo tanto inicia una nueva multitud de experiencias. 

Sobre todo en esta época se ve a sí mismo, aprende, asocia y realiza experiencias. El éxito del 

~ de emeñama-apreudU.aje depende en gran medida de todas las experiencias que viva el 

nillo. 

Para que el proceso de aprendiujc del niño se realice, no se puede dejar de considerar, por 

un ~ •. que el ~ aprende cuando quiere conocer algo, compn:ode aÍ¡uello que realiza, 

participa y obtiene algo a cambio del esfueno realiz.ado, y por ótto que todos apn:adeo de la 

misma f0111111 dentro de su propio proceso de desurollo. 
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Es fundamental tomar en cuenla que el niño aprende mejor si lo que se le enseña se adapta a 

su nivel de desarrollo. Tan perjudicial es exigir al niño má~ de lo que puede de acuerdo con su 

madurez, como dejar de estimularlo para que rinda al máximo, prejuzgando los límites de su 

capacidad para aprender. 

Por todo C.\10 es necesario fomentar en el niño preescolar una serie de hábitos (llles a partir 

del logro de estos, él podrá darse cuenta del papel que desempeña el aprendiz.aje en su propia 

vida; y con el tiempo se sentirá satisfecho de sus melaS alcanzadas. 
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CAPITULO llI 

DESARROLLO INTEGRAL 

DEL PREESCOLAR INVIDENTE 

Habiendo conclufdo el capítulo referente al desarrollo integral del niño de tre.~ a seis años, e.~ 

fundamental entrar de lleno al sujeto de estudio que compete a este trabajo de investigacidn, es 

decir, el preescolar invidente. 

fü de vital importancia tomar en cuenta que primeramente se estudio al niño en cuanto tal, 

pues a pesar de que el tema fundamental es el niño ciego; no se puede dejar a un lado que éste, 

antes de ser ciego, e.~ niño. 

Por ello, el objetivo de e ste capítulo es conocer el desarrollo bio-psico-social del preescolar 

invidente así como su desenvolvimiento afectivo y cognositivo, para así conocer sus alcances y 

limitaciones en el mundo vidente. 

A su vez, en la parte práctica de este trabajo se pretende incluir una propuesta de iniegración 

del preescolar invidente a la escuela regular. Por esto, es DealSll'io coooccr su desarrollo 

integral para evaluar si será factJl>le su adaptación· e integración a la escuela regular, y como 

coasecueacia su interaccidn coo el pRlllSCOlar vidente. 
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Coa el objelo de comprender el desarrollo del preescolar invideNc desde m plllltD de visla 

pedagógico, es importante, conocer un poco sobre el sistema visual, el ..-ismo de la visioo 

y así dar propiamellte coo lo que es la ceguera y asimismo las causas de la mima. 

No se puede ~fundiur en el estudio del niño ciego, sí no se CIOllOCC el aspecto m6dico de la 

cegan. Por ello a pesll" de tratarse de un trabajo menmtlllC pallgópco, IC CODSideró 

fundamental poner claros algunos aspectos m6dicos que se ¡nsenllll a aJlltiauacidll : 

111.1. El Sistema Visual 

Con el objeto de comprender la limitación de la ceguera, es necesario aJnOCel' antes, el 

fimciooamieato del ojo humano. 

IDojobulaao 

El ojo es un órgano muy complejo y por eso mismo muy deliCldo. 

El globo ocular, se localiza dmlro de una ddJila del cñnco y Cllll f1lnmdo por tRs Cl(llS o 

membranas, c.ia uu de las cuales reali1.11 fUnciones difen:ntes, eslls soo: 

- Esclerdtica : o membram exterior.• Es1' locali7.llda en la pmtie aDlerior del ojo; es 1111a 

memlana fuene, que acma amm prott:cción leftCftl. &u 1211111e flA'ioaa cm la c0mea, que 

es una memhnna lmhlcida, la cual a su vez penni1e la Cllll'ada de la mal inlaior del ojo . 

...... ,.._ ............. 
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- Coroides : o capa media. E.\1á formada principalmente por vasos sanguíneos y es la que 

lleva vida y alimento al ojo. A su vez la coroides está fuencmenle pigmcn_lada, lo que hace 

posible que se absorlla la mayor parte de la luz que penetra en el ojo. 

- Retina : o capa inferior. Es el eslabón entre el ojo y el cerebro. Es en donde se inlerprelÍt y 

razona sobre lo visto. Esta parte, está formada por la expansión del nervio óptico. La salida del 

nervio óptico hacia el cerebro, se produce en la parte posterior del globo ocular, en lo que se 

conoce como 'punto ciego'. 

Exactamente en medio de la retina, en la parte posterior del globo del ojo, se haya una 

porción, en la que la visión es más aguda llamada 'fovca'. 

En la parte anterior del globo ocular está la cornea, de la cual ya se dijo que permite el paso 

de la luz. Inmediatamente detrás de ella se encuentm un pequeño espacio denominado 'cámara 

anterior' o 'humor acuoso', pues está llena de fluido acuoso, que se tiene bajo presión y que 

contribuye a mantener la forma del ojo. 

Esta dltima parte se encuentra justo delante del lente llamado 'cristalino'. Sujetos a éste, por 

medio de ligamentos, están los mllsculos ciliares, que conttolan la curvatura del cristalino,* 

que varía según la distancia del objeto enfocado. 

Enfrente del cristalino, la coroides se modifica para formar el 'iris', el cual se coatne o 

expande para regular la cantidad de luz que ha de etitrar én el ojo . 

....... ~ 
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El iris tiene una abertura llamada 'pupila', la cual es de forma circular y su tamailo es 

controlado por los músculos del iris. 

Todas e:.1as porciooes de la parte anterior del ojo, se coordinan para acomodarlo a la cantidad 

de luz y a la distamcia de los objetos. 

Detras del cristalino, ocupando la mayor parte del ojo, se encuentra una cámara nWi grande 

llma de una substancia transparente y gelatinosa, conocida como 'humor vítreo', el asa! 

contribuye a mantener a la.~ distintas partes del ojo en ~11s respectivas posiciones. 

l!squema del ojo humano 
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m mecanismo de la visión 

La visión es el sistema sensorial que predomina en el homhre. Es el punto de unión con el 

mundo físico, pue.s nos ayuda a cap1ar la información del mundo que nos rodea, por encima de 

los demás sentidos, asf como a integrar la información captada por el ofdo, el gusto, el olfato y 

el tacto. 

Ver, o la sensación de la visión, e.s una de las funciones vitales del cuerpo humano. "Se 

estima que alrededor de un 85% de las impresiones, se reciben a ttavés de los ojos"•t 

La visión normal es el resultado de una sincronización de estructuras muy complejas, 

coordinación de diversos músculos, reacciones fotoquímicas y sobretodo impulsos eléctricos. 

En el proceso de la visión es necesaria la presencia de luz; así el haz luminoso penetra en 'el 

interior del globo ocular a través de la pupila. La imagen de los objelos se refteja invertida 

sobre la retina, donde tiene lugar una operación transductora que convierte la energfa luminosa 

en impulsos nerviosos, para estos pasar asf a lo largo del nervio 6ptico, hasta llegar a los 

16bulos occipitales del cerebro, donde se integra e interpma la infonmción:concluyéndose asf 

el proceso. 

61JCHIFÍlt.\."f,..-,. &.,..,.._.... ,.111 

• F ......... i.-a.d:-11 ......................... ,..-..~ ...... .-.. ...... ._w:· 
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fil.2, La Ceguera o Invidencia 

Definicidn de Ceguera 

La definición de ceguera parece algo muy simple. Sin embargo no es así, pues existen 

muchas clases y grados de ceguera. 

Algunos ciegos padecen ceguera total, otros poseen cierto grado de visido, pero ésta es ran 

coafusa que no puede ser cooegida. También hay quienes tienen una cantidad mfnima de visión 

que les permite distinguir forma~ grandes. 

Es por esto por lo cual no es lan fácil dar Wl8 definicido terminante respecro a la ceguera. 

En términos muy sencillos puede definirse como la privación del sentido de la vista; sin 

embargo no alude a los gradOs o condiciones. 

Por ello es importante definirla bajo diversos puntos de vista: 

Desde t!l fJf1JUO de vista educativo : 

Según el Comité de Estudio de los Deficientes Visuales "es ciego aquel que no puede usar 

sus ojos para educan;e•a 

Así tamhién Barraga " define al ciego como aquel cuyo impedimento visual, interfiere en su 

óptimo desarrollo y aprendiz.aje, sin tomar en cuenta la posibilidad de que se le adapten 

métodos, experiencias y materiales adecuados a su limitación 

Q!l!!-MU&....., . ....................... , .. . 
·~· !!!- flAIUMJf,i::i.i. c.u-..ICW-: ....... llllr!!I ........ p. JIJ 
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Se ve cómo eslOS puntos de vista aluden a la importancia que tiene la vista en el proceso de 

aprendizaje: y que por consecuencia, con la limitación visual éste se dificulta .. 

Así se dice que todo nillo que es incapaz de usar la vista y que por ello se apoya en sus 

demá.~ sentidos para aprender, es co1t~iderado educativameote ciego. 

Desde d punto de l'ista legal : 

la definición de ceguera desde esla perspectiva, es cuantitativa. Una per.;Ona es ciega, 

c:uando su agudeza visual c:enlral en el ojo .ms sano, después de habérsele lplicado la 

corrección, es de 20/200 * o menos; o cuando su visión es mayor que 20/200 pero tiene una 

limimcidn en el campo visual, el cual queda reducido a DO mis de 20 grados. 

También puede considerarsele ciego a "aquel individuo que debe aprender a vivir utilizando 

OlroS smtidos que DO sea el de la vista"" 

Desde el punlo de vista midico : 

"Son ciegos, aquellos que carecen de ojos o que sufren una intemqición en las vías nerviosas 

que conectan los ojos con el encéfalo"" 

Desde el punto de vista de la modificación de la conducta : 

"El ciego es el sujeto que no tiene acceso a cierto tipo de estimulación, lo cual li"!ita los 

repenorios que pueda adquirir en su contacto con el ambiente"" 

• a.,.....,.-.d''*' _ _... • ......,. T••&oo.,.....,.._d .. ...a. 
"'umm.~.~p.SI 
"'OAlJ!CDO.u.r. ~ ........... ~Cll ....... !p:W.p.251 

M~p.2ll 
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Dtsde un enfoqut cognosdtivo : 

Se plantea que la ceguera afecta al individuo en el desarrollo de cooceplOS, la percepción 

espacial, la agudeza sensorial, el pensamiento abstracto, la inteligencia y el lenguaje. 

Este punto de. vista en realidad no es del todo acertado, debido a que, como se vera más 

adelante, la ceguera no afecta todas las áreas que éste enfoque menciona, sin embargo es 

interesante conocer puntos de vista di.tintos. 

Cartwright" define la ceguera como la imposibilidad de ver, o a lo máximo tener percepción 

luminosa, que es la capacidad de ver luz en la oscuridad; pero no proyección luminosa, que es 

la posibilidad de identificar la dirección de la luz. 

El término ciego esconde una gran variabilidad, pues existen ciegos de nacimiento, ciegos 

tardíos, deficientes visuales con una degeneración ~de su grado de visión, o ciegos 

como consecuencia de una enfermedad progresiva, e incluso ciegos cuyo deficit visual viene 

acompañado de olras minusvalías sensoriales, físicas o psíquigs, proWcto de etiologíE muy 

variadas. 

A partir de éslD puede darse una clasificación de los cieg~ : 

- Ceguera total (congénita o adquirida antes de los cinco años de edad) 

- Ceguera tola1 (adquirida después de los cinco años de edld) 

- Ceguera parcial (congénita) 

- Ceguera parcial (adquirida) 

- Visióo parcial (congéoila) 

- VtSi6o parcial (adquirida) 

"c:unru:arr ..... !;.! ~ .... 1..--:L p.16 
MPAVAJll..,.... ....it10:*~ .. ,.,. ,_m 
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De e.'ilaS seis calcgoñas, las cuatro primeras entran dentro de la definición de ceguera, 

mientras que Jos dos últimas únicamente son consideradas como deficiencias visuales. 

Es necesario n:cordar que esll: trabajo tratará solammte las dos primcns categoríls, es decir, 

ahordar.I al niño ciego total, sin tomar en cucota ninguna otta minusvalía. 

Dl.3. Etiología de la Ceguera 

La etiología de la ceguera puede clasificarse segtln su origen en dos ~ grupos: • 

CallSU O.gtaitas : 

- Asociada a Síndromes Genéticos . - hace refen:ncia a enfermc:dllles beredimias que 

producen diferentes altaacioaes, y entre ellas la ceguera : 

+ Síndrome de Tay-Sach 

+ Sfodrome Bardet-Biedel 

+ Sfndrome de Generación Cerebral de Alpers 

+ Síndrome de Charcot-Marie-Tooth 

- No Asociada a Síndromes Genéticos . - se refiere a alteraciones hereditarias en el ojo, que 

proWcc:n propiamente ceguera. Entre ellas esdn : 

+ Relinoflllía del prematuro ( hemomgia o infarto retiniano clcbido a transtomos 

vuculares. Plale 5« lllllbiál adquirida cUllldo al bebé se le da oxlgalo al -> 
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+ Displasia Retiniana ( el oillo está sano, pero no se le desarrolla la retina y por ello no 

ve) 

+ Glaucóma Congénito ( aumento de la presión intraocular y por lo tanto se atrofia) 

+ Colobomas de Nervio Optico y Retina ( falta de desarrollo embrionario de cualquiera de 

esta~ panes¡ 

+ Catarata~ (opacidades del cristalino, es decir, pierde su transpare~ia) 

+ Ceguera Cortical (todo el ojo está bien excepto la parte del cerebro) 

Causas Adquiridas : ,. 

Infecciones . - se refiere a infecciones que de alguna manera afectan el ojo. Pueden ser : 

+Rubéola 

+ Toxiplasma 

+ Toxocara 

- Metabólicas . - nci se lleva a caho bien el metabolismo y puede verse afectado el ojo. Entre 

+ Fenilcetonuria (no se pueden tomar fenilcetooúricos) 

+ Galactosemia (no se puede tomar leche) 

- Traumatismos . - cuando hay algún golpe o accidente. Puede ser: 

+Fracturas 

+ Heridas Oculares 

+ Hematomas Cerebrales 

+ Niño maltratado 

1QAMEUCANACADFMY OPOl'HJ1W.lilOl.OY . ......_~ ......... p. ll:M 
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- Tumorales ; - por tumores que se presentan específicamente en el ojo. Entte eUos estln : 

+ Retinoblastoma (tumor maligno que procede de las capas de la retina) 

+ Rabdomiosarcoma (tumor en la órtlita del ojo) 

+ Neurofibroma 

+ Glioma de Nervio Optico 

+ Leucemias 

111.4. El Preescolar Invidente· 

Antes de describir cómo es el desarrollo del preescolar invidente en "°"°5 aspectos, es 

impor1lmte partir del nillo como tal. Eslo es que el niño ciego es primero y sobre IQdo un nillo, 

con ~.ms Similitudes con Jos demú niilos que diferencias; y que estas similitudes nunca deben 

verse opacadas por la caracteñslica de la ceguera. 

A este sujeto se le debe considerar, no como un niilo ciego, sino como un niño que 

simplemente es ciego. 

Por esto es importante estudiar al niilo invidente primeramente como pérsona humana; con 

cmcu.rúticas indMWllm, ddrilidldes y puntos fuertes, con una peri;onalidld propia; pero con 

la limitación de la falta de visión. 
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Como consecuencia la educación preescolar del invidcnle, debe procurar ser vista desde una 

perspectiva distinta, es decir, no verla como educación del ciego, SÜlo como educación del niño 

y después adaplule la limitación; eWxnndo así lllllleriales, mérodos y programas que 

favorezcan el desarrollo del niño como tal. 

U5 actilUdes que tengan la familia y la escuela con respecto al niño ciego, van a influir en 

gna medida ea su desurollo. 

La trascendencia de la ceguera eo el niño, depende de muchos factores. En general un nillo 

ciego sin ninguna Olla minw;valfa, que es querido, oompreodido y ayudado, a coolrarreQr su 

defecto sensorial, puede desarrollarse de igual forma que un niño 'normal'. 

Por esto al niño ciego se le debe de moCivar a que explore. descubra, cooozca y aproveche el 

mundo que le rodea, para a.~( poder brindarle una educación adecuada e integral que favorezca 

el desarrollo de sus capacidades. 

Es1e tipo de educación teodenl a valorar y orientar al niño como personalidad global y llnica. 

l!a la educadda iDlcgql se ~ al aillo en su iDlegridld prúmo, es decir, mes como 

nillo y luego como deficieole. 

"La integración eo educación radica eo la posibilidad de ofrecer a cada individuo deficiente, 

la oportuDict.d de que de.mrolle, lllSla donde - posible, sus propia ~ y llplitudes, 

que le pennilln a 6 mismo valorv y decidir, en la medida que i-fa, su nivel de 

iacorponcillll :iocial. •11 

F.sto da como pulla que el nillo es el aUIO inanplmblc de la~-

n~ ..... ~.~,.n 
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En el capitulo primero se estudiaron los objetivos de la educación especial, los aiales soo de 

radical importancia considerar en el desarrollo del preescolar invidente. En términos generales 

estos objetivos soo ": 

- Desarrollo físico y adquisición de destrezas manipulativas, seosomolrices, de agilidad y 

fuerza COlpOlll y de la educación deportiva. 

- Desarrollo de las cslructuras mentales que han de conducir a la lógica del pensamiento. 

- Desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión que favorecen la comunicación. 

- Logro de una afectividad integrada como consecuencia de un desarrollo y cootrol 

emocional, que le capacite para una adaptación positiva a la realidad. 

