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IMTRODUCCION 

1. Es importante darnos cuenta de ~ue los problemas de aprendizaje en la 

educación primaria, debidos a varios factores, entre otros, desnutri

ción infantil, desintegración fami 1 iar y las inhabil idadcs para el a

prendizaje, propiamente dichas, constituyen un problema muy serio pa

ra la educación en nuestro País. 

A esta inquietud responde la elaboración de este trabajo, basado prin

cipalmente en ciuc las investi<'aciones apoyan la detección de las difi

cultades para el aprendizaje cuando los niílos ingresan a la escuela -

primaria, ya que es al ir Jonde se ruede nyudar o los alumnos que tienen 

los mencionados problemas en potencia, y trabujar con ellos desde un -

nivel preventivo para evitar oue dichos trnstornos 1 le9ucn a ser inma

nejables e inhabi 1 itantes. 

Lester Tarnopol hace notar que "investionciones recientes parecen confir

mar el concepto de que es imperativo dia0nosticnr el trastorno oportuna

mente y empezar a t1·atarlo de inmediato. Un niiio cuyas di flcultades pa

ra el aprendizaje se dia~nostican antes de oue empiece a aprender a leer, 

en n r l 1ne r año, y que recibe buena ayudu cnpac 1 ta dora, t 1 ene muchas mayo

res probabil idndes de aprender y de evitar problemas emocionales que un 

nino al que se dlaonostica y se trata de correplr más tarde. Entre m§s 

temprano es el dla~nóst leo mejor es el pronóstico." (1) 

El presente trabajo está dlri~ido principalmente a pedapon,os, maestros y 

padres de familia Interesados en conocer y detectar los problemas que in

terfieren en el aprendizaje en primer afo de prlwaria. 

2. Actualirente en la Secretaría de Ecucación Pública, Subsecretaría de Edu

cación Ele1!'€ntal, Dirección General de Educación Primaria, se está llevan

do a cabo un proyecto denominado "Grupos lnterdisclpl lnarlos de Apoyo Psl-

(1) LESTER TARNOPOL, Dificultades para el Aprendizaje, p. J. 
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copedagó!)ico" (GIAP) que pretende, desde un nivel preventivo atacar 

el atraso escolar, descubriendo los interferentes del aprendizaje pa

ra evitar trastornos subsecuentes, interactuando con los factores que 

lo propicien. 

Para detectar, en un primer intento, a los candidatos para lnrresar a 

estos rrupos se ha desarrollado una Guía de Observación y Replstro apl! 

cable a todos los nlAos que inrresan n ler. ano de primaria. 

Creo que es necesario que los pcda9o~os, maestros de educación primaria 

y, de manera fundamental, los padres de fnmi 11 n estén ente rudos de la -

existencia de estos instrurrnntos desarrollados en México, que permiten 

un dia~nóstico m~s preciso de las habi 1 idades para el aprendizaje, con 

economía de tiempo y encrnía, permitiendo así In posibll !dad de persona

l izar la instrucción, adaptando el prn~rama escolar a las necesidades e

ducacionales de cada alumno. 

3. Para la elaboración del presente trabajo se consultaron obras referentes 

a estudios sobre la evaluación de las habilidades e inhabilidades para -

el aprendizaje en niFos de prfn1aria. 

La forma de or!Janlzación es la sl~ufente: se elaboró un panorama hlst6rl

co de la educación especial para ubicar dentro de ella a los problemas de 

aprendizaje (capftulo 1). Se hizo una síntesis de dichas dificultades con 

sus causas y manifestaciones en el salón de clases, a fin de tener una vi

sión neneral de ellas (capítulo 2). Se elaboró una síntesis de lo que es 

el proyecto r.tAP de la Secretaría de Educacf6n Pública, con sus ateceden

tes, caracterfstlcas de la investigación, su manual de operación y el tex

to pro~ramado para ninos con problemas de aprendizaje que existe en Méxi

co. Se dló a conocer el proceso de apl lcación de la Guía de Observacl6n 

y Registro a niños de 1er. aro de primaria (capítulo 3). Se hizo tambfén 

menci6n a los grupos lnt.,rrados, que son un servicio de la Dfrecclón Gene-
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ral de Educación Especial de la S.C.P., y que están formados 

igualmente por niños que tienen problemas de aprendizaje pero 

que son repct ido res del lcr. aro de prir:iaria y que, por lo tan

to, ya han tenido experiencia escolar. 