- Superación de las deficiencias que provocan y mantienen al sujeto en un desequilibrio 

funcional de su personalidad 

- Adquisición y utilización funcional de hábitos de comportamiento, higiene y tnlbajo 

personal, necesarios para su independeacia, cuidado y llUIOnomfa. 

- Desarrollo de conductas y actitudes deseables que faciliten la autonomía y adaplación así 

como la integración social. 

- Adquisición de conocimientos que le familiaricen con la realidad natural y social que le 

rodee, y que puedan ser necesarios para su vida pñctica diaria. 

- Adquisición de habilidades y destrezas que le orienten hacia formación profesiooal. 

Piia el logro de c9IJs objetivos, y partiendo de todo.lo amiioc, es de ndical ~ 

conocer y comprender el desarrollo del preescolar invidente, pua así poder brindarle una 

educación integral. 
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111.5. Desarrollo Físico del preescolar invidente. 

El mundo ciego es un mundo desprovisto de luz, por ello el ciego no tiene acceso a los 

elementos mú importantes que aporta la vista para conocato. Estos soo el oolor, las formas, la 

noción espacial y de manera radical la propia experiencia que lllle aJtOO resultado el 

aprendizaje. 

Puede así decirse que la pérdida del sentido de la vista es una limitación, pero que puede 

ver.;e compensada por el desarrollo de una mayor sensibilidad en los den"5 seolidos. COo esto 

debe aclararse que los demás sentidos no suplen a la vista, sin embargo favorteen el desarrollo 

del invidente. 

El crecimiento físico del ciego no se ve afectado por la ceguera, sin embargo esta limitación 

si intediere en el proceso de adquirir habilidadeS físicas, lo cuál retarda, di .Jguna manen el 

desurollo del niño. 

El desarrollo físico del nillO ciego es, al igual que el del videole, un madurar sisteiMtico, 

pero COI! la limitación visual. 

En la mayorla de los casos se da una deformación en la expresido de la cara; esto puede ser 

por la ausencia lolal del glolJulo ocular o por la falta de movilidad del mismo, IÚll y cuando los 

ojos estin ubicados correctunente; esto provoca que el nii\o refleje en muchas oc:a.sioaes una 

imlgen desagradllJle. 

Su peso, emlln y complexioo en genenl son iguales a las del preescolar vidente; sin 

e1IJIJqo cllllldo hay falta de eslimubckla su ...,.nencia puede vcne afa:tlda. 
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Para lograr que el niño tenga un óptimo desarrollo, es importante que reciba ~1fmulos por 

los sentidos que le funcionan. 

La estimulación sensorial consi.~te en una serie sistemática y progre,h·a de eMímulos 

dirigidos al niño, para mejorar su adaptación y facilitar su aprendii.aje e integración. 

También va a influir el entorno en el que el niño ciego se desnvuelva. 

Todo esto va a permitir que el niño poco a poco desarrolle la~ demás áreas. 

La visión es lo que para un niño vidente constituye la mayor fuente sensorial. En el niño 

invidente, este proceso se ve retrasado, teniendo así que ocupar un lugar premincnte en la 

experiencia sensorial, la.~ sensaciones, auditivas, olfativas, hápticas y Ja.~ suministrddas por el 

sentido térmico de la piel. 

Así la experiencia sensorial del mundo ciego, pasa de ser un mundo de luces y sombras, con 

color y perspectiva, a un mundo de sonidos, olores, texturas, temp¡.'ratur.IS y de manera 

especial. de la información recibida a través del propio cuerpo, es decir, del tacto activo. a.~I 

como de la iníonnación verbal. 

"Las pruebas cientfficas indican que la agudei.a sensorial inicial del ciego no es mejor que la 

del vidente, y que todo lo que reciben es el resultado de la necesidad, la concentración y la 

creciente práctica de la destrCl.a"n 

La asombrosa capacidad que tienen los invidentes para utilizar el tacto y la audición, ha dado 
lugar a la creencia de que la ausencia del sentido de la vista lleva consigo una mayor 

sensibilidad en los demás sentidos. Desde el punto de vista psicoflsico, ésto se ha comprobado 

l)BL"lOT,Jlllid.LaW.:SW.ddallD-. P-17 



-97. 

que no es cierto, pues los umbrales de percepción táctil, auditiva y olfativa de tos ciegos son 

semejante.' a los de los videntes, lo cual significa que la sensibilidad de éstos no aumenta para 

compensar la~ de visidn. 

Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, si existen difcraicias en ta.~ Cl(lllCidades de 

videntes e invidentes de recoger y ahnlteolr infurmacido medWé d ladl> y d oído. Es decir, 

si bien la sensibilidad tti:til y auditiva no aumenta eo los individuoos privmdos de visión, ta 

apo;idad Pl1ll bwcar, recoger y guardar esa informacida c:n ta memoria sí mejln en 505 

sujetos, gracias a ta pñctica dWia. 

Los niños ciegos, paniculanoente, aquellos con una ceguera congmita construyen una 

in14en del lllWldo sobre dúos provenientes principllmente del tacto y del ofdo. Esla babilidld 

varta conforme la imaginación y riqueza de coocqitos de cada individuo. 

El Ofdo 

El oído es un sentido exlmOceplivo muy importante pani el ciego pues el perfeccionamiento 

de la orientación y movilidad del mismo, eQi Wredamc:me tdacMJnldo con la agudeu 

auditiva. 

Se ha demostrado que el niño ciego puede darse cuenta de la proximidad de cienos objetos 

sin necesidad de cometo físico. A esta babilidld se le ha lllUmdo oír los cbjc:tas' o 'peri:cpcidn 

del obsdculo'. Se ha comprobado que el ceo, la presión del airúontra d rolllro, el calor, cte. 

pueden ooalribult, pero la apaiencia ha demostndo que es d 8'do el priacipal faclllr. 

La - - C9llquis oCIO...., es muy ~fil el delmollo del ·-i . e 1 cid 

nilo ciego, 1a111o pua cooocer a la persoau, como d Ullliealc qtie le rodea. 
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Cuanto mayor conftama ponga el niño ciego en su percepción auditiva, mayor información 

ohlendrJ acerca de tamaños y di,1ancias 

A~í se puede decir, que los datos auditivos son en definitiva, conexiones con el mundo que 

rodea al niño ciego. 

El Tacto 

Al niño ciego sólo le intere.~n las cosas con las que está en contacto. Las otras simplemente 

no existen hasta que las toca. 

La percepción táctil o háptica juega un papel fundamental en el conocimiento del mundo por 

parte de los ciegos. 

Gibson afirma que "el tacto funciona como un sistema sensorial que busca activamente la 

información, y por tanto es perfectamente válido como instrumento para conocer el mundo"" 

El sentido del tacto, explora lenta y metódicamente todas las partes de un Objeto,· y no es 

después de un trabajo de yuxtaposición, como el objeto se construye progresivamente y iqiarea: 

como conjunto. 

Así puede decirse que el carácter de la sensación táctil es analítico y sucesivo' mientras que el · 

de la sensacitln visual es sintélico e inslmmaeo. 

El desarrollo del movimiento de las manos tiene decisiva importaDcia Pin ·la . fuMa 
capacidad de 'ver' del nillo ciego. Todas sus actividades deben coatmer posibiliclmles a futuro. 
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Cabe aclanr que las posibilidades del tacto no residen únicamente en las manos, sino que 

este sentido está repartido por toda la superficie del cuerpo y que por ello toda la piel es 

ri:ceplOOI de la sensibilidad táctil, y por ello ésta, está encargada de recoger la infonnación 

sobre el mundo exterior. 

Bindt apoya esto afirmando que "los innumerables mensajes que pueden llegar al cerebro a 

través del tacto, no deben quedar limitados a lo que la mano siente •• ,, 

A pesar de que el sentido del tacto puede considerarse como un sistema perceptivo 

filndamenlal pua el ciego en el conocimiento del mundo que le rodea, preseota un 

inconveniente ya que por medio de él, solamente es factible conocer y explorar superficies 

situadas en un espacio reducido; mientras que la visión puede percibir espacios muy lejanos. 

BIOlfa 

El sentido del olfato puede revelar muchas cosas, sin embargo, no es tan grande su 

trascendencia en el conocimiento del mundo por parte de los ciegos como lo son el tacto y la 

audición. 

Es fuente de aprendi1J1je y estimulación sensorial pues puede motivar el sentido del gusto, el 

cual también intel'Yieoe, aunque en mucho menor grado. 

Así se puede decir· que en el desarrollo físico del preescolar invidente interviene de manera 

nidical la estimulacido sensorial que se le de al niilo. 

n..,,llllll.I!!:!!:.•·" 
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111.6. Desarrollo Psicomobiz del preescolar invidente 

El desarrollo psicomotor del preescolar invidente está encaminado a lograr que el niño 

integre y coordine sus movimientos. En el niño ciego, la movilidad es necesaria para 

establecer el primer nexo de unión con el mundo exterior. 

La movilidad es fundamental para adquirir información, pero como en este caso, no existe la 

motivación que proporciona la vista, la movilidad se toma muy limitada. 

El ciego carece del suficiente interés que lo lleve a explorar su entorno y ello le provoca 

desconfianza, temor e inseguridad. 

Debido a que la movilidad es un elemento que interactua con todas las capacidades del 

individuo, es fundamental propiciarla en el niño ciego lo más pronto posible, de modo que asf 

él pueda, a través de ~. obtener conocimientos y conceptos que le permitan a su vez 

interactuar con el medio ambiente. 

Lowenfeld" señala que la movilidad en el ciego se determina por dos aspectos: 

• la orientacMn metllal, entendida como el uso de los sentidos que funciolian para ~lecer 

la posición propia en el tiempo y en el espacio, y la relación con los objetos que le rodean. 

· la locomoción, que es el movimiento ffsico de u11 lugar a atto; desde una posicido fí,Ja . 

presente a una posición deseada en Olra parte del ambiente .. _ 



- 101 -

Ambos pueden ser logrados sin la capKidad de ver, siempre y amMlo se pmporciooen las 

ayudu necesarias. 

El niilo ciego al utili7.11' pistas auditivas, táctiles, olfativas, quinesttticas etc, puede llegar a 

tmer una comprmsido efectiva del lllCldio que le rodea. 

El nillo invidente en edad preescolar necesita un entrenamiento que illcluyr: la movilidld, 

paa la ensellama de iágenes y orienlxidn espacial, la cual le ayudln a ._. a lraVá 

del tacto, la mayoría de los objetos que le rodean. 

Es fundllnaDI pulir de la base de que el desarrollo mocrfz del precs;olar invidellll: se da 

geoeralmenle de manera ims lenla que el del vidente. 

AJlla de COlllCll1.ar 1 reaJim' movimientos independienfes, eficienles y seguros, d aillo ciego 

debe conocer su propio cuerpo, es decir, si la noción de su esquema corporal DO esd bien 

filrmada, DO va a ser ClplZ de llcv• a ClbcJ movimientos compltjos._ 

Esto implica que es necesario que cooou:a su lalr:ralidld y posicida en el espm1:io pma que asr 

poco 1 poco desarrolle • psicomotticidad. 

El nillo ciego illlegnl este aspecto por completo cuando Ybe ezpr:rimemr d llllllldo espKial 

con d 1-'il ..iilJle y d ...io del liallpo. 

De lllf la impodllleia de la estimulacit!n • fin de c:omeguir • demrollo .......avo ...... 
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•El preescolar invidente debe ser ayUdado y sobre todo motivado para que explore Su propio 

desarrollo. Si no se propicia C.\to, el niño puede permanecer pasivo y a vece.' hasta inactivo, 

atrasandosc así en el desarrollo de su coordinacidn fina y gruesa"" 

Es necesario que el niño ciego se autocree un 'mapa cognitivo' de los distintos amhientes en 

que se mueve habitualmente, puesto que su actividad y movimientos· reales van a $1" en 

función de la peñecci<ln de esas representaciones. 

Para moverse por espacios más o menos conocidos no es necesaria la experiencia visual, sino 

el entrenamiento o costumbre de orientarse en el espacio. 

Cuanto más se familiarice con sus rutas de movimiento, mayor capacidad ~r.I de 

reconocer mecanicamente su' límite.' y sus relaciones con éstos. 

Para poder moverse con soltura y hacia un objetivo determinado, el preescolar invidente debe 

aprender a evitar los obstáculos (percepción del obsláculo)" para lograr esto, debe hacer Uso de 

todos sus sentidos, en especial del ofdo. 

Para concluir es importante insitir en Ja importancia de la pnlctica y el entrenamiento eo la 

adquisición de Ja movilidad en el espacio, así como el óptimo conocimieolo y tqRSCllllci6n · 

del mismo. 

nrlr. Ot.'ILUUD.a. --~s... p.164 

ll~p.tl 
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Sin embargo Clbe aclarar que lo '°'5 importante en la acción corponl no es el movimiento, 

es decir, la acción en sf, sino la intención ligada a la organi=ión del cerebro que se actualiza 

en la 8CCkln. 

Puede dccine que 6ste es Olro aspecto que favorece el logro de la madurez necesaria que le 

pamili1'. al preescolar invidente incremeim la satisfacción de sus neo:sjdades c:m.i midad 

biopsicosocia1. 

lll.7. Deslrrollo lntcleáual del (IRICSa>lar invidente 

La visión desempdla un Palle! fundamental en el desarrollo de conceptos ·y en mdos los 

procews Uevldos a Ciiio por el intelecto. 

Sin embargo el nillo ciego, al arecer de un elemento tan importante, debe apoyarse en sus 

dcam sealidos )W& COl5lnlÍ1' ide», cmapms o juicios. 

La ceguera no supone por sf misma la disminución de las aipacidldcs inteiectuales o 

copolCÍtiVU del sujdo que la sufre. Pao la complejidld y varilmd de expaieacills de &le, se 

ven en cierto gndo Hmimdas en calidld y c:antidld, en c:oqimcicla con los videntes. 

Kirdey " afirma que la di.ftRacia que exiSlc entre la inteligencia de los videntes y la de los 

....... puede drrivane de ---~o dd -.no r.iliar. 
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Es en esta etapa cuando el niño ciego preoperacioml, debe adquirir eqierieocm por medio 

de sus demás sentidos, de maoera muy especial con el tacto. Estas eiqJCrieocias deben de 

comenzar si~ sencillas y poco a poco evolucionar coafonne 11 propio dcsmollo del llillo. 

También es de gran importancia para el preescolar invidente el sentido auditivo, pues a 

~ de él puede lograr un grado de llhslra:clón que le permita CXJUSlruir c:oncqitos. 

La inteligencia del oiilo ciego, no tiene porque verse· disrninufda, sin embargo, llly ciertos 

c:oncqieos que le son imposibles de cooocer, como son: el color, ta penpectiva y la 

tridimen'iionalidad. Estos conceptos DO existen para él. 

A. pesar de éslo, cuerita con ta posibilidld de ainoc:es- tas cosas por medio del tadD y de sús 

denW sentidos, y ésto le permite distinguir temperaturas, texturas, sonidos, etc. Es así como se 

compensa 1a falta de visioo. 

La minusvalía visual no lleva consigo la incapacidad para elaborar imágenes, pues estas 

pueden darse a partir de los demás órganos sensoriales. 

Las imágenes mentales que va creando el preescolar invidente, quedan almacenadmi en la 

memoria. La memoria es una valiosa habilidad con la que aimta el ses bumano cuya función 

coosisle en: "conservar las rqiresealaciooes de las cosas que DO se p:n:ibat .......... e .. , 

existiendo ta posibilidad de evocarlas en cualquier momeoto. 

F.n l9a dlpl, la vida 1111911 del niño ya pasa de· ser únicamente re,,puestlÍa n&jal a una 

auténtica actividad. Esto se refleja en la integración de 11'bitos y en tas patepCiooes ya 

orpni7.adas de la propia experiencia. 
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BI nillo ciego a eSla edad, ya es capaz de representar las cosas y las ~ en su ausencia, 

esto lo lleva a cabo por medio del lenguaje y de irúgenes mentales. Es por CSIO que se dice que 

d d nillo a esta ICdad licue IDI pmsamimto rqiresenlalivo. 

Esto implica poder actim inteligentemente sobre una realidad, ailn y ClllDdo ála no esté 

pamie, es da:ir, calla m juego la ümginacit1n. Aquí se comunica por medio de sflllbolos o 

signos lingüísticos. 

La existencia de la inteligencia representativa se pone de manifiesto en los niños videntes en 

su ~ para imitar, en la eKterioriz.lcid de las ~ mealales mcdia1* el dibujo, en 

la posillilidad para utili1.11 símbolos en el juego y la capmcidad Jlllll comunkarne con los 

deam. 

Desafortulladammte se sabe poco sobre el proceso de representación y simbolización en los 

aillos invideolcs. Sin embargo se conoce que su posibilidad de imitacido es pobre, y 1!811 ha 

provocadO que se piense que existe un cierto retraso en la adquisicidn del pensamiento 

n:pn:sentBtivo. 

Este retraso cogoo5cilivo del invidente, puede deberse a uoa falta de eslimulación. 

Es importante estimular al niño pmra que se desmolle de la manera mú dptima, y ademis, él 

debe de busclr infonnacidn del medio Jlllll así seosibili:wse y como COllselCUencia desarrollar 

sus deslrel.as, de manen muy especial aquellas relaciooadas cm el taclo. 

Todas eslas eaperiencias VID a ser fundamentales para el desarrollo del . lenguaje del 

preescolar invidmte. 
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BI lenguaje 

El lenguaje es un medio muy importante para darse a conocer y compartir experiencias. 

En el preescolar vidente, el desarrollo del lenguaje se da junto con la integración de la 

experiencia visual o a partir de la palabra, es decir, a través de la imitación. 

En cambio al niño ciego le es impooible asociar la palabra con el objeto; lo cual le representa 

una desventaja. Para él todo se reduce a aquello que escucha o toca. Por esta razón, su len¡¡uaje 

puede desarrollarse más lentamcote. 