En forna muy breve se real izó la descripción de una observación 

efectuada en dos <J rupos integradas pe rtenec 1 en tes a una escue 1 a 

primaria del Distrito Federal (capítulo 11), y finalmente se pre

sentan las conclusiones correspondientes. 



CAPITULO 

1, 1. Concepto de Educación Especial 

La educación implica una actividad dirigida Intencionalmente a promo· 

ver el desarrollo de la persona humana y su Integración en la vida social, 

"· .. etimológicamente, educación es evolución de dentro afuera. Las voces 

latinas ~y duco, de las que se deriva esta palabra, apuntan a la poten· 

cialldad interna del hombre que la educaclón·ha de actuar y hacer aflorar 

al exterior." (1), con estas pal abras define educadón Garda Hoz. 

La educación especial, en cuanto constituye una determinada clase de 

educación, supone todos los atributos esenciales de la educación en gene-

ral, pero también supone la presencia de otros atrtbutos particulares, 

que le confieren precisamente la cualidad de ser educación especial, 

La educación especial surge por la presencia de un dAfecto o un exce• 

so de potencialidad humana, lo que impl lea la extstencla de una situación 

Intermedia con respecto a la cual surge el defecto o el exceso. Esta poten· 

cial ldad intermedia está determinada por un modelo de normal ldad aportado por 

la sociedad misma en la que ocurre el proceso educativo, Es por esto que las 

personas con estas características son excepcionales, o con respecto al patrón 

de normal ldad, son anormales. 

De act1erdo a la deflnlci6n de Cortés Peña, la cducaci6n especial es 11
, .. un 

proceso finalfstico, valorativo, cognoscitivo y cultural, social e hlstórlcame~ 

te determinado, por el cual el ser humano, mediante la adquisición de conoclmle~ 

tos, a) co11:pensa su potencial !dad defectuosa en func11ln de una actual lzacfón 

normal, 6 b) actual iza máximamente su potencialidad excesiva, para fncrernen-· 

tar la eficiencia del producto de la acciéln humana." (2). 

(1) VICTOR GARCIA HOZ, Diccionario de Pedagogfa Labor, Tomo!, p, 291. 
(2) PATRICIA CORTES PEflA, Situación actual de la Educación Especial en México 

y alternativas para su desarrollo, p, 13. 
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La educación de los niños con deficiencia mental es sólo un capf-

tulo de la educación especial. Esta parte del vasto programa se ocupa 

precisamente de los miles de niños que sufren diversas y serlas deflcien-

cias sociales, físicas y mentales¡ sin embargo, ha•¡ una enorme cantidad 

de niños irregulares que deben ser atendidos urgentemente, porque de la 

atención educativa especial y precoz que se les Imparta depende su adapta-

ción al medio. 

De acuerdo con la pcdagogfa de anormales, García Hoz sugiere que 11 ••• p~ 

dagogía terapéutica, ortopedagogía, pedagogía curativa, tiene como fin la e-

ducación o reeducación de niños que sufren retraso, deficiencia o perturba-

cl6n en su desarrollo. Comprende todos los métodos encaminados a lograr la 

reeducación y la adaptación social de los niños insuficientes mentales, ina-

daptados, psicópatas, 1 isiados, sordos, hipoacOslcos (sordera parcial), cie-

gas, amblíopes (visión parcial), etc. o con déficits parciales (dislexla,(3) 

problemas de aprendizaje, etc.)." (4) 

Con base al Proyecto Especial de Educación Especial de la O.E.A. " .. ,la 

educación especial se ocupa de todos aquellos Individuos que tienen lnterfe-

rldo su proceso de aprendizaje y que por lo tanto, requieren una educación -

especialmente adaptada a su 1 imitación." (S) 

Los problemas de aprendizaje representan uno de los m~s importantes ca-

pítulos de la educación especial ya que numéricamente son los más frecuentes 

y por otra parte, comparados con otros de los problemas tjue se manejan en es-

te ámbito, son las más de las veces de más fácil y rápida recuperación. 

De acuerdo con lo anterior podemos ver que los problemas de aprendizaje 

(3) A.tl.P. I., HonograHas Segundo Con(Jreso Nacional, p. 70. "Dls lexia: Difi
cultad en el aprendizaje de la lectoescritura, a pesar de la instrucción -
convencional, Inteligencia adecuada y oportunidades socioculturales. Depen
de de incapacidades cognilivas fundamentales que son frecuentf'mente de ori
gen const ltucional ." 

(11) VICTOR GARCIA HOZ, Diccionario de Pedagogía Labor, Tomo 1, p. 5 O. 
(5) PROGRAMA REGIONAL DEL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA O.E.A., Proyecto Especial 

de Educacl6n Espeda 1, p. 1. 



-·----

3, 

son tan solo una parte de la educación especial. El término problemas de a

prendizaje se aplica a los niños de inteligencia general normal, cercana 

a lo normal, o por encima de lo normal, que tienen algún impedimento para 

el aprendizaje que se manlf iesta a través de deficiencias en la percepción 

(auditiva o visual), conceptualización, lenguaje, memoria y control de la 

atención y la función motora. 

1.2. Clasificación de Atlpici dades 

Con el objeto de tener una visión completa de lo que atiende la Educa

ción Especial, y en que parte están comprendidos Jos problemas de aprendi

zaje, a continuación se presenta una clasificación de atipicidades que pro

pone Cortés Peña. Lógicamente existen relaciones entre esas clases, lo que 

Impide una división rigurosa entre una y otra. 

Cortés Peña hace una división entre Jo que es exceso de potencialidad 

que equivale a la superioridad de cualidades intelectivas, volitivas y afec

tivas, y defectos de potencialidad que funcionan como !imitaciones en el de

venir humano. 

1.2. 1. Clases de exceso de potencialidad 

1.2.1.1. Superdotaclón c~gnoscitiva 

- Cantidad extraordinaria de información, y una capacidad excepcional 

de rctenc i ón. 

- Comprens 1 ón rápida. 

- Variedad Inusual de objetos de interés y curiosidad. 

- Alto nivel de desarrollo del lenruaje. 

- Capacidad Inusual de procesamiento de información. 

- Alto nivel de habilidad verbal. 

- Sucesión acelerada de procesos mentales. 

- Procesos flexibles de pensamiento. 

Capacidad de sfntesis comprensiva. 

- Temprana habilidad para posponer el término de un proceso de pensamíento. 
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- Elevada capacidad para percibir relaciones diversas e inusualeL 

- Aptitud para producir nuevas ideas y soluciones, 

- Temprana diferenciación de patrones de pensamiento. 

- Temprana aptitud para emplear y formar sistemas conceptuales. 

- Aproximación valorativa hacia ellos mismos y hacia otros. 

1.2.1.2. Superdotación afectiva 

- Gran acumulación de información acerca de estados emocionales que 

no han sido objeto de la conciencia. 

- Agudo sentido del humor, amistoso u hostil. 

- Elevada auto-conciencia, acompafiada por el sentimiento de ser di-

ferente. 

- Idealismo y sentido de j1Jsticia, que aparecen prematuramente. 

- Desarrollo temprano de un foco interno de control y satisfacción. 

- Estados emocionnlcs in11511almcnte profundos e intensos, 

- Altas espectativas acerca de él mismo y de otros; lo que general-

mente conduce a elevados niveles de frustración con él mismo, con 

otros y con las situaciones. 

- ~ecesidad intensa de concordancia entre valores generales y accio

nes personales. 

- Niveles avanzados de juicio moral. 

1.2.1.3. Superdotación física 

- Cantidad inusual de insumos provenientes del ambiente, mediante una 

elevada conciencia sensorial. 

-Diferencia Inusual entre desarrollo físico e Intelectual. 

1.2.1.~. Superdotaclón intlutiva 

- Participación e interés tempranos en el conocimiento, en las ideas 

metnffslcas y en los fenómenos, 

- Apertura hacia las experiencias intiutlvas; experimentación con fe-



n6menos ffslcos y metafísicos. 

Manifiesta creatividad en todas las áreas que se emprenden. 

1.2.1.5. Superdotac16n social 

- Motivación intensa por necesidades de auto-real lzaclón. 

5, 

- Avanzada capacidad congnoscitiva y afectiva para conceptual Izar y 

resolver problemas sociales. 