El lenguaje del preescolar invidente debe ser considerado normal. Sin embargo si no se 

propicia la estimulacióo, éste puede verse retardado. 

El lenguaje del niño ciego se ~aracteriza por: 

- la ecolalia, que es la repetición de todo lo que oye, sin comprender realmente su 

significado. 

• velbalismos, es decir, el lenguaje con el que se comunica el nillo es sencillo, poco rico y 

muchas veces sin significado. Refleja una escues de vocabulario. 

- cuestiooante, pues el niño se da cuenta de que por medio de preguntas, llama la 'a1eoción. 

Ea importme tomar en cuenta que el leoguaje sólo se dmmuUa cUando el nillo OJC palabras 

relaciomdu con llUClitras Ktividllll:s o las suyas en una determinada situlcidn. 

Pllll mOliv.- al llÍllll ciego en CUllllO al demrolJo del leoguaje, es ÜDplllUme lllleS qie uda, 

lml:r mudla ¡JKimcia. 

-Se debe de pruanr rapoader a las ideas y sentimicotos del nino, y sobre todo ll(IOYll" su 

lcaplje, CllfllidDdolo con viveociu,. es decir, ~ - pan vmialld de 

aperienciu que enriquezcan el conocimiento del nmdo que le rodea. 
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111 ,8. Desarrollo Social del preescolar invidente 

Muy unido al a.~o cognoscitivo y psicomottiz está el desarrollo personal y social, el cual 

cobra gran iDl)lOrtaocia en la educación del preescolar invidente. 

El niño ciego es miembro de una sociedad, de tal fonna que cuando nace, lo recibe una 

cultura que ya funciona mucho antes que él y que habrá de prolongarse más allá de su 

existencia. Por ello los rasgos que caractericen a esa sociedad, deberán ser asimilados por el 

preescolar invidente, para entrar a formar parte activa de su organi7.ación socio-culiural. 

El desarrollo social del niño ciego tiene como finalidad prepararlo para relacionarse con otras 

personas. 

El niño ciego necesita de la ayuda de quienes lo rodean, pues siendo aún pequeño no puede 

por sí solo darle sentido al mundo. 

Para lograr un nivel de autonomía, equilibmdo con la necesidad de dependencia, es 

fundamental propiciar que el niño se ejercite y controle poco a poco el medio que le rodea, éste 

va a ser papel fundamental de la familia. 

En mucha.~ ocasiones la familia puede reflejar actitudes .de rechazo, sopn:prolección, 

indiferencia, etc, y esto puede dar como resultado un desarrollo emocional y social muy poco 

favorable. 

Hay que aclarar que las mismas actitudes manifestada.~ en el seno familiar del nilio ciego se 

pm;entan eo la sociedad, y es la sociedad quien en cierta medida define y delamina al ciego; 
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Son muchos los factores que de alguna fonna afectan el desarrollo social del niño invidente. 

Por ello es necesario que se establezca una convivencia social entre el pree.~Iar ciego y otros 

niños tanto videntes como invidentes pues "la carencia de estimulación en el niño ciego puede 

traer como consecuencia una actitud egocéntrica más que un óptimo desarrollo social"" 

Para que el preescolar invidente se adapte de manera eficaz al mundo vidente, es necesario 

poner los medios suficientes para que pueda "afrontar su falta de vista serenamente y sin 

emociones, domine su sensiblería, desarrolle la técnica de compensar el inconveniente de la 

ceguera, y procurar la tranquilidad de los amigos videntes que le rodean •a 

Debido a que es en esta edad cuando comienza a darse el proceso de sociabili7.ación, es 

importante la presencia y el apoyo constante de la familia, pues de ello depcoden( la conducta 

futura del preescolar invidente. 

A su vez es necesaria la relación con otras personas, ya sean compali.eros, maestros o la 

sociedad misma, para' que así el niño ciego se vaya adaptando a situaciones fuera del ambiente 

familiar. 

Al. igual que el preescolar vidente, el ciego necesita explorar y conocer el '!1undo en el que 

vive. Su deficiencia no le frena su curiosidad, aunque ésta se ve en, cierto aspecto li;n¡lllda, 

pero a pesar de ello busca interactuar con quienes lo rodean. 

Conforme el nifto ciego conoce e investiga, se da cuenta de sus posibili~ y limi13ciom:5, 

y a partir de ellas, entra en contacto con el mundo. 

11 .!!!· otnil'OID, •. ~ •· 164 

ª~· aoo>T, ltfilt. !!;!!- p. 14 

';'.' 
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Puede decirse que si no se fomenta en el niilo ciego la convivencia coo quienes lo rodean, su 

desarrollo social puede verse obstaculil.&do. 

Los padres y !°ªemos deben de fomentar el desarrollo social de niño, procurando ayudarle a 

integmse y a tener sóli~ relaciones sociales, que de alguna manera le satisfagan y que por 

eso mismo le bagan responsabilil.mc. 

Sin embargo oo se puede olvidar que el desarrollo social del preescolar iovidcole va a variar 

dc:pendiendo las oportunidades que se lalgan de convivir e interactuar. El necesita de muchas 

experiencias, sobre lodo en esta edad, para que pueda ser capaz poco a poco ir formando 

. Hlisbldes. 

Es preciso ensdlarle al oillo ciego a ldaplmc y a llllhlju como miembro de UD grupo. Esto 

comienza a manifestarse a través del juego, el cual desempeña UD papel fundamental en el 

desmollo social del preescolar invidente. 

m • ..., 
Al igual que con el preescolar vidente, el juego es fundamental en d desanollo social del 

ailo ciego •. Esta es ddrido a qiie es en esla cdld CUllldo el Dilo c:omiema a llll:ilbili7.an, y 

sus primem nuifala:ioaes de iDlenccidn - a travts del jueeo. 

Es ÜllpOlt&I* qiie el pnacolar invidCllle lplaMla a jupr cm - ¡ma videnla, (*l. de lo 

COlllrario se puede volver un iDdiYiduo aislado, puivo, y por ello aoclal. 
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Es recomendable comenz.ar a introducir al niño a su entorno social a través del juego, 

primernmente con uno o dos niños más y de.-¡més con un grupo más grande. 

Cuando el niñO ciego y el vidente juegan juntos, puede ser que necesiten más tiempo para 

familiarizarse en el tipo ele juego del otro, sin embargo, poco a poco esto va lográndose 

fácilmente. 

La motivación en este aspecto es fundamental pues cuando el niño se siente satisfecho de lo 

que realiz.a o del juego que lleva a cabo, se motiva a sí mismo y desea seguir jugando. 

El juego es un medio fundamental para el aprendizaje del preescolar invidente. 

Además del juego, la escuela tambien desempeña un papel muy importante, pues es dentro 

de ésta en donde el niño ciego recibe estímulos externos al ambiente familiar. 

Propiamente en el ambito escolar del ciego, se puede hablar de dos tipos de escuelas: 

Escuela para Invidentes (Escuela Especial) 

Así como los individuos videntes aprovechan en el acto educativo el recurso mis simple del 

apreodhaje, es decir, la imitacido, en el invidente eslD se ve limitado, lo cual eDge la 

utilización de otros recursos. Por ello quienes lo rodean deben de proporcionarle_un ambiente 

especial. 

Es por esta rai.6n por la que muchas veces se justifica la existencia de escuelas para oillos 

ciegos. 

Es necesario tomar en cuenta que tales instilUCiooes no deben . de constituir en ningun 

momento 'islas' que aparten al niño del mundo en el que vive. 
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La escuela especial tiene ciertas venlajas: 

- facilita brindar una educación pcrsonali7.ada, es decir una educación que atienda a las 

diferencias individuales de cada individuo. 

- propicia que se de una atención má.• especializada, de acuerdo a las necesidades propias del 

niño ciego, lo cual favorece el óptimo desarrollo intelectual, social y afectivo. 

- se cuenta con el material didáctico adecuado y propicio para lograr aprendizajes 

significativos. 

- existen docentes con la preparación suficiente y con la capacidad de tratar con sujetos 

especiales. 

- se le faciliia al preescolar invidente su independencia pues se vuelve autosuficiente en el 

'mundo de los ciegos' 

Por otro lado existe tambien desvenlajas: 

- encierra al niño en un 'mundo de ciegos', pues la convivencia exclusivamente entre ciegos 

limita las posibilidades de integración del educando al mundo vidente. 

- puede llegar a de..'llbicar al preescolar invidente del medio que realmente le rodea. 

- requiere de tralanlienlo, equipo y métodos de enseñan7.t especiales, lo cual exige contar con 

un docente especializado y sobretodo bien capacitado. 

En general puede decirse que la escuela especial tiene grandes ventajas pues por un lado 

puede brindarle al preescolar invidente una educación contfnua y sobretodo comprensiva, pero 

por oero lado ofrece riesgos. 
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Gulliford " afinna que en la edad preescolar es recomendable que el niño ciego a~ista a una 

escuela para invidentes. A pesar de que sus necesidades son las mismas 'l':"l IU de un nillo 

normal, y tomando en cuenta que podrfa manejarse en ciertos 11!>-peclOS en una escuela normal, 

es claro que no lllCibióa la aleoCiOO especial necesaria para asegurar su óptimo demrollo 

intelectual y su progreso educativo. 

l!ICllda Regalar 

Josepbine Stralton afirma " que cuando el niño ciego se educa en una esctiela con nillos 

videmes, se obtienen muchos beneficios que no pueden ser ganados en una escuela dedicada 

únicamente a nifiOs ciegos. 

La escuela normal permite que el preescolar invidente tenga la misma oportUDidad de vivir 

experiencias que timen los videntes. 

El proceso educWvo, debe de contemplarse bajo la finalidad de llevar al sujeto a desarrollar 

al múimo sus capacidades. 

La educación de los ciegos, no difiere en gran manera de la de los sujetos videntes, es iús, 

puede y debe hacerse en convivencia con aquellos. 

El niilo ciego en una escuela normal, siente una gran coofiama en sf mismo al pen:alarSe de 

que puede baca" muchas de IM rom que hacen sus amigos vidcius. Es para a una grm 

experiencia convivir c~ gente que ve, es deCir, con el 've~dadero mundo', eSto a Íiu vez ie 

propicia ser mM .ulado y como c005ecuencia su intaaccióo sm aw ~tiVa. 

U !!!'.· wt.l.lfUD, 1, 2 p. IU 

"~.1ftA~.-.... n. ... DiW•~...-:~.,.1s 
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En es1e tipo de escuela "oo se trata ni tanto, ni solo de aproximar, todo lo u pmible el 

deficiente al modelo normal, se trata de que tanto él como la sociecr.d aswDlll sus 

c:anmrfsticas singu!are,,. lll deficimte tieoe que vivir OOll sus ~ ail¡ulares y la 

sociedad ha de allllribuir a que él asmm y sea capaz de vivir oon su deficiencia"" 

La escuela oormal puede desempefiar la función de integrar al ciego a la vida normal; eslo a 

ttavl!s de lo que se coooce como educsidn illlegmla. 

La educación integrada del preescolar invidente, consiste en el proceso por medio del cual, 

éste asme a una escuela de videntes, teniendo algunas clases junio con ellos y otras 

extracurriculares, con nw9roS especialú.ldos, los cuales le propon:ionaD al invidente, los 

materiales necesllioo. 

"La integración en educación radica en la posibilidad de ofrecer a cada individuo deficiente 

la opol1unidld de que desarrolle, bam donde sea posible, su nivel de inccrponcidn social"• 

Este tipo de educación, propicia la Hcil adaptación del nilio ciego al mUDdo que le rodea, es 

decir, el mundo de los videotes. 

La escuela normal fonÍeota en el pReSCOllr invidente una mayor indq>eodenc:ia y seguridad, 

y eslo trae oomo coosecueocia una -yor sociabilidad. 

De manera muy concreta puede decirse que la escuela normal tiene ciertas vadlliin: 

- el nillo ciego ndJc, dmlro de la escuda normal, mucllo de sus pms vidmta. 

- favorece la independeocia física y psicológica 

D~ • .-.!!:!!;!f:!!.p.IS 
.!!!! ,.11 
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- el preescolar invidente llega a desenvolverse con gran soltura, lo cual favorece su 

sociabilidad 

- el progreso en el aprendizaje se va dando de acuerdo a ribno personal del educando. 

- el niilo ciego es tratado de manera especial, pero dentro del 'mundo' en el que realmente 

vive. 

Por otra parte pre.senta también de.wentajas: 

- se requiere de maestros especialistas altamente calificados no expertos únicamente en la 

materia, sino sobre todo en el trato personal del preescolar invidente. 

- exige tmer materiales especiales y adecuados para el nillo ciego. 

- el oiilo ciego podr(a tener dificultades para adaptarse 

- existe una probabilidad alta de ser rechai.ado 

- puede presentarse una dificultad para que el preescolar invidente se adecue. al ribno de 

trabajo. 

111.9. Desarrollo Afectivo del preescolar invidcote 

El desarrollo afectivo del pn:escolu' invidente depeode en grao medida de su familia. 

El núcleo familiar es para el nillo el mú cercano y a su vez el mú impor1alde; por lo tanto, 

el desarrollo de 1111 persomlidld esU condicionado al medio en el que se desmvuelva. 

La familia es el eje nalUnl alrededor del cual giran sus primens eqieriencias, las cuales son 

bue de su vida fulun. Por ello es fundamenlal, antes que DllJa, ser Kqllldll por su limilia. 
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Cuando al niño ciego se le acepta como parte de la familia, es decir, como un miembro más, 

necesitado al igual que los demás de carillo, el ambienle es propicio para el desarrollo de su 

afectividad. 

La familia por ello desempeña un papel fundamental, pJJCS dependerá de las ~ que le dé 

al preescolar invidenlc, el éxito o fracaso de su relación afectiva. 

Debido a que la educación del ciego comienza desde el nacimienlo o apenas se descubre su 

limitación, es de radical importancia hacerlo sentir, aitlcs que nada y sobre todas las cosas, 

como un niño íntegro, y ya después con la limitación visual. 

Los padres, no necesilan únicamenle apoyo e información, sino más que nada, el valor para 

estar dispuestos a darle, en la medida de lo posible, lodo a su hijo ciego. 

Si el niño desde pequeílo es recibido en el núcleo familiar con cariilo y entrega, va a 

desarrollarse favorablemenlc, tanto en su familia como en la sociedad. 

Emocionalmente el preescolar invidente es igual a cualquier otro niilo, siempre y cuando 

haya lcnido un buen rccibimienlo por parte de su familia. 

"Por ello la mejor maitera de ayudar al niño ciego, será colaborando con él pam que se 

vuelva independieole. Esto obliga a los padres a poseer un gran equilibrio y a dedicar al hijo 

todo su carillo. ~e cariilo, sin embargo, debe de traducitse sob~c todo en uó gran respeto a Ja 

pmonalidad del nillo"" 
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El desarrollo de la afectividad del niño ciego puede verse obslaculiz.ada cuando la familia 

refleja alguna de e~1a~ dos actitudes principalmente que son : 

- La Sobreprotección . - una de las necesidades más grandes del preescolar invidente es la 

independencia y la autonomía, es decir, poder hacer las cosas por sf mismo. La sobreprutección 

implica no aceptar al niño ciego, como un niilo capaz de desarrollme integralmente. 

- Rechazo .- el niño ciego por el hecho de ser persona humana necesiia de una relacioo 

afectuosa y serena por parte de su familia, la cual muchas veces se ve tnmcada debido al 

sentimiento de culpa, y se adquiere una actitud negativa hacia él. 

Es fundamental tomar en cuenta que ambos extremos son malos, pues aún siendo pequeilo el 

niño, siente cómo se le trata y puede verse afectado emocionalm~te. 

• Para que se dé un desarrollo integral, juega un papel muy importante la relación afectiva. 

Esta relación es necesaria para el desarrollo madurativo del niño"• 

Por todo esto es ~o que la familia del niño ciego no lo recilla como un obsticulo, sino 

como una posibilidad de perfeccionarse ayudando al Olro a perfeccicxmse, (11115 de ello 

dependeó el óptimo desarrollo afectivo del preescolar inYidmlc. 
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111.10. Desarrollo Psicológico del preescolar invidente 

El aprendizaje del niño ciego va a ser directamente proporcional a la etapa en la cual se 

encuentre, que en éste caso es el preescolar. &timulaodo y ejercitando todos sus sentidos, va a 

poderse compensar de una manera positiva su limitación. 

El óptimo desarrollo psicológico del niño ciego en la edad preescolar, va a depender en gran 

medida del apoyo que reciba de los padres y maestros, y sobre todo de la estimulación que se 

le proporcione. Esto es porque sus experiencias permancccn discretas y desorganizadas hasta 

que el adulto le enseña a conocer y a organi1.arlas adecuadamente. 

El proce.<;0 educativo del preescolar invidente, debe de propiciar y buscar la nonoaliz.ación de 

~u componamiento, para asf llegar a la in~erción del niño en la comunidad y más tarde en la 

vida productiva. 

A pesar de que el niño ciego requiere una educación especial, es importante procurar 

ada¡lCarlo al medio que le rodea, reali7.ando dentro de lo posible los objetivos propios de la 

educación normal, que consbten en favorecer el desarrollo armónico de la personalidad. 

Si este desarrollo se lleva a cabo adecuadamente, conduce a la formación de una personalidad 

sana, que se caracteriza por la confianza, la autonomía, iniciativa, ele. 

Por ello es preciso que el niño ciego reciba una educación positiva que se adecue a las 

exigencias fundamentales de su desarrollo que son la seguridad física, la actividad motriz, la 
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necesidad de autoestimación, de aceptación y de amor, y de manera muy importante la 

posibilidad de utilizar y aprovechar sus propias capacidades. 

El proceso educativo del niño ciego es susceptible de w1 florecimiento pleno hasta el mas alto 

grado de desarrollo. 

Debido a la limitación visual del preescolar invidente, es necesario que cada una de las 

experiencias seru;oriáles que reciba sean objetivas, para así obtener aprcndi:zajes significativos. 

En el plano meramente humano, la adquisición de hábitos, es decir, el aprendizaje clC éstos 

puede darse de tres maneras: 

- Ensayo - error 

- Imitación 

- Racionalidad 

En los individuos ciegos, la imitación se ve restringida de gran manera, sobre todo si no se le 

ab~en, inteocionalmeoae, vías de percepcióo que le permitan la captación de todas aquellas 

situaciones que deben aprender a imitar. 

Es en esta edad cuando se inicia la inculcación de hábitos, es importante proporcionarle al 

niño ciego, comportamientos y actividades que faciliten este tipo de adquisición o aprendizaje. 

Mientras que el niño vidente adquiere y practica experiencia.~ recibidas por imitación . o 

asimiladas por medio de acciones observadas, el nü\o ciego recibe menos información, pua 

poder evocar experiencia de e~1e tipo, ya que cuenta unicamente con los sentidos del tacto y del 

oído que le son fundamentales y por eso, en ellos se apoya. Por esto, la motivación es un 

elemento esencial para la educación del preescolar ciego. Por ello es recomendable describirle 
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al niño ciego, experiencias, antes de que él mismo las experimente. Esto le traerá un resultado 

muy positivo, que es el desarrollo de la imaginación, la cual favorece y facilita la adquisición 

de nuevos aprendizajes. 

Para lograr un óptimo de.wrollo psicológico en el preescolar invidente es de vital 

importancia la inculcación de hábitos, ya que los Mbitas le permital al nülo bulllse por si 

mismo. 

Considerando que el niilo aprende con sus dedos, pues l!stos le sirven como ojos, es 

neceario expooato a lodo cuanto pueda cmwcer con sus manos: fonms, tamlllos, tell1mas, 

volúmenes, etc; de modo que adquiera destrei.a llllJlual, y ésta a su vez, le permitirá adquirir la 

QplCidad de COllCelllrlcidn 

Para concluir, es necesario bacer bincapil! en los gnndes alcances y posi"bilidades que tiene el 

preescolar ciego, y sobre todo en la imponancia de - cstimullcidn ldecuada. 

. ;:' 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE CRBACION DB UN PLAN ACADEMICO APLICABLE EN LAS 

ESCUB.LAS REGULARES O DE VIDENTES PARA LA ACEPfACION, 

INTEGRACION Y ADAPfACION DEL PREESCOLAR 

INVIDENTE A LAS MISMAS 

IV. l. Introducción 

Después de haber profundizado en el aspee lo lcdrico de este trabajo de iÍlvestiliación, es 

fundamental, dar Ull3 aportación de carácter practica, la cual ha de guanllr una gran relación 

con todos los punlos descrilos en los capftulos anlerioies. 

Pira ello se plantea lo siguiente: 

"Proponer la creacion de un Plan Académico aplicable en las escuelas regulares o de 'videntes, 

para la aceptación, integración y lldaptlciúo del preescolar invidmle a las mismas". 

Por Plan Académico se entiende un programa o curso anual para un Jardín de NUios, por ello 

debC abarcar conlenidos, llClividades y objetivos de todo IDl ciclo escolar. 

Con el objew de llevar a cabo de la mmera más confiable y válida posible lo plmlado 

anlerionnente, se procedi6 a la realiDción de una iirvestipcidn. cuui-eiqieriiDcml; plim se 
pmeooe probar y comprobar si tos ~hos esludiádos en la tcorfa, concuénlan 'con los 

observados en la póclica. 
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IV .2. lnvcstigacidn 

Para la realil.ación de esta investigación se partió de una muestra representativa de una 

población específica; se preseotaron ciettos estímulos, y se vió la forma de reacción ante ellos. 

El objetivo de esto fue partir de hechos reales y delectar asi cual es la necesidad. 

Dda:cidll de Mece • t d • 

La delccckla de necesidades se realizó de la siguiente manera: 

Se lom6 como lugar para llevar a cabo la investigación el lmtilulo N.:ional para la 

Rehabilitación de Millos Ciegos y Débiles Visuales (INRNC y DV), dependencia de la SEP y 

~de la pobllción invidente a nivd nacional. 

Debido a que el lema de la tesis es la relación familia-escuela del preescolar invidente, este 

proceso de detea:idn tuvo que tomar en cucma a tres tipos de educandos: por una parte los 

niños ciegos, pues es el sujeto de estudio; en segundo lugar J*lres de fami\ia de niños ciegos 

y por último escuelas regulares; estas dos últimos por que se prámle lograr la inlenK:cidn 

familia-escuela. Se lnto con escuelas regulares porque lo que se pretende es integrar al 

preescolar invidae a la escuda regular. 

Pila cada uno se tomaron en consideración ciertos Pmmelrol. enttc los que se encuentran: 

Piia los ailos ciegos, se IDm6 co cucota que fileran nillos ciegos o dl!lliles visuales, que 

~vieran cursando de 4o a 6o grado de primuia y que fueran alumnos del INNC y DV. En 

~ a los paa se bu:6 qae fucnn pldres de familia del mismo inlliluto. Y en lo que se 

ieíierc •.tas ellCllClls RCUlues, se tomaron en cuenta aquellas de nivel pree.<;c:Ótar, puticll~ 

'J lllJialdls m la Delcpcidll Mipd Hidalgo. 
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Se tuvo que partir de un universo determinado para cada caso, y basándose en esto tomar una 

Muestra Representativa de la Población. 

La población total de niños ciegos cursando del 4-0 al 6o año de primaria corresponde a 60, y 

la muestra que se tomó fue de 22 niños como resultado de : 

n= N 

(0.03)(N) + 1 

en donde: n = encuestados 

N = población tolal 

0.03 = nivel de error menor del 11 % · 

n= 60 60 = 21.5 

(0.03)(60) + 1 2.8 

En lo que se refiere a los padres de familia, el uitiVerso e5 de 150 padres y se totiió una 

muestta representativa de 37 como resultado de : 

n= N 

(0.02)(N) + 1 

en donde: o = encuestados 

N = población total 

0.02 =nivel de emir menor del 10% 
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n = 1.50 

(0.02)(1.50) + 1 

ISO = 37.S 

4 

Por dllimo ea CUl1llO a las escuelas regu!IR:s, ~ ea amidmd4a Codas lllS variables 

eo juego, la pOOlacldn tocal corresponde a 22 escuelas y la lllUCSba rqnsealati•a aban:ó a IS 

R!Ublode: 

n= N 

(0.0l)(N) + 1 

ea donde: n = eacue5IÜJS 

N = polúcidll 111181 

0.01 = nWd de r.nur - del "' 

n = 2l 22 18 

(0.01)(22) + 1 1.22 

Ya teoicndo 111 pi...........,, geaenl de la illveslipcidll, 5C prosiguió a la EW!lncida del 

lllllnlmeato de Detcccklll dt Ne«sidllks. Este ill5UlllllClllO · c:omh1ie ea lleS cuestionarios 

clislillkJs, IJll'I cada uno de los educalldos. 
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El objetivo del cuestionario dirigido a los niños ciegos, fue investigar, delectar y analiz.ar las 

necesidades reales de los sujetos en cuanto a su desarrollo y desenvolvimiento personal, 

familiar y social, para así conocer su postura respecto a la integración a la escuela regular. 

En lo que se refiere al cuestionario dirigido a ·padres de familia,-se busi:ó como finalidad 

conocer su opinión y puntos de vista sobre la integración de su hijo ciego a escuelas regulares. 

El último instrumento fue dirigido a escuelas regulares, y tuvo como objetivo detectar la 

pootura de los directores o coonlinadores de éste tipo de escuela, ~ a integnr a alumnos 

ciegos a grupos académicos regulares. 

Se llevo a cabo un Pilotaje tomando en cuenta ciertos pallones para cada grupo: 

Para los niños ciegos se tomaroo en cuenta un total de S sujetos aleatoriamente como 

resultado de ff2l 4.6 

Para los padres de familia se tomaron 6 sujetos al azar como resultado de ..f37l 6.1 

Para las escuelas regulares se tomaron al azar 4 sujetos como resultado de {í5J 3.8 

Se anafü.aron los resultados y se comprobó que no existía la necesidad de cambiar ninguna de 

las preguntas, por ello se prosiguió a la Aplicacida del luttammtu. 



- 125-

IV .3. ~de Deuccidn de Necesidades 

IV .3.1. C.cstioaario dirigido al Nilios Ciegos 

1. ¡,Te gusta la iaslitucidn a la que penmeccs? 

Si() No( 

2. ¿Comlden.s que el profesor que 8Ctllalmenle le da clase tiene esllldiol apecillcs? 

Si ( ) No ( ) 

3. ¿Te guSlllfa integnrtc o blbcrte imegrado a una escuela n:gulu'? 

Si() No() 

4. ¿Crors que cn lu acuel&s rqulaa pudieru tener faa'lidlllcs pua CIClldilr en ella? 

Si() No() 

5. Consideras que si le integrwu a una escuela regular ¿olJcmlr{as .ms ... 
Ventajas ( ) Desventajas ( ) 

6. Si le lleguú a illltgnr a una escuela ~lar ¿coosidcns ~ la presencia de un 

mlC'SllO "especial"? 

Si ( ) No ( ) 
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7. Seilala los tres beneficios que consideras más importantes que reabirfas de una escuela 

regular, si te integraos a ella: 

tcadrías más conlacto con tus compalleros de escuela 

le .itiplarfas a 1m sistema regullr de emeilanz.a 

aumento de confianza y seguridad en ti mismo y así poco a poco el logro 

de IU indcpcndcncia 

DO se le lralaría de manera "especial' 

descubrir por ti mismo tus alcaoo:s y limitaciones 

otros Especificar ---------------

8. Seilala los tres riesgos más importantes que podrfas tener si le inb:gralas a un escuela 

regular: 

( ) no poder relacionarte con tus compañeros 

DO tcadrías amigos acilmeole 

rechazo 

dificultad para adecuarte al ritmo de trabajo 

DO ser trabldo de manera "especial" 

no tener la capacidad de comprender los planes y programas de la 

escuela regullr 

( ) olros fa'pecificar --------------

9. ¡.Consideras que las escuelas regulares tendrlan que modificar sus sistemas y materiales de 

enscllul7.a si se iDtcgrUú alumnos ciegos? 

Si ( ) No ( 
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Si ( ) No ( ) 

11. ¿Crees~ tu situación famililr camhilril si le integrmn a ... escllda regular? 

Si ( No ( ) 

¿DequdliJna? _______________ _ 
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IV.3.2. C1lCSlioBario dirigido a Padres de Familia de llillos ciegos 

El presente cuestionario tiene como finalidad conocer su opinión respecto a la integracido del 
. . . . ' 

preescolar ciego a un lmlitución F.ducativa Regum. 

Los resultados obleoidos tendñn el objetivo de sistematizar una invesligacidn. 

·Padre ( Madre ( ) Edad ___ _ 

F.dad de su hijo __ _ Sexo de su hijo __ _ 

l. ¿c.00.mcn ud. que sma coaveniclllC que el pr1'CSCOllr ciego se ~ a Jadfal:s de 

Niilos Regulares? 

Si ( No ( ) 

2. Comiden ud. que ddlidl> a la limilaci6n visual del lftlCSCOllr ciego, ¿&e es iocapaz de 

adlpluse a una lnstituci6n F.ducativa Rcgular'I 

Si() No( 

3. Si existiera la posibilidad de que su hijo se integrma a un cscucta, ~·, ¿ud. lo 

imcribiria a ella? 

Si ( No ( ) 
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4. ;.Cree ud; que su hijo 111: ..i.iuna coa facilidld a - escuela rcplu? 

Si ( ) No ( ) 

5. ¿Cree ud. que en la escllda ~lares, lo& pro(aorcs 111: ---.. pn:pmdos para 

inlegnr a su saldll de clase a aillos ciegos? 

Si ( ) No ( ) 

6. Como resullado de la ime&ncida del pnacolar ciego a una esaida ........ ¿cmsidera 

ud. que se olJtian mú ... 

Velllljas ( ) DcsvClllljas ( ) 

7. Scllle m onlm de ............ m tres apectm am pJlilMs ~ • alltimca _, 

resultado de la illtcgncido del ni6o ciego a una imtitucidn educ:lliva regular? 

ruonce lu rdaciolli:s -.penuiilles del llÍ60 

se le considera como cualquier oao niilo, pero simplemente con -.limillcidn 

d IÜIO IC adapla a planes 'J p1U11'1ma •..-a• 'J CYila así, - 11-io 

- ºespecialº 

- la canfiall1.a y scguridld en sf mismo y así poco a poco c:omipc 

suiedepmmcw 

!IC da~ par 11 IBÍllllO de - alcBes y lilllitacima 

) llCIOS l!lpllCifim~~~~~~~~~~~~ 
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8. Seilale en orden de iliipórianéia los tres aspectos mas negativos conío resullado de la 

inregración del preescolar ciego a una escuela regular. 

Aislamiento del oillo 

No poder relacionarse con sus demás compañeros 

Actiwdes de rechazo 

Dificultad para adecll8J'SC al rilmo de trabajo 

No ser tratado de manera "especial" 

No tener la capacidad para comprender los planes y progranias de la 

Escuela regular 

( ) otros Especificar ____________ _ 

9. Considera ud. que al ser inlegrado su hijo a una escuela regular ¡.afectaría de alguna fórma 

la relacidn familiar? 

Si() No() 

EDC:aso afirmativo ide qué forma?------------~-----

JO. En caso de imegrar a su hijo a una escuela regular ¿seria necesario exigir al profesor un 

1Ia10 especial pua m 
Si ( ) No ( ) 

11. CRIC ud. que en cam de io!cgrar a sU hijo a um escuela regular, ¿la eS:uí:ta -.ría 

mayor exigencia en CUIDlo a la relación Escuela-Familia? 

Si ( ) No ( ) 
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IV.3.3. CllalimMio dlrtplo a tlindola * &..-. .. ...,_. 

1. ¡,Es posible la iDliegnlción de peno1115 cieps a gr!ip05 ~icos reg1lllres? 

Si ( ) No ( ) 

2. Selllle ¿~ elcmeelos .-riaks especilles cmsilllra ud. que se mpilrm ca las aula de 

cluc de la escudas npllna .-.1a ~del .,._,iarcil&o? 

( ) libros.,_.. .. 8-lnille 

( ) _.. ... apecill 

) lllec1lallll ~ dd salda 

) ......,......, 
) equipo de IDllido 

)Clhl Espcdlkar~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3. ¿c-idn ... que le~ .. pcnoall ~ -~· ... la ¡......,..del 

pniacolar dcF. F.-las........, 
Si ( ) No ( ) 

4. ¿Cree .... .._¡., modificlr ...... y pruo-~ de .. ~ 

lleg1lllres pn la iMegrskfll del pniacolar ÍIMlll*? 

Si ( ) No ( ) 
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S. ¿Conoce ud. alguna lnslitucidn &b:aliva regular que renga~ a atwmióS cieg~'I 
Si ( ) No ( ) 

6. ¿Cree ud. que es preferible que los alumnos ciegos se integren a EscudlS Especiales? 

Si ( ) No ( ) 

7. ¿C'.amidera faclible que en su irutiluci6o se organizaran grupos Téaúcos o especiales para 

la integl"ICión de niiiOs ciegos? 

Si ( ) No ( ) 

8. Si su institución incorporara a alumnos invidentes, ¿cree ud. que los padres de ñmilia del 

resto de sus alumnos poadrían ÜlalaVcD~ de ello? 

Si() No() 

9. Enumere tres ventajas que resultaóan, pma el alumno invidente, de su integfacksn a su 

institución: 

10. Enumere ~ desveolajas que resullarfan; para el alWllllO ·invidente, de sÚ ~idÜ a 
• ¡ . . • 
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IV.4 ....... delafat~idn 

Los resullldos de todo es10 dieron pie a la realizacidn de un AMlisis a..titativo 

Los,--... qiic se obluviaoa en los C11eS1iowios lplic8dol a ... dcaol rd1cja varios 

llptlClllS: 

Al 90.9" de ellos les g1151a la imtitucida especial a la q.e ~; asillillm - lm)Olfa 

....... • to.9,. me qme • ac:tml pmt'cu cucm coe cSlldiol apecialel,..,.... ad 1111 

9. "' qs., lo Clllllllidmn así. 

Mii Cill cmmlO, mpecto a la ilUplcidn, UD 45.5ti lllllClllla ........ de iDICpme o 

........... a - es:uda n:gulmr, -- pon:llllljc q11C ID CJlavo al &m- qlle ID 

oi..drlaa flcilidldcs de ~en ella, en lo c:ual UD 54.S,. m ad de Kllefdo. Luego 

-- ate 54.4" ñ.a qllC le lllllmdrfla, - ._..., de .. ~. -

.._....qs vClllJas. 

Al¡o muy pec:ulilr se observa al batme la pregunta de si es funda..ial, en el C&'iO de 

..... a - esc1ICla repllr, la pn:smcia de UD 8*Slro ºapecialº, pues• n.7" lo 

cna asf, lllieMns que un 27.31 no lo c:oasidenn como algo necesario. 

Ea ~ a los posibles benefic:im a obtaler como l'Clllltado de la imeplcidll se CllCUCllllU 
con ~ altos, el que el nillo ciego tenp m COlllláll con sus COlllf1lllenJS, quc obluvo 

• 31.7,.; y•• poco -·""*' (lUti) d 1111C el Dilo dcDllra par d.-., M 

alcMces y ti...,--.. Can • 22.lti se allocd d q.e ..... la aJÑll8Q y .,..-idad del 

llilo cilp y ad la flllPia Í"llf: • : ia. 
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Los beneficios considerados como menos posibles fueron, el no ser tratado de manera 

"especial" con un 11.23 y con un 9.53 la adapatción a un sistema regular de enseñanza. 