1.2.2. Clases de defectos de potencialidad 

1.2.2.1. Limitaciones intelectuales 

Las limitaciones intelectuales consisten en 1 imitaciones cognosciti

vas. Estas limitaciones se determinan con respecto a un modelo de norma-

. 1 ldad resultante de pruebas que expresan una relacl6n aritmética denomina-

da cociente intelectual. En estas pruebas, un determinado rango de cocien-

te intelectual corresponde a las personas normales y, por consiguiente, las 

personas que poseen un cociente inferior a los valores aritméticos lncluf-

dos en este rango, son intelectualmente Inferiores, o padecen de subnormal 1-

dod intelectual. Segdn el rAngo de valores inferiores resultantes de la prue

ba 11Wechslcr lntelligence Scale for Children" (WISC), vllase 3,11.2.3., existen 

las cuatro subclases si·pu!entes de subnormal l·dades Intelectuales, 

- Subnormalldad intelectual discreta 

Corresponde a personas cuyo cociente está comprendido en el rango de va

lores de 50 a 70 de cociente intelectual. Estas personas son capaces de de

sarrollar habll idades para comunicarse y tratar con otras personas socialmente; 

tienen un leve retardo sensorial y motor. 

- Subnorma 11 dad in te 1 ect ua 1 moderada 

Corresponde a personas cuyo cociente inlelectual está comprendido en el 

rango de valores de 35 a 49 de cociente Intelectual. Las personas que pade

cen esta anormalidad son capaces de hablar y de comunicarse, pero muy escasa

mente están conscientes de sus relaciones sociales, aunque su desarrollo motor 

es capaz de adquirir habilidades e Incluso pueden ser conductualmente autosu-
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ficientes. 

- Subnormal !dad intelectual grave 

Corresponde a personas cuyo cociente intelectual está comprendido en 

el rango de valores de 20 a 3~ de cociente 1ntelectual, Las personas que 

padecen esta anormalidad muestran un escaso desarrollo motor y mínimas ha-

bilidades linguísticas, de tal manera que muy diHcllmente pueden comuni--

carse. 

- Subnormal ldad intelectual profunda 

Corresponde a personas cuyo cociente intelectual está comprendido en el 

rango de valores inferiores de 20 de cociente intelP.ctual. En este caso, el 

retardo mental es manifiesto, y las áreas sensoriales y motoras funcionan muy 

precariamente. Estas personas necesitan de cuidados generales de enfermería. 

1.2.2.2. Limitaciones del aprendizaje 

Las 1 imitaciones del aprendizaje consisten en una perturbación de los -

procesos de adquisición de conocimientos, Debido a que estas perturbaciones 

ocurren aan en el caso de que la intel igcncia sea normal, de manera tal que 

una 1 imitación del aprendizaje no necesariamente impl lea subnormal !dad inte-

lectual, las limitaciones del aprendizaje constituyen una diferente clase de 

1 imitación, que comprende la Incapacidad de identificar, diferenciar e In-

terpretar est[mulos perceptuales (visuales, auditivos, kinestésicos (6) y -

táctiles), a lo cual se agregan problemas de simbo! izaclón relacionados con 

decodificación de signos, La presencia de un defecto o de un exceso de aten· 

ci6n constituye también una 1 imitación del aprendizaje que, en el primer caso, 

Impide dirigir la actividad mental hacía el objeto del conocimiento y en el -

segundo Impide cambiar oportunamente la atención hacia otro objeto. Las de-

ffclencias de la memoria, adicionalmente, perturban los procesos de recepción, 

procesamiento, almacenamiento, recuperación y apl lcación de Información; por -

(6) H.B. ENGLtSH y A.CH. ENGLISH, Diccionario de PstcologPa y Pslcoan61 lsís, 
"l<inestesla: Sentido que proporciona el conocimiento de los movimientos del 
cuerpo o de sus d 1 versos miembros, 11 
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ejemplo, provocan incapacidad para reproducir patrones rftmicos, secuencias 

de dfgltos, palabras o frases que se han escuchado (memoria auditiva), o In-

capacidad para reconocer letras, palabras o figuras percibidas visualmente -

(memoria visual) • 

1.2.2.3. Limitaciones del lenguaje 

Las 1 imitaciones del lenguaje, aunque tienen relacfón con las limitaclo-

nes del aprendizaje, constituyen una clase independiente en la que lntervie-

nen factores sumamente heterogéneos, entre ellos orgánicos, fisiológicos, psf-

qulcos y sociológicos, cuya confluencia le confiere una complejidad especial a 

esta clase de 1 imitaciones; por ejemplo, dado que, en la producclon del lengua-

je, intervienen diversos órganos de diferentes sistemas, cualquier alteración 

o lesión en el los provoca perturbaciones en el lenguaje, como es el caso del 

aparato fono-articulador. J'.dicionalmente, aunque los órganos que Intervienen en 

la producción del lenguaje sean anatómicamente normales, pueden funcionar defec 

tuosamente. Se agrega también el hecho de que, por existir una sól Ida relación 

entre lenguaje y procesos mentales, las perturbaciones en estos últimos pueden 

provocar alt10raciones 1 lngufsticas. Por otra parte, existe relación entre se-

creclones endócrlnas y conducta verbal. En efecto, el sistema endócrlno estlmu-

la o inhibe la producción de la palabra, y puede convertirse en la causa deter-

minante de ciertas alteraciones patológicas de la palabra o de la voz. En esta 

clase de limitaciones se Incluyen diversos problemas de articulación y emisión 

.de sonidos, como la dlsfonfa, dislalia y disartrfa (7); y diversos problemas de 

comprensión del lenguaje como la ecolalia. (8). 

(7) 

(8) 

H.B, ENGLISH Y A.CH. ENGLISH, Diccionario de Pslcologfa y Pslcoan~l lsis, 
"Dlsfonfa: Defecto en la cal ldad de la voz. 11 "llislal ia: Perturbacl6n del 
habla debida a un defecto en el aparato vocal. Defecto del habla debido a 
causas func 1 ona les tlescunucl das." "D l sürt rf a: 1ncaµdc1 uatl lula 1 para e111l
t l r lenguaje articulado. Artlculac16n defectuosa." 
llildem, "Ecolalia: Repetlcl6n involuntaria y sin sentido de una palabra o 
frase que acaba de decl r otra persona." 
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1.2.2.~. Limitaciones motoras 

Las limitaciones motoras consisten en la incapacidad de realizar 1 lbre

mente movimientos corporales. Una primera clase de estas limitaciones son -

las afecciones neuromotoras, que perturban los centros cerebrales que inter

vienen en el movimiento y en la coordinación de los músculos. Evidentemente, 

la pérdida del control voluntario de los movtmientos Impide la correcta mani

pulación de objetos. 

Una segunda clase de 1 imitaciones motoras son las afecciones músculo-es

quelét lcas medulares, que provocan parál isls corporal, pero no alteran los -

movimientos voluntarios. Finalmente, una terceru clase de l lmitaciones moto

ras está constltufda por afecciones resultantes de algunas enfermedades cróni

cas que provocan dificultades en el movimiento normal de las personas, como tu

berculosis; anormal ldadcs funcionales del corazón; epilepsia y alteraciones de 

las vras respiratorias (asma, dilatación de los bronquios o frecuentes afeccio

nes rinofaríngeas). 

1 .2,2.5. Limitaciones psicológicas adaptativas 

Las 1 Imitaciones psicológicas adaptativas consisten en perturbaciones con

ductuales que Impiden la Interacción normal entre la persona y su medio ambien

te social. Estas limitaciones se clasifican en: psicosis, neurosis, hlperklne

sfs, agresión y menores Infractores. 

- Ps 1 cos is 

Es. un trastorno psicopatológlco caracterizado por la distorsión de la rea

l ldad y la desorganización grave de la personalidad, Las psicosis pueden ser 

de origen funcional o de origen orgánico, La conducta psicótica se caracteri

za por la pérdida del contacto con la realidad, desorganización de la memoria, 

la percepción, el juicio y la actividad motora, por conducta y actitudes regre

s lvas y por la disminución de las funciones intelectuales, 
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- Neurosis 

La neurosis es un trastorno funcional de la personalidad. Se caracteri-

za por un grado variabie de pesar y angustia. El principal síntoma de la neu

rosis es la presencia Inevitable de la angustia en grados variables, producida por 

tensi6n de la cual resultan conductas anormales, SegGn ~l tipo de neurosis, 

se presentan estados depresivos, se producen discrepancias subjetivas y objeti

vas entre la potencial !dad de la persona y sus conductas y logros sociales. 

- Hlperkinesls 

Es un sfndrome que altera el comportamiento normal de las personas, y tam

bién se le conoce por hlperactf'lldad. Se carncterfza por un estado de movl 11-

dad casi permanente, trastornos del sueno, l1fperactivldad verbal, atenci6n dis

persa, Impulsividad, lncoordlnaci6n muscular y alteraciones de la afectividad. 