En lo que se refiere a los riesgos que podrían darse como resultado de la integración, 

fundamentalmente los que más claramente se ven son no poder relacionarse con sus 

compañeros y ser rcchaz.ado, ambos con un 23.1 %, asi mismo con un 21.5% refleja tener 

miedo a no poder tener amigos fácilmente. Un 17.03 considera que tendría dificultades para 

adecuarse al ritmo de trabajo. 

Los riegos de no ser tratado de manera especial, así como el no tener la capacidad para 

comprender los planes y programas fueron en general poco apoyados, obteniendo cada uno un 

4.63 y un 9.2% respectivamente. 

Se pregunto si era necesario modificar los sistemas y materiales de enseñanza con los que 

cuenta la escuela regular para hacer postl>le la integración del niño ciego, y solamente un 

27 .3 % considero que no era necesario. 

En cuanto a si los padres de los niños ciegos les permitirían integrarse a la escuela regular, 

un 63.6% opino que si, quedando asf uoicamcote un 36.4% que creen que no se los 

permitirían. A su vez un .54 . .5% considera que de integrarse a una escuela regular, su situación 

familiar cambiaría. 

Todo esto puede verse graficamente a continuación : 



100.0.. · r ··CREES QUE TU. SITUACION FAMILIAR CAMBIARIA SI TE INTEGRARAS A UNA ESCUELA 
REGULAR? 

IO.ft. 

111.ft 

70.ft. 

IO.ft 
54.5% 

50.ft 
45.5% 

40.ft 

311.K· 

211.G'llo 

10.ft 

.~ft ~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~. 

SI NO 

¡:; 

"' ' 
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POSIBLES RIESGOS AL INTEGRARSE A UNA INSnnJCION EDUCATIVA 
REGULAR 

17.(111, 

• NO PODER RELACIONARSE CON SUS 
COMPANEROS 

0 NO TENER AMIGOS FACILMENTE 

.RECHAZO 

• DIFICULTAD PARA ADECUARSE AL 
RITMO DE TRABAJO 

• NO SER TRATADO DE MANERA 
ESPECIAL 

0 NO TaER LA CAPACIDAD PARA 
COMPRENDER LOS PLANES Y 
PROGRAMAS 

•oTROS 

"' 00 



POSIBLES BENEFICIOS A OBTENER AL INTEGRARSE A UNA ESCUELA 
REGULAR 

• TENER MAS CONTACTO CON SUS 
COMPANEROS 

0 ADAPTARSE A UN SISTEMA REGULAR 
De ENSENANZA .... 

---~ 

• AUMENTO DE CONFIANZA Y -o 
SEGURIDAD EN SI MISMO Y ASI POCO 
A POCO EL LOGRO DE LA 1 
INDEPENDENCIA 

• NOSERTRATADODEMANERA : 
ESPECIAL 

l!ll DESCUBRIR POR SI MISMO ALCANCES ! 
Y LIMITACIONES 

22.2'1. 



CONSIDERAS QUE.LAS ESCUELAS REGULARES TENDRIAN QUE MODIFICAR SUS SISTEMA 
100.0% r . v· MATÉRlALES DE ENSENÁNZA SI SÉ INTEGRARAN ALUMNOS CIEGOS? 

80.°". 
eo:O.. ~ 

72.7% 

70.~. 

eo.091. .:· 

50.0% 
~ 

40.0% 

30.091. 27.3% 

20.01' 

10.()91, 

º·°"' .. 
. , si. NO 
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CREES QUE EN LAS ESCUELAS REGULARES PUDIERAS TENER FACILIDADES PARA 
ESTUDIAR EN ELLA? 

100.0% 

llO.cn& 

80.0'll. 

70.0% 

eo.0% 
54.5% 

50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.091. 

O.O'!!. 

SI NO 

t;; 



100.016 "" TE GUSTARIA INTEGRARTE O HABERTE INTEGRADO A UNA ESCUELA REGULAR? 

80.016 

80.016 

10:"" 

eo,11% 

50,11% 

40.016 

30.016 

20.11% 

10.016 

º·°" 

54.5% 

45.5% 

,.:·:·· 

SI NO 

~ 



100.0'llo 

80.0'llo 

IO.O'llo 

70 . .,,. 

'°·'"' 
50.0'llo 

40 . .,,. 

30 . .,,. 

20.0'llo 

10 . .,,. 

O.O'llo 

CONSIDERAS QUE EL PROFESOR QUE ACTUALMENTE TE DA CLASE TIENE ESTUDIOS 
ESPECIALES 

9.1% 

SI NO 

t 
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En lo que se refiere a los cuestionarios aplicados a padres de farnilia, los resultados a nivel 

cuamitativo fueron : 

El 91.9'Ki de los padres consideran conveniente que el preescolar ciego se integre a jardínes 

de nillos regulares, y ese mismo por ciento cree que la limitación visual no incapacita al 

preéscolar invidente a adaptarse a una inslitución educativa regular. 

El kllll, es decir, el !OO'Ki querían hwegnr a sus hijos, süi embugo un 43.2'Ki comidcrao 

que sus hijos no se adaptarfan filcilrnente. 

En cuanto al nivel de preparación de los maestros de las escuelas regulares, un 78.49' de los 

padres de familia creen que no se encuentran lo suficientemente prql8llldos para integrar a su 

salón de clase a niños ciegos, reduciéndose a un 2 l .6'Ki aquellos que si los cn:m preparados. 

El 83.3'Ki de los padres de familia, consideran que se obtienen mis ventajas que desventajas 

al integrar al preescolar ciego a una institución educativa regular. Asimismo los aspectos que 

se coosideraron como mis positivos, como resultado de la integración fueron; coo un 28.6'Ki el 

aumento de la confiama y seguridad de niilo, el darse cuenta por sf mismo de sus alcances y 

limitaciones con 20.1 'Ki, el 18.3'Ki opina que seña positivo que al niño se le comidere igual a 

los denuls, pero simplemente con una limitación, y la adaptación a planes y programas 

regulares evitando ser tratado como especial con un 16.2%. 

En cuanto a los aspectos negativos, hubo uno que destacó sobre manera con un 33.6'Ki que 

fue las posibles actitudes de rechazo. En menor gndo tarnbieo están el aislamiento del niño coo 

un 16.2% y con un 16.0% la dificultad para adecuarse al ritmo de tnbajo. 

Se hizo la preguma de si la relación familiar se vería afectada al integrar al niño ciego a la 

escuela regular, y un 86.5% de los padres de familia, expresaron que no, a su vez un 83.3% 
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opinó que no serlo necesario exigirle al profesor UD trato especial pata el oiilo ciego. Y por 

último en el caso de integrar a niño ciego a la escuela regular, si esta mostraría una mayor 

exigencia en la relación escuela-familia, un 48.7% ~ó que sí y UD SI .3% lo oootrario. 

Todo esto podemos apreciarlo a continuación por medio de una serie de gráficas : 



CONSIDERA UD. QUE SERIA CONVENIENTE QUE EL PREESCOLAR CIEGO SE INTEGRARA A 
JARDINES DE NIAOS REGULARES? 

100.0% 1 
1 81.~ 

llO.O'lfo 

80.0'lfo 

70.0'lfo 

80.0% 

50.0% 

r 
-

~?:-~ 
-;:-<o 

~ ~ 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

l 
- -- -

: ~ -

10.0% 
-

8.1% - -

0.0% 

SI NO 

;;: 
"" 



CONSIDERA UD. QUE DEBIDO A LA LIMITACION VISUAL DEL PREESCOLAR INVIDENTE, ESTE 
ES INCAPAZ DE ADAPTARSE A UNA INSTITUCION EDUCATIVA REGULAR? 

100.0% 

81.11% 
90.0% 

80.0% 

70.0% 

eo.o'lli 

50.0% 

-tll.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 

SI NO 

¡ 
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100.0W. 

llO.OW. 

80.0'lli 

70.0% 

80.°" 

50.°" 

4().0% 

30.0'lli 

20.°" 

10.0'lli 

º·°" 

CREE UD. QUE EN LAS ESCUELAS REGULARES, LOS PROFESORES SE ENCUENTRAN 
PREPARADOS PARA INTEGRAR A SU SALON DE CIME A NINOS CIEGOS? 

71.4'11o 

21.11% 

~~?~"~!~~;~;~ 
-- - -- --------

SI NO 

~ 



COMO RESULTADO DE LA INTEGRACION DEL PREESCOLAR CIEGO A UNA ESCUELA 
REGULAR. CONSIDERA UD. QUE SE OBTl!!NEN MAS ••• ? 

100.0% 

80.°" 

80.11% 

70.°" 

eo.0% 

50.0% 

1 

40.0% L 

l 30.0% 
1 
1 

-~ l 10.0% 

0.0% 

18.7,. 

.--:;;_~ --,. 

-~ 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

;:;; .., 



ASPECTOS MAS POSITIVOS COMO RESULTADO DE LA INTEGRACION DEL 
NINO CIEGO A UNA INSTITUCION EDUCATIVA REGULAR 

º"" 

18.3% 

• FAVORECE LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES DEL NINO 

0 ES CONSIDERADO IGUALA LOS DEMAS 
PERO SIMPLEMENTE CON UNA 
LIMITACION 

l 
.• SE ADAPTA A PLANES Y PROGRAMAS . 

REGULARES. EVITA ASI SER TRATADO 
COMO ESPECIAL 

1 

• AUMENTA SU CONFIANZA Y 
SEGURIDAD Y POCO A POCO ASI 
CONSIGUE SU INDEPENDENCIA 

l
l!I SE DA CUENTA POR SI MISMO DE SUS 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

O OTROS 
--- - -

ij¡! 



ASPECTOS MAS NEGATIVOS COMO RESULTADO DE LA INTEGRACION 
DEL NINO CIEGO A UNA INSTITUCION EDUCATIVA REGULAR 

13.2% 

33.11% 

• AISl.AMIENTO DEL NINO 

0 NO PODER RELACIONARSE CON SUS 
COMPANEROS 

• ACTITUDES DE RECHAZO 

• NO TENER LA CAPACIDAD PARA 
COMPRENDER LOS PLANES Y 
PROGRAMAS REGULARES 

• DIFICULTAD PARA ADECUARSE AL 
RITMO DE TRABAJO 

0 NOSERTRATADODEMANERA 
ESPECIAL 

.OTROS 

"' "' 



CONSIDERA UD. QUE AL SER INTEGRADO SU HIJO A UNA ESCUELA REGULAR AFECTARIA 

100.11'1& 
DE ALGUNA FORMA LA RELACION FAMILIAR? 

ll0.11% llU'M> 

I0.11'1& 

70.11'1& 

I0.11% 

50.11'1& 
~ 
1 

40.11% 

30.°'41 

20.°'41 

1 
1Sa 

10.11% 

º·°" 
81 NO 



100.0% 

90.0% 

80.1111i 

70.0% 

ll0.0% 

50.0% 

40.mlo 

30.mlo 

20.mlo 

10.0% 

º·°"' 

EN CASO DE INTEGRAR A SU HIJO A UNA ESCUELA REGULAR • SERIA NECESARIO EXIGIR 

r ~ 

~ 

AL PROFESOR UN TRATO ESPECIAL PARA EL? 

113.1% 

16.2% 

?-

SI NO 

..,. .... 
' 



CREE UD. QUE EN CASO DE INTEGRAR A SU HIJO A UNA ESCUELA REGULAR. LA ESCUELA 

1oo.0'6 _ MOSTRARIA MAYOR EXIGENCIA EN CUANTO A LA RELACION ESCUELA -FAMILIA? 

llO.O'I(, 

80.0'!(, 

70.0'!(, 

llO.O'I(, 

l 41.7% 
51.ft . ' 

50.0'!(, ::;; 
00 

40.0'!(, 

30.0% 

.20.0'!(, 

10.0'!(, 

º·°"' 
SI NO 
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Por llttimo en el cuestionario dirigido a escuelas regulares se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

El 80% de ellas creen que es posible la integración de personas ciegas a grupos académicos 

normales. Así mismo sólo un 13.3% consideran que no es necesaria la presellcia de persona 

docente "especial" para la integracicln. 

El (,()% creen que seña necesario modificar los planes y programas educativos de las escuelas 

regulares para la integracido del preescolar invidente. 

Se preguntó si conocían alguna institución educativa regular que tuviera alumnos integrados, 

y un 46.7% respondió que sr. 
Solo un 40% considen que es prefenüle que el alumno ciego estudie en escuelas especiales. 

m 66.7% consideran facbüle organiz.ar en sus propias imtituciooes grupos técnicos o 

especiales para la integración de niños ciegos. 

A su vez también se biw la pregunta de que en el caso de iolegrar en su Íl)SlilUción alumnos 

invidentes, si creen que los padres de familia del resto de sus alúmnos pondrían inconveniente 

de ello y el 60% respondió que no. 

En cuanto a las posibles ventajas que puede obtener el niño ciego como resultado de la 

integración, se ve muy clara con un 25.0% la adaplación a UD DIWldo real. A su vez con UD 

22.2% el no sentirse diferentes, y también tener mayor desarrollo de capacidades con un 

16.7%. 

En las desventajas destacan con un 28.6% la burla y con un 20.0% la inadaptación. ED 

pieoor grado y con el mismo poo:ieoto (11.4%) una mayor exigencia y el miedo. 

Todo esto se refleja en la.~ siguientes gr.fficas: 
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CONSIDERA UD. QUE SE REQUERE UN PERSONAL DOCENTE "ESPECIAL" PARA LA 
100.~ r INTEGRACION DEL PREESCOLAR CIEGO A ESCUELAS REGULARES? 

80.ll'(. 

IO.ll'f, 

70.~ 

llO.ll'(. 

90.°"' .... 
~ 
' 

40.~ 

311.~ 

20.0% 

13.ft 

0.0% 

',,!11

111,:' ¡'¡, ' '"11l11¡ 1:>111
1
llilllllllJlllllllll 1l¡!1(jll,¡ 1 ¡I 1 1 

.11111illll1il'!l111.i1 1 ,lfll1.1illl:11il~ : '111;,:,
1

:::1
1

1 i1/l11l11lt111l1 i~ .. 
10.~ 

11 NO 



1IXl'fo 

90% 

-
7~ 

-
50'Mo 

40% 

~ 

2°" 

1~ 

~ 

CREE UD. QUE SEA NECESARIO MODIFICAR LOS PLANES Y PROG~ EDUCATIVOS DE 
LAS ESCUELAS REGULARES PARA LA INTEGRACION DEL PREESCOLAR INVIDENTE? 

¡§ 
~ 

SI NO 



100.11% 

80.0'lli 

80.0'lli 

70.0'lli 

80.0'lli 
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CONOCE UD. ALGUNA INSTITUCION EDUCATIVA REGUJ.AR QUE TENGA INTEGRADOS A 
ALUMNOS CIEGOS? 
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CREE UD. QUE ES PREFERIBLE QUE LOS ALUMNOS CIEGOS SE INTEGREN A ESCUELAS 
ESPECIALES? 
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SI NO 
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CONSIDERA FACTIBLE QUE EN SU INSTITUCION SE ORGANIZARAN GRUPOS TECNICOS O 
ESPECIALES PARA LA INTEGRACION DE NINOS CIEGOS? 

e¡ 

33.3% 

SI NO 



1C!Cni 

90% 

-
70% 

-
5014. 

40% 

30% 

~ 

10% 

~ 

SI SU INSTITUCION INCORPORARA A ALUMNOS INVIDENTES. CREE UD QUE LOS PADRES DE 
FAMILIA DEL RESTO DE SUS ALUMNOS PONDRIAN INCONVENIENTE DE ELLO? 
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SI NO 



VENTAJAS PARA EL ALUMNO CIEGO EN SU INTERACCIONA UNA 
ESCUELA REGULAR 

13.~ 

1 

• ADAPTACION A UN MUNDO REAL 

0 NO SENTIRSE DIFERENTES 

• AUMENTA LA CONFIANZA, SEGURIDAD 
Y AUTOESTIMA 

• PREPARACION INTELECTUAL NORMAL 

11 MAYOR DESARROLLO DE 
CAPACIDM>ES 

1 DEPENOENCIA 
VENTAJAS 

1§ 



DESVENTAJAS PARA EL ALUMNO CIEGO EN SU INTERACCIONA UNA 
ESCUELA REGULAR 

J• BURLAS/RECHAZO-- - -·-· 

1 O MIEDO 

I • MAYOR EXIGENCIA 1 ~ 
• BAJO NIVEL ESCOLAR 

• INADAPTACION 

0 FALTA DE ELEMENTOS MATERIALES , 
NECESARIOS ' 

• NO HAY DESVENTAJAS 
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Partiendo de los resultados obtenidos es fundamental profuodiur en los mismos para así 

llevar a cabo un AúJisis Cualitativo. 

En cuanto a !_os niños ciegos, puede decirse que un buen mlmero de ellos se encuentnm 

satisfechos en la institución a la que pertenecen, pero al mismo tiempo a varios de ellos les 

hubiera gustado e incluso les gustaña integrarse a una escuela regular. 

Casi todos ellos creen que los profesores con los que cuc:nta la institución especial, tienen 

estudios •especiales•, y en su mayoóa consideran que al integrarse a la eSCllda rqular, 

requerirían de la presencia de un ~ •cspecia1•. Es peculiar como un alto porcentaje 

seilala que las escuelas regulares tendrían que modificar sus sistemas y mataiales de emeilaoza 

en el caso de integrar anillos ciegos. 

Un poco meoos de la mitad de los encuestados afirman que la integncido seña positiva y 

adecuada para ellos. Idénticos resultados se observan en cuanto que los niilos coosidemt que se 

ohteodrfao má~ desventajas que ventajas y a su vez se refleja el mismo porccotaje, respecto a 

las facilidades de estudio que les brindaría la escuela regular. 