- Agres 1 ón 

La agresión es una tendencia psíquica que conductu,1lmente manifiesta la -

lntencf6n de perjudicar n otras personas o de perjudicarse. La agresividad se 

refiere al control tónico-emocional, que revela un estado de fuerte tensión tó

nica y explosión emocional, La agresión de este tipo es considerada como un sfn

drome patológico, independiente de las manifestaciones normales agresivas lnheren~ 

tes al ser humano. 

- Menores Infractores 

En esta categorfa se Incluyen a los menores que, con respecto a las normas 

legales, muestran conductas que tmplden una Interacción social normal, Este Impe

dimento se traduce en problemas adaptativos que, en un sentido estricto, se rela

cionan con normas legales de comportamiento, pero que, en sentido ampl lo, se rela

cionan también con 1 Imitaciones psicol6gicas diversas. 

1.2.2.6. Limitaciones sensoriales 

Las 1 Imitaciones sensoriales consisten esencialmente en la reducción de la 

capacidad, o en la Incapacidad misma, de percibir cstfmulos mediante el sentido 
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de la vista y el sentido del oído. Se consideran totalriente ciegas a las 

personas que han perdido la capacidad de la percepción de la luz, y parcia.!_ 

rrente ciegas o ambliopcs a las personas que perciben la luz, pero no pueden 

discernir entre diversas formas y ~ovimientos. 

Las limitaciones sensoriales del oído consisten principalmente en la 

anacusia o sordera y en la hipoacusia que es sordera parcial. 



CUADRO llUM. 1 

CLASIFICACIOll DE ATIPICIDADES 

{

uperdotaclón cognoscitiva 
Superdotación afectiva 

Exceso de potencial !dad Superdotación ffsica 
Superdotación intuitiva 
Superdotaci6n social 

Defectos de potencial!· 
dad 

Limitaciones intelectuales 
(

Subnorma 11 dad 
Subnormalldad 
Subnorma'l i dad 
Subno rma 11 dad 

lnte lectual d r·screta 
Intelectual moderada 
Intelectual 9rave 
Intelectual profunda 

L' lt ¡ d 1 di . {Se dan por Incapacidades para Interpretar 
(

im ac one
0

s e a
1
pren dzaJe estfmulos perceptuales (vlsuaies, auditl· 

ocurren a n en e caso e que ) 
la lntell~encla sea normal) vos, táctiles y klnestéslc~s , y proble· . 

- mas de simbollzac16n relac1onodos con de-
codlflcac16n de sfmbolos. 

Limitaciones del lenguaje 

Limitaciones motóras 

{ 
t

disfonía Problemas de articulación 
Y emisión de sonidos dislalia 

disartria 

Problemas de comprens i 6n { ecolalia del lenguaje 

Afecciones neuromotoras 

AfeccfQnes masculo-esque
H!t leas 

(Paral lsls 
~orporal 

~ . ' ' 

·¡:, 

Alteraciones por enferme
dades crón 1 cas Epilepsia . 

11.· 

¡_., 

~
ubercul os Is 

Cardiopatfas. 

vras respiratorias 

Limitaciones psicológicas 

Limitaciones sensoriales 

{

Ps leos is 
Neuros 1 s 
llperklnes Is 
Agresión 
1enores (nfractores 

Capacidad v 1sua1 

Capacidad auditiva 

{ciegos 

~mblfopes 

{Anacus 1 a 

tlpoacusla 

-1 ,,·. ! 



1.3. Panorama hist6rico de la Educaci6n Cspecial 

1.3.1. Europa 

Los antecedentes hist6ricos mejor conocidos de la educaci6n especial 

12. 

en el mundo se remontan hasta los años de la Edad Media cuando las 6rdenes 

religiosas -por ejemplo en Suiza-, brindaban ayuda a las personas impedidas. 

Adicionalmente, en el año 1260 se fund6 en Francia un hospital público para 

ciegos. Posteriormente en la mitad del siglo XVI se real izaron algunos in

tentos destinados a impartir educac16n a los sordos. 

El prircer establecimiento dedicado a la asistencia de anormales psíqui

cos y enfermos mentales en Europa, fue creado en Valencia en el año 11:09, 

por Fray Gi labert Jofre, con el nombre de "Hospital de Inocentes y Orates". 

La educación de anormales fue iniciada en el si'9lo XVI por el monje benedic

tino español Ponce de León (1520-15811). A él se deben los prl111Cros ensayos 

de educación de sordomudos, y fue el creador del método audi'ovisual. En el 

siglo XVI 11, Jacobo Rodríguez Perei ra, tambi'én español, fue el promotor de 

la educación sensorial, Casándose en los estudios de Pereira, Lecot estable

ció la fisiología de los sentidos. 

Un acontecimiento particularmente relevante fue la enseñanza del lengua

je y de la escritura a sordomudos congénitos, hecho que fue demostrado en --

1749 por Pereirne, ante la Academia de Ciencias de Parfs. Un Impulso decisivo 

fue agregado por el médico francés Jean Marc Gaspar ltard, quien en el año de 

1001 intentó educar a un niño salvaje, influído quizll por las doctrinas fllo

s6f 1 cas de Juan Jacobo Rousseau, que i·nsp i raban un profundo opt !·mismo acerca 

de la naturaleza humana. 1 tard desarrolló recursos y metodologías espectales 

p:ira educar a niños mentalmente ret;1rdados .. ltard consagr6 cinco años a la 

educaci6n del "Salvaje de Aveyron" y escribió un 1 lbro, lleno de finas obser

vaciones, que constituyen un estudio modelo de análisis pslquí&trlco, Su In-
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vestigación ha servido de Inspiración a los trabajos sobre Psiquiatría In-

fantll emprendidos ulteriormente. 

En Suiza las teorías pedagógicas de Juan Enrique Pestalozzl ejercieron 

una Influencia permanente. Por otra parte, en Francia perfeccionó Brallle 

un sistema de grafías para la lectura y escritura de los ciegos. 

Alfred Binet, el creador de las pruebas de medlc16n de Ja intel igencla, 

real izó estudios acerca de niños atípicos y se interesó por una mayor aten-

ción en la satisfacción de sus demandas educativas. En 1905 Binet dió a --

conocer su escala de la intel lgencia para la determinación del nivel mental, 

lo cual ocasionó una verdadera revolución en el estudio de Ja Pedagogra y de 

la Psicología. Con su colaborador Simon, elaboró las pruebas que permiten -

conocer con precisión el desarrollo intelectual del niño de una manera objeti-

va y científica, y cuyo valor como método de diagnóstico es indiscutible. 

María Montessori, nacida en Ita! ia en 1C70, creó un método especial pa-

rala educación de niños anormales. Su principio fundamental es el aprovecha-

miento del poder de autoeducaclón del niño, y reposa esencialmente en la educa-

ción sensorial y motora. Montessori aportó nuevos principios, métodos y recur-

sos educativos. 

En Rusia Rossol ino utilizó las pruebas escalonadas para el estudio de ca-

da una de las funciones mentales y estableció el perfil psicológico individual. 

Los primeros trabajos de Decroly se remontan a 1900. Sus métodos se basan 

en los centros de Interés, y es el creador del sistema de lectura global como 

consecuencia de su estudio de los métodos para reeducación de afáslcos.(9) 

(9) H.B. ENGLISH Y A.CH. ENGLISH, piccionarto de Pslcologfa y Psicoan51 isls, 
"Afasia: Pérdida o trastorno de la capacid;¡d para emplear el lenguaje, ca~ 
sada por lesiones del cerebro. La afasia puede ser sensortal (incapacidad 
para entender palabras) o motora (incapacidad para hablar o para pronunciar 
las palabras deseadas). Se distinguen muchas variedades de acuerdo con el 
trastorno específico; es decir, afasia sintáctica, incapacidad para ordenar 
pal¡¡bras con propiedad; bradifasia, hablar a tientas y muchos otros tipos. 11 
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Sigmund Freud ha renovado completamente las concepciones psiquiátricas. 

El método intelectual ista y racional es sustituido por la investigaci6n de 

los móviles afectivos que guían el inconsciente de nuestros actos y ponen 

de relieve el importantísimo papel del medio. 

En Austria crnrenzó la ilpl lcilción de principios del psicoanálisis de Freud 

para tratar a jóvenes delincuentes, mientras que los principios de psicología 

individual de Adler se aplicaron paru el tratamiento de niños problemáticos. 

Finalmente, las teorías pedagógicas de Piaget han contrlbufdo notablernen

te al progreso de la educación cspeci al actual. En efecto esas teorfas han ~

aportado la base de muchus investigaciones acere¡¡ del desarrollo Intelectual -

de los niños mentalmente retardados, y acerca de problemas de lectura. En 

cone;dón con lñ obra de Pi;:iget, l;:i Universidad de Ginebra, en la que él trabaj6, 

se convirtió en un centro de de actividades clínicas y experimentales entera

pia psicomotora. 