En cuanto a los beneficios a obtener de la integración a la escuela regular, el niño ciego 

piensa que serla sobre todo muy buena la posibilidad de lllM" mis IXllllaCIO con su com¡aileros, 

por otra parte el poder descubrir por sf mismo sus alcances y limitaciones, y esto unido, darla 

como resultado; wi aumeOO> de ooofiama y seguridad en sí mismo y ISl poco a poco d logro 

de su indqlendencia. 

En lo que se refiere a los posibles riesgos, al oillo le inquielml dos mpectos principalmente; 

el sentirse incapaz pma relaciooarse con sus compalk:ros y el CKperimemr m1 COlllállle 

rechazo por parte de ellos. 
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Desde el punto de vista de su familia, más de la mitad de los niños encuestados, creen que 

sus padres les permitirían integrarse a la escuela regular, pero un porcentaje no tan pequeño 

señalan que su situacido familiar cambiaría en el caso de integrarse. 

De los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a los padres, podría decirse, que éstos 

opinan que el preescolar ciego debería integrarse a Jardines de Niños regulares, ~ la 

limitación visual DO le incapacita para adaptarse a una institución educativa regular. 

Todos los padres de los niilos ciegos afirman que si existier.1 la posi'bilidad de integrar a = 
hijos a escuelas regulares, lo harían. Pero después, la mayoría opinan que el docente no se 

eocuentra lo suficientemente preparado para integrar a su salón de clase a niños ciegos. 

A pesar de ser tao claras estas afirmaciones, señalan también un poco menos de la mi1ad de 

ellos que = hijos DO se adaptarfan f.fcilmeote, sin embargo más de tres cuartas partes del toCal 

señalan que de la integración, se obtienen más ventajas que desventajas. 

Los.padres de familia creen que = hijos ciegos, al integrarse se verían favorecidos sobre 

todo en sus relaciones interpersonales y en la adaptación a planes y programa~ regulares, 

evitando así, ser tratados como especiales. 

En lo que se refiere a los aspectos negativos los padres opinan que puede haber un rechazo 

hacia sus hijos y como consecuencia un posible aislamiento de los mismos. 

Un alto porcentaje considera que la integración no afectlrfa de ninguna forma la relacidn 

familiar, pero la mitad de los padres creen que la escuela mostraría mayor exigencia COI} ellos, 

en cuanto a la relación escuela-familia. 

Por último, los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados a las escuelas regulares 

podr(an concretme ea lo siguiente: 
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Un muy alto pon:entaje de ellas plantean que la integración de niños ciegos a grupos 

académicos normales es posible, y más de la mitad del total creen que es más conveniente que 

el nillO ·ciego se integre a la escuela regular. Sin embargo hay ciertos aspectos que es 

importante señalar. Gran parte de ellas señalan la importancia de que exista un personal 

docenle ºespecialº, y varias, aunque en menor grado, creen tirmemeDtc en la necesidad de 

modificar Jos planes y programas educativos. 

~ de la milad de las escuelas creen factible la Ol'gaDización de grupos técnicos o especiales 

para la integración de niños ciegos en su propia institución. 

Las ventajas más claras que visualiza la escuela regular, como resultado de la integracióo, 

son la adaptación a un mundo real, y que el niños ciego se sienta igual a los demás, y ésto a su 

vf:L dan! como consecuencia un mayor desarrollo de capacidades. 

La escuela regular opina que los riegos más claros a los que se someterla el niño ciego al 

integrarse serían la burla, el recbaz.o y el miedo. 

Después de analfaar los resultados de manera individual, se consideró i~rtante llevar a 

cabo una comparación entre ellos, y así se llegaron a las >iguientes conclusiones : 

Casi todos los niños ciegos muestran estar contentos en la institución especial, pero sin 

embargo un poco menos de la mitad de ellos tienen interé.~ en integrarse o haberse integrado a 

una escuela regular. 

Claramente hay una contradicción en cuanto a que los niños creen que . sus padres no les 

permitirían illteg¡wse a escuelas regulares, mientras que los . padres demuestran lo cootrario, 

pues todos querrían que sus hijos se integraran. 
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Las escuelas regulares dctnuem'ln en su mayoria, que es prd"en"ble que el nillo ciego se 

integre a grupos académicos regulares. Sin embargo la visión tanto de los )lldres como de los 

niños ciegos, es que éRas no cueolan coo un doccale lo suficieotcmcalc ¡Kqllndo; 1imitaci6n 

que también reconocen las propias escuelas. 

Hay un aspectD en el que las escuelu ~ y niilos c:iegm coiacidm, ya que amllos 

consideran que las escuelas tcndólll que modificar sus planes, progmms, sistemas y llllll:rilles 

de ensellaD7.a para la intcgracido. 

Desde un punto de vista meramente familiar, los resultados demuestran que un pon:entaje no 

tan peque11o de los niftns, comidenn que al iJlllegrarse a - escuela regullr su situacidn 

familiar cambiarfa, mientras que un alto pon:entaje de )lldres aeen que la rdacidn familiar no 

se verla úceladll • 

. Al anali7Jlr los resultados, puede decirse que el aiilo ciego es un sujdD capu de inlcgnlciOO; 

sin e.margo, la visión de los niños y de los )lldres difiere en un aspecto, ya que los primeros 

ven as desventajas de la integración, mienttas que ~ todos los pmdres, coo excqx:idn de 

algunos, le ven gmKles venDjas. 

Por olla parte el niilo no demuema escar tan convencido de inlegnme por miedo a oo poder 

- ÍllCÍtiCbdl:S de c«udio, mimms que la mitad de los )lldres de familia cn:m que sus hijos 

se adlpluían con facilidad. 

Ya habiendo estudiado, analiudo y compuado los resultados de los difemites cueslionarios 

l(llkados, es llCCCSlrio proseguir IOamldo m cum1a todos tos c1emmtos ..., se ma m:llilmdo, 

lllllD CD la parte tedrica CIJ9I CD la pdctica, pma así llevar a cabo la propaeU COllCRla del 

Plan Acadtmial. 
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IV .5. Plan Académico ·· 

Todo lo anterior lleva a concluir en un plan académico especifico en el que es fundamental 

tomar en cuen!ll varios aspectos; cabe aclarar que este plan no va dirigido única y 

exclusivamente al preescolar ciego, sino que está planeado con el objeto de satisfacer las 

necesidades y requerimientos de una escuela regular a nivel preescolar, y que a su vez permita 

la posible integración de alumnos invidentes. 

Para llevar a cabo la propuesta de un Plan Académico, es fundamental planli:arse un 

objetivo. Debido a que no se trata de encasillar el Plan al preescolar invidente, sino al 

preescolar en general, el objetivo que se propone es : • El desarrollo arm6oico de la 

personalidad del niño preescolar" 

De este objetivo se desprenden varias necesidades : 

· IV.5.1. Necesidades Físicas 

Tomando en cuenta que lo que se pretende es integrar al preescolar invidente a las escuelas 

regulares; puede decirse que éstas no requieren de ninguna instalación especial, ya que el 

preescolar invidente puede desarrollarse óptimamente con las instalaciones con que cuenta la 

escuela regular. 

Sin embargo pueden hacerse algunas sugerencias que favoreceriao el desarrollo del 

preescolar invidente en cuanto a las inslalaciooes físicas : 

- Al niño ciego le puede ser muy litil la existencia de una mesita un poco nm grande 

que lu oonnales pues él ~ ~ a usar mis espKio que los dends nillos. Adellllb se 
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recomialda que la mesa tenga un rdlorcle a fin de que el material !Ktil que utilice no se ruede. 

Tambibl seria 0011veniente considenr la existencia de barandales en las escaleras y clñchana de 

allrma, evitar columpios y pasillos estn:cbos en la institución 

IV .5 .2. Mmll:rial DilMctico 

El Dlllerial didáctico coo el que se apoya el profesor es de gon imponmcia en la elBpll 

preescolar ya que es un medio que resulta ser muy favonble para el apcaidiDje del oillo. 

Pan ~ Plan Acadtmico es fundamental tomar en cuenta el tipo de material didáctico OOll el 

que se debe cootar, pua ello se c'lasifíc:aó de la siguiente llllllCl1I : 

Mllcrial Auditivo : Este material va a ser un ~ necesario para el proceso de 

eoselianla-aprendizaje del niilo, ya sea vidente o invidente, pues a ttavts del oído se reci'ben 

estímulos de grm lrUcaldenéia e importancia. Por ello es funda-1 partir de que mieolras 

se pretenda que el material que se use desarrolle este sentido, en especial ~ el caso del nii!o 

ciego, mayores beneficios se OOll:odrín. 

El marerial didáctico auditivo tiene como objetivo el desarrollo de la sensibilidad auditiva, es 

decir, el oído oecC$Íla iae.educando desde que el nillo es pequeiio, por ellD es fundamental la 

presencia de mmeriales que despierten en el nillo esa ansia de cooocer cada día más. Por ello 

puede decirse que el oído es un sentido que favorece e interviene en gr111 medidl en el 

lpmldir.aje. 

Material Visual-TK!il : Es necesario hacer hincapié en la especial importancia que tiene el 

al>onlar. estos dos llllleriales de manera conjunla, pues debido a que se trata de integrar al 



- 175 -

preescolar invidente a la escuela regular, así mismo se pretende lograr unir el mundo invidente 

con el vidente y es éste el punto de unión. 

Para dejar nW; claro este aspecto puede decirse que las manos en el preescolar invidente 

hacen las veces de ojos, ya que por la limitación que tiene, busca experimeular y conocer a 

través del sentido del lacto. Por otto lado, el niilo vidente aprovecha al múimo el sentido de la 

vista y así va confonmndo sus distintos aprendizajes. Así puede establecerse claramente el 

punto de unido entre el material *lit y el visual, así como del mundo del ciego con el del 

vidmte. 

Para lograr esta unión es necesario propiciar el uso de materiales que desarrollen ambos 

sentidos tanto pan el vidme como para el invidente pues la señal eléctrica que se ~ en 

la corteza cerebral es la misma, lo que vana es el canal de eutnda del estímulo. 

ESID puede lograrse roa ID81eriales divenos como son : texturas, mlores, temperaturas, etc. 

El material didáctico, comó ya se dijo anteriormente es clave en el aprendi7Jlje del niño por 

ello lo que se debe propiciar es la estimulacidn de todos ~ sentidos simultaneameute y así 

lograr la plasticidad sensorial. 

IV .S. 3. Pafil del Puesto 

El puesto a que se hace referencia en este inciso, es al de maestro de preescolar en una 

escuela reguls en la que existe la posibilidad de inlegt'lcióo 'de alumaos invidmles. 

B.fsicameute las caracterfsticas que se requieren son : 

- Dlsporul>ilidad de Tiempo 

- Edad llÚllÍlllll de 21 ailOs y niúima de 45 
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- Mujeres 

- Grado de escolaridad : Nivel Licenciatura (Nonnal Superior o Nonnal de 

Especialidad) 

- Experiencia de trabajo Pedagógico 

- Posibilidad de Actualización 

IV.S.4. Perfil del Maestro 

- Ser gula para el alumno ' Entusiasta 

- Tener vocación de educador - Justo 

- Tener interés por enseñar - Optimista 

- Tener control de grupo - Sociable 

- Ser llUlllridid - Abierti> 

- Receplivo · . - ltapelmoso . 

- Paciente -Crelllvo 
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IV.5.5. Necesidades Académicti 

PROGRAMA 

Tomando en cuenta que el programa que se propone abarca todo un ciclo escolar se procedió 

a desam>llarlo de la siguiente forma: 

Toma en considenciOO los tres alias de preescolar, sin embargo, se desarrolla unicamente en 

dos putes. La primera abarca lo que corresponde a lo y 2o año de Jardút de Nillos, a decir, 

de los 3 a los 5 años de edad; mientras que la segunda toma en cuenta al niño de 5 a 6 allos y 

corresponde a pre-primaria. 

Programacif>n paro Jo y 2o ollo de Jardin de Nillos 

Este programa abarca 6 áreas básicamente : Sensorial, Lenguaje, Habituación, Esquema 

Corporal, Iniciacido a lu Mate~ y Pre--escritura (pua 2o de kinder). Lo que se práCllde 

es que el nil!o se desarrolle de la manera IMs óptima posible en esta.~ úeas pues del desarrollo 

que logre durmle estos dOs primeros allos, Ya a dqJelldO: su miibacidn y delalvolviniimo en 

la etapa siguiente. 

SmMxial 

Se va a buscar desarrollar los cinco órganos de los seatidos: 

Sealido de la vista 

- Colores prilllllrios y sccundllios 

- Reconocimiemfa de figuns gcomtuicas por coba y forma 

- Situación m el apKio (posiciooes, dim:cioaes y di_.._) 
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Sentido del oído 

- Ejercicios de silencio. 

- Distinción de ruidos y sonidos 

- Distinción de la materia por el sonido: mellll, madera, cristal, etc. 

- Distinción entre los sonidos fuertes y sonidos bajos 

- Distioción de diferentes ritmos 

- Reconocimiento de la duración de un sonido y un silencio 

- Distioción del sooido de la voz humana y el sonido de un instrumento 

Sentido del gusto 

- Distinción de sabores: dulce, salado, ácido y amargo 

- Distinción de sabores de frutas 

- Distinción de sensaciones al gusto: sólidos, líquidos, gaseosos y gelatinosos. 

Sentido del olfato 

- Distinción de olores y realidades familiares: vainilla, café, canela, pefrume, chile, etc. 

- Distinción de aromas: pesfume, flores, plantas, frutas, etc. 

Sentido del tacto 

- Evaluación de diferentes tamallos, pesos, superficies lisas y rugosas 

- Ra:oaocimimlo de formas geométricas: cfrculo, cuadrado, triingulo, reciingulo y l'Ólllbo. 

- Distinción de texturn 

- Distinción de temperalllnlS: caliente, frío, tibio, helado; etc. 

- Nocida de ligero y pesado. 
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Lenguaje 

- Pronunciación comprensión y uso adecuado de palahras tales como: 

+Colores 

+Formas 

+ Tamailos 

+ Posiciones 

+ Comparaciones 

+ Objetos Conocidos 

- Uso de frases de cortesía 

+ Pedir permiso 

+ Pedir perdón 

+ Dar las gracias 

+Saludar 

+ Despedirse 

- Expresar correctamente oraciones en las que intervengan de cinco a seis i.Jabnis 

+ Estoy trabajando con el material de matemáticas 

+ Nos gusta ir a cantar 

+ A las once es el recreo 

+ Entramos a clise a las 8: 15 

+ Hay que estar en silencio 

+ Cuando salga.~ cierra la puerta 

+ No bagas ruido al lev~ tu silla 

- Conocimiento del nombre hasta de 10 colores : rojo, azul, verde, amarillo, .blanco, negro, 

mondo, rosa, cafi!, naranja. · 
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- Dislinguir por su nomln los matailles que usan en sus lldMdades 

+ Figuras geométricas 

+ Lolcrf'as 

+ Tlljelas de secuencia 

+Torre Rosa 

+ Caja de usos 

+ Lelns de lija 

+ Dominos, eec. 

- Saber decir : 

+ Su nombre completo 

+ Nombre de sus pmdra 

+ Nombre de su maestra 

+ Nombre de sus colegio 

+ Direccidn de su casa 

- AIJRlldt:r • dlr m:ados seacilJos 

+ Pedir un lllllerial en Oú'I clise 

+ Llamar • 118 llOlllplllao 

+ Dar un recado a alguna maestra, etc 

-~y ejecular tres dnlmcs al mismo tiempo 

+ Sil al palio, rec:oge ese IJIPC) y linlo en la hllsun 

+ Ve por tu cuadcmo, tixm 1al ldn y ealle1a m el miimo 

+ 'fnle um alfomln, ponla ea el pilo, ve p0r lal ~. 

- Apcndl:r los dfu de la - y los aÍelCS cid lllD 

-· Apninder a ~lamr un pcquello c:uenlD despu6s de lllbslo acucbado. 
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Habituación 

Con el objeto de inculcarles los hábitos convenientes a su edad, tanto en su persona, en su 

comportamiento y en el trato con sus compañeros, se propone desarrollarlos a travél de 

diversas actividades: 

Durante el trabajo 

- Concentración en el trabajo 

- Respeto al lnhajo de sm coqJlileros, evitando ruidos innecesarios 

- Trasladar correctamente el mobiliario según la actividad a desarrollar 

- Evitar salidas innecesarias mientras se trabaja 

- Responsabilii.me de guardar sileocio en las momentos en los que éste se exija . 

- Tnibajar en equipo 

- Ser capaz de ser el jefe en un juego o simplemente set" uno más en el mismo 

- Aprender a suspender el trabajo a la hora indiada, no hacer espcnr 

Muestras de Cortesía 

- Pr~ctica de expresiones de cortesía, afecto y agradecimiento 

- Obedecer con prontitud a los mayores 

- Llamar a la puerta anees de inlmOOcirse a una clu: 

- Cultivar la actitud de servicio 

- Escuchar com:ctamente a una colq)lllera cuando babia 

- Sentarse y pararse correc:tamente 

Orden y Umpie1J1 

- Responsabilizarse en el uso del unifmne completo todos kis df&'l 
- Uso adecuado de las llllferiaJes que se proporcionen 
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- Procurar el máximo orden y limpieza en el salón de clase 

- Orden y limpiem en sus lnlbajos 

- Uso adecuado de los lltiles de aseo: jlhdn, toalla, baños, etc. 

- Uso adecuado del material común, saber compartir. 

p,.._Cerponl 

El desarrollo del esquema corporal del preescolar es fuodamenlal por ello deben propicime 

el mayor número de ICtiYidades posibles. Es importante, arus que nada illrocb:irtlls a : 

- Las partes del cuapo (cabeza, tronco, extremidades wperiores e infc:riorcs) y así comenzar 

con actividades tales como: 

- Iniciar mediaote la interiorización de ellas mismas, una percepcidn de lo que sucede dentro 

del salón 

+ Percepción del caminar de sus compañcras 

+ Percepción del ruido de las mesas y las sillas 

+ Percepción del material cuando es lr8Jlsladado de un lugar a otro 

+ Reconocer poi" la voz • sus com¡iaileras 

- Movimientos coiporales 

+ Coa la boca, abrir y carar 

+ Cuello, girarlo hacia una lado y hacia otro 

+ Br:u.os, momios unl>a, abajo, izA¡uicrda y dem:ba 

+ Piernas, brincar con uoo y dos pies, marchar a diferentes ritmos; etc. 

- Desmullo del equilibrio 

+ Senlarsc y puarse flexionando las piernas sin utiliw las manos 

+ Caminar llla-io los pies. 

+·Caminar alrededor dél círculo con alglln objeto elllrc las manos 
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+ Subir y bajar conectamente las escaleras 

- Relajamiento del cuerpo 

+ Ejercicios de relajación : ojos, boca, cuello, braros y piernas a través de la 

inleriorizlcióa de sí mismo. 

+ Imitación de ritmos, con las manos, los pies, el cuerpo, con diferentes tiempos, cte. 

+ lmitacióo de movimientos y ruidos de animales 

+ En silencio escuchar hasta el más mínimo sonido dentro y fuera de la clase, ya sea 

provocado o bien espontáneo. 

+ Ejercicios gimmsticos, saltar obstáculos, juegos con pelotas, cuerdas, aros, ele. 

- Comunicación no verbal, ejercicios gestuales 

+ Caminar toDllDdo distintas actitudes (imaginarse que son bboles) 

+ Caras y gestos (roo oficios, animales, etc) 

- Nociones de espacio 

+ Trambdarse de un lugar a olro 

+ Círculo lleno (todos dentro del círculo), círculo vacío 

+ Adentro y fucn del círculo 

- Juegos 

+ Patear una pelota con dirección 

+ Hacer rodar una pelota coo dirección 

+ Bolar y recibir una pelota 

+ Dejar caer la pelota a oorta dislancia 

- Tomar parte en juegos ttadicionales 

+ Marcar el ritmo con punta y talón 

+ Marcar el ritmo con palmadas e instrumentos 

+ Roodu seocillas 



-184-

Todo esto va a favorecer tanto el desarrollo de la psicomoericidad, as< axoo tas coonlínacióo 

gruesa y fina del prceescolar. 

Iniciación a las Mab:IÚtieaS 

- Afirmación de los colores primarios y secundarios 

-Afumacidn del nombre y fmm de las figuras geométricas (cuadrado, cfn:ulo, !Nngulo y 

rectángulo) 

- Afirmación de nociones autónomas 

+ nW; grande - nW; pequeño 

+ más alto - más bajo 

+ mis largo - más corto 

- Conocimiento de algunos conceptos 

+ sobre - debajo 

+ vado - lleno 

- Afirmación de direcciones 

+ vertical 

+ borUontal 

+inclinada 

- Afinmción de laleralidldes 

+derecha 

+ i7.quierda 

- Uso de la ICnea de COITCSpOl_ldenc 

+ CHO (lc:nl'lo) 

+ 0-30 (2o alio) 
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Pre-escritun {2o año de Jardín de Niños) 

- Desarrollo de la coordinación mouiz fina 

+ Ejercicios de psicomolricidad 

+ Grecas sencillas 

+ Trazos sencillos 

Programación para Pre-primaria 

Este programa se conforma de las 6 áreas e•plicadas anteriormente y dos más : Vida. Diaria 

e Iniciación a la Lecto-escritura. Se vuelven a manejar las 6 úeas Wsicas al ser de gran 

importancia para el niño preeescolar. Se aumentan dos áreas más pues es una etapa importante 

en el niño puesto que se le debe preparar para la iniciación a la primaria. 

Vida Diaria 

En esta área se tratan temas muy sencillos pero a la vez muy importantes para el niño 

prrescolar. Hace referencia a situaciones con las que el niño se encuentra familiarii.ado y se 

interesa por conocer. 

- El Colegio {El niilo como factor de integración entre el Jardín de nilios y d bopr) 

+ El edificio CO'COlar 

+ Saldo de Clase 

+Maestra 

+ Compallens 

- La Pllria 

+ Conmemoración a la indcpendencia de México 

+ La bandera como súnbolo de miema l'lllria 

+ Significado de sw; colon:s 
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- Medios de Tramporte 

+ Medios de Transporte aéreos (avión, helicóptero, etc.) 

+ Medios de Transporte marítimos (barco, submarino, etc) 

+ Medios de Transporte terrestres (coche, camión, bicicleta,elc) 

- Medios de COlllUlliación 

+ Afirmación del uso del aparato telefónico y su utilidad 

+ Afirmación del funcionamiento del correo y su utilidad 

+ Conocimiento del telegrafo y su utilidad 

+ Conocimieoto del fax y su utilidad 

+ Conocimiento de la televisicln y sus beneficios 

+ Conocimiento de la radio y sus beneficios 

+ Conocimiento de los libros, periódicos o revistas. 

- El Otoño 

+ Calda y cambio de eolor de la~ hojas 

+ Frutos y flores de la época 

+ Ropa que se usa 

+ El viento y sus efectos 

- La Granja 

+ Animales que viven en la granja 

t Aliméotos que DOS pniporcionan 

- FiesllS DecembrinM 

+ Senlido religioso 

+ Tradiciones : posadas y pastorelas 

+Regalos 



- El Reino Animal 

+ Animales Domésticos 

+ Animales Salvajes 

- Servidores Públicos 
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+ Conocer los servicios públicos necesarios 

+ Conocer diversas profesiones y personas que las realb:an 

+ Distinguir algunas herramientas que usan los ~ pllblicos 

+ Anali7.ar los beneficios que se obtienen de los servidores pu'lllicos 

-El Invierno 

+ Características propias de la estación 

+ Ropa que se lleva 

+ Flores y Frutos de la época 

+ El invieroo en otros países : Alaska, Polo Norte, etc. 

- La Familia 

+ Miembros que la integran (papá, mamá, hijos o hermanos, abuelos, tíos; primos,) 

+ Papel que desempeila cada uno dentro y fuera del hogar 

- Esquema Cciporal 

+ Partes del cuerpo humano 

+ Cuidado e higiene que requiere el cuerpo 

- La Primaven 

+ Caracterlstlcas propias de la estación 

+ Flores y ñutu de la época 

+ Ropa que se usa 

+ Difames clases de P'jaros 
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- La Flor 

+ Panes que componen a la flor (corola, cáliz. pe1alos, estambres y pistilo) 

+ Desarrollo de la flor 

- Los Vegetales 

+ Rique7JI del reino vegetal 

+ lmporlancia de las plantas 

+ Conservación de los bosques 

+ Uso de la madera en la industria 

- La Abeja 

+ La abeja y sus productos 

+ Jenrqufa de las abejas 

+ Organil:ación de un panal 

+ Transformación e industrialización de la miel y la cera. 

llliciacide a la lecto-cscritua 

A los S ó 6 años de edad debe comemarse a hacer bincapi~ en la importancia de la lecto

es:rilura, y por ello llevar a cabo actividldes que vayan favoreciendo esto. T~ en cuenca 

que durante el segundo do de preescolar se procuraron actividades de coordinacidn motriz 

fina, ya en el tercer gmdo se lieoea cierta bases. 

En lo que se rdlere a la escritun, es importante seg1lir coo ejen:icios de coonliwidn e ir· 

inlroducimdllil poco a pooo en las vocales. 

u lectura se va dlndo a la par con la escritura, y como todavía no se tiene la madw-ez 

suficiae tlrda un poco 11"'9 en ser comprendida. 

En esta etapa la lecto-escritura es ailn muy sencilla, pues no va a ser hasla pn-ia ClllDdo el 

níllo deben! adquirirla por compldo. 



AREA: SENSORIAL 

OBJETIVO GENERAL: El alumno desarrollará los órganos de los sentidos por medio de diferentes estimulaciones 

OBJETIVOS 
PARTICULARES 

TEMA • • METODOLOGIA I ACTIVIDADES MATERIAL EVALUACION 

-El alumno distin
guiri lcis colores 
priiiiaños y secun
darios 

-El lkmmo asoállt 
colores con co111 
que le ródean 

·El alunuio 

CONTENIDO 
Sentido de Ja Yuta: 

• Colora Primarios 
y oec:undlrios 

rec:onoc:fri lu 1 · Reconocimiento 
figuru geométricas de fisuras geométri-

cas 

-El e llwnno ráfir-

=~=-, ~~ón en el 
ciones y dimemio
nes. 

-Expositiva 

-Participativa 

-Manejo de ¡-Material de colores 1 Se realizará a través 
materiales de colo- ·Telas o texturas de de la observación 
res colores del trabajo diario 
-Uso de colores en ·Lapices de colores 
dibujos 
• Mezcla de colores 
• Asociación de 
colora con texturas 

• Manejo de formas 1 · Materiales de 
y figuras geométri· formas geométricas 
cas 
• Asociación de 
figuras geométricas 
con colora 

-Movimiento de co- J · Materiales diver
sas ubicandolas en sos. 
diferentes posicio-
nes 
-Ejercicios de late
ralidad 
-Manejo de 
materiales de dife
rentes dimensiones. 
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OBJETIVOS 

PARTICULARES 
·El alumno 
reconocri la dife.. 
reacia entre silencio 
y ruido 
·El. alwmo regislra-. 
ra la ·inlemiclad de 
ún. IO nido O ruido 
:filerte o llljo . 
.EJ alumno dilcrimi
nm el tnltllrill con 
el que se raliza un 
sonido: madera, 
meUi, crit- tal, etc. 
-El alumno nwieja
ri el concepto de 
ritmo y diltipiri 
difenmtel ritmos. 
·El alumno RlCOtlO

c:cra la duncióa de 
un sonido o un si-
imcio 
• El alumilo dillin
auh* entre . sonido 
de .voz humana y 
sonidos inllrumen
tales. 

'J'EMA. 

CONTENIDO 
Sm!idg del oído: 
• Ejercieios de silen
cio 

-Dillinción de 
ruidos y sonidos 

-Distinción de la 
materia por el soni
do 

·Distinción enire 
IOllidos fuertes y 
sonidos bajos 

-Dislinción de dife.. 
remes ritmos 

-lleconoeimiento de 
la dunci6n de un 
sonido y un silencio 

• Dillinción del so
do de la voz huma· 
na y de un 
~o 

METODOLOGIA 1 ACTIVIDADES 

-Expositiva 

-Panicipativa 

- Uso de instrumen
tos musicales: 
maracas, triángulo, 
claves, cucabeles, 
panderos, etc 

- Realización de 

MATERIAL 

-Instrumentos 
musicales tales 
como: maracas, 
triÍll8UIO, 
cascal>eles, pande
ros, claves, etc. 

sonidos de baja y ¡- Materiales diver-
alta intensidad sos. 

- Realización de 
sonidos con 
diferentes materia
les y adivinar de que 
material se trata 

- Presentación de 
dilCrentes ritmos y 
llevarlos a cabo con 
aplauaos y después 
con instrumentos. 

-Ejercicios de silen
cio 

- DifeRneiar entre 
voz humana y soni
dos materiales. 
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EVALUACION 

-Se realizará a tra· 
vés de la observa
ción del trabajo 
diario. 



.OBJETIVOS. 
PARTICULARES 
- El llumno expe
rimentuá. diferarteS 
ÜboÍes y podrá 
reconocerlos 

TEMA

CONTENIDO 
Sentido del !IUSto: 
-Distinción de sabo
res: dulce. salado, 
acido y amargo. 

- El llumno asocia- - Distinción de 
ra sabores con tiu- sabores de tiutas 
tái. 

- Distinción de 
- El alumno recono- sensaciones al 
ccrá. algunas de las gusto: sólidos, Ji
.distintas y posibles quicios, gaseosos 
seÍlsaciones al pala- y gelatinosos. 
dar 

~ El alumno identifi
cará por medio del 
olfato difefentes 
olores y aromas 

Sentido del olfato: 
- Distinción de olo
res y realidades fa
miliares: vainilla, 
cale, canela,. perfu
me, éhile, etc. - , El alumno corn

pÍendtifá la diferen
~a eÍttte un olor y 1- Distinción de aro
un aroma. . . mas: perfume, flo-

res, plantas, tiutas 

METODOLOGIA 

- Expositiva 

- Participativa 

1 ACTIVIDADES !MATERIAL 

¡- Probar alimentos ¡- Dulces 
dulces, salados, aci- - Sal 
dos y amargos y - Lirn6nes 
distinguirlos - Café 

- Probar tres frutas -Melón 
con los ojos tapa- -Platano 
dos y adivinar de -Guayaba 
que fruta se trata. 

-Chocolate 
- Probar alimentos -Agua 
sólidos, liquidos, - Refresco 
gaseosos y gelatina- - Gelatina 
sos y distinguirlos 

- Oler diferentes co-1- Vainilla 
sas tales corno: vai- - Café 
nilla, café, canela, - Canela 
etc. - Chile 

- Experimentar la ¡- Perfume 
sensación de aro- - Flores 
mas tales corno: - Plantas 
perfume, flores, - Frutas 
plantas y frutas. 
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EVALUACION 

- Se realizará con la 
observación del 
trabajo diario del 
alumno 

- Se realizará con la 
observación del tra
bajo diario del 
alumno. 



AREA: LENGUAJE 

OBJETIVO GENERAL: El alumno reconocerá la importancia de un adecuado uso del lenguaje. 

OBJETIVOS TEMA- METO DO LOGIA ACTIVIDADES MATERIAL EVALUACJON 
PARTICULARES CONTENIDO -ª llumno ldquiri- - emnim~l&ió!l -Expositiva - Ejercicios de pro- - Todo tipo de - Se realizará 
rí. el hábito de una &lllllll!Jllliím )! Mil.! nunciación de colo- material que se observando indivi-
buena pronuncia- adm11dg dt gll1- - Participativa res, formas, tarna- encuentra dentro dualmente los ·avan-
ciótl al hablar. !mil lllll~ ~m!Í!l§ ilos, posiciones, etc. del salón de clase o ces de cada alumno. 

en el edificio escolar 
- El alumno expn::.. - L!ll!! ds: ful.w d!l - Hacer mucho 
uri de manera ~ hincapié en utilizar 
COITeCla las frases frases tales como: 
do cottesfa. ~ Exszri:HI: ~!llm<!A- buenos dias, gra-

m~~ 2md2n= m cias, perdón, adios, 
- El alumno tu 11~ ill~M!!llll! etc. 
reCónocerá por de ~iooi 1 1m1 llllu-
nombre todos los Jlw. - Repetición del 
materilla con los nombre de los colo-
que suele trabajar. - Ci!Dl!!:imi~IQ !l!ll res más conocidos 

112mlmi 111111 !!!l 
~ El llumno uócia- dillw!lw. - Exposición de to-
rí púlbras con dos los materiales 
acQOOOll. - 12illilliJlic l!llC IU que usan en sus ac-

nombre 1111 11111m1- tividades por su 

- El alumno iaQllC!llllllGD~I nombre: loterías, 
memorizará sus da- ~· cubos de madera, 

. 

to. pll10lllles. letras de lija, etc. 

- SR lÜIGil ""' dMfto-....t .... 
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OBJETIVOS TEMA- METODOLOGIA 1 ACTIVIDADES MATERIAL 
PÁRTICULARES. 1 CONTENIDO 

- ·El alumno expre-1 ~.Aprender a dar re- ¡- Expositiva 
sari recadol ICllCÍ- cados sencjUoa. 
Dos - Participativa 

1- Coqnmdct v me
- El alumno mcmo-1 cutir tres órdenes al 
rizará los ellas de la mismo tiempo. 
eemana y los meses 
ddallo. 

- El alumno tnduci
rá en ICCión tres 
órdenes dldu al 
inismo tiempo. 

~.El.llumnó nlaWá 
Cuentos . o rimas 

1 lelllil1u. . 

- A;render los días 
de la !IC!!!ll!a y los 
mqesc!e! ll!o 

- Amnder • relatar 
UD peqµel!o cuento 
después de babcr!o 
~ 

Repetir · rimas 
KºIDP'llady de 
EiQn. 

- Dar pequeilas ta- 1 - Cuentos 
reas a realiz.ar 

- Juegos de memo
ria para aprender 
los días de la 
semana y los meses 
del año. 

- Contar cuentos o 
rimas con frecuen
cia y dar oportuni
dad de que ellos 
también los 
cuenten. 
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-Rimas 

EVALUACION 

- Se realizará obser
vando individual
mente los avances 
de cada alumno. 



AllEA: HABITUACION 

08.IE'nVO GENERAL: El alumno adquirirá los hábitos convenientes a su edad, en su persona, su comportamiento y en el trato 

con ~ c:omp111eros. 

OBJETIVOS TEMA- METO DO LOGIA ACTIVIDADES MATERIAL EVALUACION 
PARTICULARES CONTENIDO 
~ El .üunno recono- - Duran!~ ~ lrllllü11: -Explicativa - Fomentar activida- - Se llevará a cabo a 
ari li .importancia + Concentración des que promuevan través de la obser-
de. gull1lar lilencio en el trabajo - Participativa el respeto al trabajo vación diaria. 
enloa~en + Trabltjo en equi- delos demás 
los que éste se exi- po 
ja.. 

-M11~ !!~ !::2r- - Cultivar la actitud 
-El alunmo evocará g: de servicio 
ldecuadimerite las + Práctica de ex- - Enseñar a escu-
diferentes muestras presiones de char 
de cortesfa. Cortesía. afecto y a- - Concursos de sen-

gradecimiento. tarse y pararse co-
rrectamentc. 

- El alumno 
delcubrirá la - Ordm x Li!!lllicu: - Propiciar el uso 
importancia del + En sus trabajos adecuado del mate-
orden y la limpieza + En su persona ria! común y demás 

+ En el salón de útiles 
clase - Responsabilizarlos 
+ Con los materia- del aseo personal 

.. les con qlJe trabajen 
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AREA: ESQUEMA CORPORAL 

OBJJ:TIVO GENERAL: El alumno desarrollará su psicomotricidad a través del conocimiento de su esquema corporal 

OBJETIVOS TEMA- METODOLOGIA ACTIVIDADES MATERIAL EVALUACION 

PAll'Í'ICULARES CONTENIDO 
- El llumno ubicari · Lu 1111:tes !Id • Expositiva - Ejercicios con el - ln5trUmentos o • Se llevará a cabo 
lu dillinW partes cuemo IHHDIDQ cuerpo humano materiales para lle- por la observación 
del cuerpo launano • Participativa - Percepción de lo ver el ritmo directa en activida-

• In1m11dl.IM:i!'.lo a que sucede dentro des que favorezcan 
• El alunmo asocia· 11.Jn.iJmM del salón -Pelota la psicomotricidad 
ni ordenes dadaa - Percepción del del alumno 
con movimientos .. M.omñmt2:i ~I ... caminar de sus - Obstáculos 
corporales ejecuta~ l!l2llkl compalleros 
dos - Movimientos con -Cuerdas 

- DesarrollQ d'I la boca, cuello, bra-
- .El alumno recono-~ zos, piernas, etc. -Aros 
cerá' la importancia - Sentarse y pararse 
del relajamiento - Rellil!!!!i~!!tQ !!~I sin usar las manos 
corporaJ. 9!m!!! - Caminar alrededor 

del circulo 
- El alumno · expre- ~ Comunicación ni! - Ejercicios de 
sará distintas actitu- m!1I!,, relajación a través 
des a través de ejer- de la interiorización 
éicios gestuales. - Noci2n~~ ge - Imitación de rit-.. ~ mos 
- El alunino reafir- - Ejercicios gestua-
nWi las funciones -~· les 
.de las jianes . del - Patear una pelota 
cuerpo humano a • Tomar l!Alll m con dirrección 
través . de juegos o iu!:ll!!~ tradi~2nales. - Marcar ritmo con 
·eiercicios. nimta v talón 
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AREA: INICIACION A LAS MATEMATICAS 

OBJETIVO GENERAL : El alumno reafirmará algunos conceptos matemáticos sencillos 

OBJETIVOS TEMA- METODOLOGIA ACTIVIDADES MATERIAL EVALUACION 
PARTICULARES CONTENIDO 
- El alumno recono- - Alirmaci{!n d~ kl~ -Expositiva - Presentación de - Diferentes mate- - Se realizará a 
~ los colores ~gm nrimariQS l'. los colores prima- riales de colores través de la 
primarios y secun- ~dAli2:1 - Participativa rios y secundarios con diferentes observación del tra-
dários con diferentes ma- texturas bajo diario' del 

- · Afil!!llll<i'm del teriales. alumno. 
~ El alumno identili- wmibr, X ÍQ!!DI de - Figuras geométri-
cará las figuras geo- 111 fill!Dl! s112m~- - Presentación de cas de madera, - Por medio de 
métricas mis cono- lllw. las figuras geomé- cartón, papel, etc. pequeños ejercicios, 
cidas por 1111 nombre tricas y realización de dibujar, recortar, 
y forma. - Alirmaciá11 lk 11!2: de varios juegos pa- - Materiales diver- etc. 

i;il!~ 1UJ16no11111· distinguirlas. sos. 
- El alumno compa- mú grande, más 
rará materiales de pcqucllo, más alto, - Hacer ejercicios y 
diferentes dimen· más bajo, más lar- comparaciones de 
sienes. go, más corto. las nociones autó-

nomas. 
- El alumno distin- • Afimw:i¡íg d~ 
guirá 101 concéptos C01113111lOl!<QlllÍ!: • Actividades tales 
de sobre, debajo, sobre. debajo, como llenar un vaso 
Yacio y lleno vacio, lleno. de agua y vaciarlo, 

~ El ahimno identili· • Afirmacign 
poner cosas sobre o 

lk debajo de una mesa 
cut · lu diferenles ~: para distinguir los 
direcciones. vertiCll, horizontal, conceptos 

inclinada. 
• Ejercicios de dire-
cciones. 
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OBJETIVOS TEMA- METODOLOGIA ACTIVIDADES MATERlAL EVALUACION 
PARTICULARES CONTENIDO 
- El alumno discri- - Afinnaciím de In- - Expositiva - Ejercicios de -Pizarnón - Se llevará a cabo 
minari la derecha ~ : lateralidad. por medio de la 
de la izquierda derecha e izquierda - Participativa - Números de colo- observación diaria 

- Presentación de res. 
- El alumno realir- - U12 ~ In linea !!; los números con 
man e1 ut0 de 1a corres1!21!!1encia : elementos. 
linea de correspon- 0-10 (ler ailo) 
ciencia 0-30 (2o ailo) - Presentación de la 

numeración de 
manera escrita (del 
1-10) y el resto de 
manera oral. 
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AREA: VIDA DIARIA 

OBJETIVO GENERAL : El alumno asociará actividades realizadas en el colegio con situaciones de la vida diaria 

OBJETIVOS 
PARTICULARES 
- El alumno ubic:ari 
tOc!os los upéctos 
que confonnan su 
colegio 

'IEMA
CONTENIDO 
~ 

- edificio escolar 
- salón de clase 
-maestra 
- compalleros 

- El alumno recono- Ll.EIUil 
cerá el valor que - Conmemoración 
tiene la Pattia en la a la independencia 
vida del hombre de México 

- El alumno identifi
cará los medios de 
transporte, su utili
dad y sus apona
ciones. 

- El alumno recono
cerá la importancia 
y :' utilidad de ·. los 
medios de· comuni
cación. 

-La Bandera 

Medios de Trans
J!!lm 
-Aereos 
-Marítimos 
- Terrestres 

Medios de Comuni-
miQn. 
~ radio, televisión, 

caria, telegrama, etc 

METODOLOGIA 1 ACTIVIDADES MATERIAL EVALUACION 

- Expositiva 

- Participativa 

¡- Presentación del 
tema. 
- Lluvia de ideas 
- Dibujos sobre el 
tema 
- Visita por el cole-
gio 

- Breve cuento so-
bre la independencia 
- Explicación de los 
colores de Ja bande-
ra 

- Presentación de 
los tres tipos de me
dios de transporte 
- Dibujos de dife
rentes medios de 
transporte. 

- Material del salón ¡- Se realizará a 
de clase través de una puesta 

en común sobre el 
- Hojas de trabajo tema. 
(dibujos) 

- Monografias - Se realizará por 
medio de una lluvia 

- Hojas de trabajo de ideas en la que 
(dibujos) participen todos 

- Hojas de trabajo 1- Se realizará a 
(dibujos) través de una puesta 

en común sobre el 
tema. 

- Presentación de ¡- Cartulinas 
los diferentes me- - Plumones 
dios. - Hojas de trabajo 
- Elaboración de al- (dibujos) 

- Se realizará un 
concurso por 
equipos, realizando 
algun medio de 
comunicación guno de ellos de 

manera sencilla. 
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OBJETIVOS 

PARTICULARES 
- El alumno uocia
ri lu~ 
pen::aüidu en la 
natiiralez.a con la 
esW:ión del Otollo. 

- El alumno ubicari 
las caracteristicas 
mú importantes de 
ta granja 

- El alumno 
reconoceri lu difi:
rentes tradiciones 
que se tienen 
durante ésta época. 

- . El llwnno diJCri
minirá .animlles sal
vajes de domésticos 
por sus caracterlsti
cas. 

TEMA
CONTENIDO 
El.Qml'Q 

- Caida y cambio 
de color de lu hojas 
- Flores y fiutu de 

la época 
- Ropa que se usa 
- El viento y sus 

efectos 

l.Uhlail 
- Animales que 

viven en la granja 
- Alimentos que 

nos proporcionan 

fuma 
J)rqmhrjny 
- Sentido religioso 
-Trmdiciones: 

posldas, pastorelas. 
- Regalos 

El Rcjgp Animtl 

- A. domáticos y 
salvajes 

METOOOLOGIA 1 ACTIVIDADES MATERIAL EVALUACION 

- Expositiva 

- Participativa 

- Presenllción del ¡- Hojas de trabajo 1- Se realizará a 
tema (dibujos) través de una puesta 
- Recolectar hojas en común sobre el 
de diferentes tipos y - Hojas caídas terna. 
clasificarlas según 
su forma, tamailo. 
color, etc. 

- Visita a un rancho 1- Hojas de trabajo 1- Se llevará a cabo 
o granja cercana (dibujos) por medio de una 
- Presentación del lluvia de ideas 
tema 

- Organización de 
una posada distri
buyendo responsa
bilidades. 
- Presentación del 
tema 

-Pillatas 
- Velitas 
- Hojas de trabajo 

(dibujos) 

- Se llevará a cabo 
una puesta en 
común sobre el 
tema. 

- Presentación del 1- Hojas de trabajo 1- Se llevará a cabo a 
!ema (dibujos) través de un 
- Llevar al colegio - Animales concurso de mimi-
diferentes animales ca. 
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OBJETIVOS 

PARTIClíLARES 
- El alumno recono
c:eri la nCcesidld de 
que existan seMdo
m públicot 

- El alumno identifi
cará los cambios 
que se producen en 
la naturaleza, en 
ésta época. 

- El alumno rlllfir
mari la imponllx:ia 
y el valor que a
la fimilia. 

- El alumno recono
c:eri la importancia 
de cuidar . nueslrO 
cuerpo para mante
nerlo sano 

TEMA- 1 METODOLOGIA 
CONTENIDO 
Sayjdgm Públicot 1 - Expositiva 
- Servicios Públi-

COI y pmonu que 1 - Participativa 
Jos realiz.ln 
- Beneficios 

Wm:iam 
- Clrll:leristicas 
- Ropa que se usa 

ld.llmilia 
- Miembros que la 

integran 
- Papel que desem

pella cada miembro 

P.aquana CgmpgJ 
- Plltes del c:uerpo 

humano. 
• Cuidado e higie

ne del cuerpo. 

ACTIVIDADES MATERIAL EVALUACION 

- Lluvia de ideas 1 · Máscaras de los 1 · Se realizará a 
- Presentación del servidores públicos. · través de una 
tema pequeila escenifica-
- Hojas de trabajo ción. 
(dibujos) 

- Presentación del 1 · Hojas de trabajo 1 · Se hara a través de 
tema (dibujos) una puesta en 
- Disfrazarse con común sobre el 
ropa invernal. terna 

- Cada alumno 
describiri como es 
su familia. 
- Llevar a cabo una 
pequeila conviven
cia familiar 
- Hojas de trabajo 
(dibujos) 

- Fotos familiares 
- Hojas de trabajo 
(dibujos) 

- Lluvia de ideas so- ¡ - Hojas de trabajo 
bre el tema (dibujos) 
- Presentación del 
tema 
- Hojas de trabajo 
(dibujos) 

- Se llevará a cabo a 
través de la 
participación de los 
alumnos por medio 
de una lluvia de 
ideas 

- Se llevara a cabo 
por medio de una 
puesta en común 
sobre el tema. 
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OBJETIVOS 
PARTICULARES 
- El alumno uocia
rá los cambios 
observados en la 
na- turaleza con las 
cancterllticu de la 
primavera 

- El alumno 
rec:onoceri laa par
tes de la flor y el 
de- aarrollo de la 
misma 

- El alumno experi
menwi la ICllll
ción de ellar en el 
campo. 

- El alumno idemifi
wi la labor que 
lleva a cabo la 
abeja, y 1111 

beneficios 

TEMA
CONTENIDO 
LaPrimaycra 
- Cancteristicu 
- Flores, ftutu y 
pijlroa de la época. 

l.l.f1gr 
- Parte1 de la Flor 
- Dewrollo de la 
misma. 

LosvW'''" 
- Riqueza del reino 
veaetal 
- Conlmvación de 
los bolquel. 

~ 
- Sua productos 
- Jerarqu!a y orpni-
zad6n 
- La milll y la cera 

METODOLOGIA 1 ACTIVIDADES MATERIAL EVALUACION 

- Expositiva 

- Participativa 

- Lluvia de ideas - Hojas de trabajo - Se llevará a cabo 
sobre eltema (dibujos) por medio de un 
- Presentación del concurso por cqui-
tema - Cartulinas pos. Tendrán que 
- Hojas de trabajo - Colores dibujar en una 
(dibujos) cartulina un paisaje 

de primavera 

- Presentación del 1- Hojas de trabajo 
tema - Frijoles 
- Plantar un fiijolito 
- Observación cons-
tante a la naturaleza 

- Presentación del 1 - Hojas de trabajo 
tema 
- Hojas de trabajo 
- Dfa de campo 

- Presentación del 
tema por medio de 
un audioviaual 
- Hojas de trabajo 
(dibujos) 
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- Audiovisual 
- Hojas de trabajo 

- Se realizará a 
través de una puesta 
en común sobre el 
tema 

- Se llevará a cabo a 
través de una lluvia 
de ideas procurando 
la participación de 
todos los alumnos 

- Se realizará a 
través de una puesta 
en común del tema 
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SISTEMAS DE EVALUACION 

Serán aplil'ados aquello' que regularmente se utilizan en los jardines de niños, entre ellos 

puellen contarse : la observación diaria y en ocasiones apoyado de guías, evaluar el 

rendimiento diario del niño, etc. 



- 203-

CONCLUSIONHS 

- La ceguera es un impedimento físico, un inconveniente que hace necesario aprender a 

través de medios diferentes al de la vista. Sin embargo, lo que hay que resaltar, es que estos 

medios· existen, y fmtcionan. 

- El niño ciego no nació con mayor sensibilidad auditiva ni táctil, por ello requiere de 

una constante eslimulacióo en estos dos sentidos, de tal forma, que sean aprovechados al 

máximo, pues se consideran los medios más importantes del aprendizaje del niño del ciego. 

- Debido a que el preescolar ciego construye la imagen del mundo sobre datos captados 

por el tacto y el oído, los logros obtenidos van a variar conforme a la imaginación y riqueza de 

aiacepto con las que cuente el niilo. 

- Existen ciertos patrones de conducta que son aprendidos y asimilados espontáneamente 

por el niño vidente, sin embargo en el caso del invidente deben de ser enseñadQS, pues no 

cuenta con el apoyo de la imitación visual. 

- En ocasiones el niño ciego puede presentar retraso en algunas áreas, sin embargo, es 

mayor la probabilidad de que se deba a falta de eslimulacióo que a la incapacidad física en sí. 

- El problema no recae en el impedimento físico como tal, sino en que tanto· el niño 

aprende a.vivir con la limitación, sin convertirlo en un obstlfculo para el aprendiuje. 



-204-

- U!s dificultades de aprendizaje roo las que puede enco1111:use el oiiiO, ouaca deben 

convertirse en barreras. 

- El preescolar invidente es potencialmente capaz de crecer y vivir wia vida normal y 

feliz. La cegueca no limita ni disminuye los niveles de inteligalcia, ni gndos de habilidad. 

- El desarrollo armónico de las poteocialídades del nillo, su confiaoza, habilidad e 

independeocía, no vm a depender de la ceguera en cuantD tal, sino del apoyo y esdmulaciOO 

que reciba por parte de la familia y de la escuela. 

- En tamo los padres de familia pmporciooen al nillo ciego, oplll1UDidldes de ~ 

el mundo vidente, de resolver problemas por sí mismo y de comidenrlo como un Dilo oormal 

pero con una limitacidn; éste se desnvolven de IJlaDflll positiva y será querido y mpcUdo 

como ser humano, con las mismas necesidades y poleDcialidades que tiene el vidente. 

- El preescolar invidente puede y debe asistir a escuelas n:gulm:s pues en ellas se viven 

las expcriencW nm positivas para su pleno desarrollo, pues favonlCC su indqlendmda f&ica y 

pVcológica y a su vez le llxe posibilidades dentro del mundo vidente. 

- El níilo ciego no puede esperar a que el mundo llegue a a, sino que es nea:ssío 

.-arlo al lllUDdo coo ¡Jllabns, ~. experíeucilS y me Wdo roo opodlmidades de 

!iplClldizaje. 



- 205 -

- La integración del niño ciego a la escuela regular, proporciona muchos beneficios, 

pues ésta cuenta con el material necesario y adecuado para que el preescolar _invidente obtenga 

una educación integral a la par del preescolar vidente. 

- El aprendilJlje del niño va a depender de su capacidad de aprender y no de su 

incapacidad física. 

- Es importante estudiar al niño invidente primeramente como persona humana; con sus 

caracterí~1icas individuales, sus debilidades y sus puntos fuertes, con una personalidad propia, 

pero con la limitación de la falta de visión. 

- El óptimo desarrollo social del niño va a depender principalmente de lo que le 

proporcionen la familia y la escuela. Lo ideal es que logre un grado de autonomía aunado a una 

cierta dependencia, para así poco a poco ir controlando el medio que le rodea. 

- La escuela regular es un aspecto de suma importancia en el proce.w de sociabililJlción 

del preescolar invidente, pues le permite al niño abrirse al mundo vidente. 

- La educaci6n del niiio ciego de tres a seis años de edad, no difiere de la del videote 

pues ambas pretenden llevar al niilo a la reali7Jlción de su personalidad. 

- La rellcido familia-escuela es muy impmUDte durante el periodo preescolar, de esta 

manera se es!Bblece un canal de comunicación que trae grandes beneficios. Es por ello que más 

aún en al caso del pr=collr invidente, c!sla intencción se hace fundamental y oecesuia ya que 

de lo contrario, la educación del niño ciego podría verse, en cieno modo, obstaculiwla. 
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