Actualmente numerosos peda909os, psic61ogos, sociólogos y psiquiatras con

tinúan la obra iniciada por Ponce de León y Pcreira, esfonzándose en edificar -

los principios fundamentales de la pedagogfa terapéutica. 

1.3.2. Estados Unidos 

Durante los primeros cincuenta años del siglo Xl·X se constituyeron los fun~ 

dairentos de la educación especial, los cuales fueron principalmente estos: 

- lnstrucci6n individual izada. 

- Real izaclón de tareas rigurosamente ordenadas desde las m§s simples has-

ta 1 as más comp 1 ej as. 

- Importancia a la estlmulaci6n y ejercltaci6n de los sentidos del niño. 

- Preparación especial del ambiente. 

- Reforzamiento Inmediato del comportamiento deseado. 

- Instrucción para el desarrollo de habilidades básicas que fomenten la 
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autosuficiencia y productividad en la vida cotidiana, hasta el máxl· 

mo grado posible. 

Durante los Qltimos cincuenta años del siglo XIX, la psicología se con

virtió en una ciencia y en una práctica profesional. se fundaron varias aso

ciaciones profesionales cuyos fines se relacionaban con el cuidado y trata-

miento de las personas atípicas y surgieron debates apasionados acerca de -

cuestiones de educac16n especial. 

Durante los prlrrcros años del siglo XX se consolidó la alternativa de 

la educación especial para contribuir a superar las deficiencias y se multl

pl icaron las Investigaciones que proponían: 

- Impartir a las personas limitadas una educación tan normal corno fuera 

posible. 

- Impartir clases especiales a los niños atípicos. 

- Brindar ayuda federal para la cducaci6n cspeci~l. 

Desde el año de 19)0, la educación especial se expandi6 considerablemen

te, no sólo por la cantidad de maestros, estudiantes y recursos financieros, 

sino también por la complejidad y la heterogeneidad de la educación Imparti

da. Ya desde el año de 1951, la Universidad de 111 lnois fundó la primera Ins

titución para la investigación de niños atípicos. 

1.3.2.1, Orígenes de la Psicología Pedag6gica 

Entre las diversas partes de la Ciencia de la Educacl6n, la psicología 

pedag6glca ha adquirido un gran valor en nuestro tiempo. 

El origen de este término es vago; parece que surgió al ser nombrado en 

1398 Thorndlke para un cargo en el Colegio de Educadores. 

La pslcologfa pedagógica comienza a existir con el primer estudio cien

tfflco del niño real Izado por Tiedeman en 1787, A esta obra siguen muchos -

otros trabajos en distintas direcciones, Darwln trata de la blologfa lnfan-
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ti 1, Lobisch escribe "Desarrollo del Alma del Niño". 

Pestalozzi, Froebel, Spencer y Herbart estudian los fundamentos psi-

cológicos del proceso didáctico. Stanley llal 1 funda a finales del siglo 

XIX la Asociación Nacional para el Estudio del tliño. Estaba interesado en 

la investigación de los contenidos de la mente de los niños. 

El estudio sistemático del niño floreció en el siglo XX. A medida que 

la disciplina de la psicología del niño fue quedando fi rrncrnente establecida, 

se propagó por muchos campos nuevos, avanzó por caminos mGltiples y diferen

tes y se hizo de muchas concepciones nuevas. Chrisman fue el creador del 

término Paldología y el primero en formular un tratado a ese respecto. 

Entre las principale5 funciones de la Paidología se 'rueden destacar, por 

una parte las que hacen relación con el proceso educativo del niño, y por otra, 

las que se refieren a la naturaleza y técnica del aprendizaje. 

Entre las primeras destacamos el conocimiento de la naturaleza del niño, 

de sus necesidades e intereses, teniendo en cuenta su carácter dinámico, Esto 

nos obliga a estudiar el proceso del crecimiento y desarrollo, tanto del aspec

to ffslco como del mental y moral para contribul r adecuadamente al desenvolvl-

mlento de las potencialidades personales de cada Individuo en todas sus facetas. 

Es también misión importante la prevención de toda lnadaptacien, tanto per~ 

sonal como en relación con el ambiente, 

Al hablar del proceso de aprendizaje tendremos que considerar como elemen~ 

to Importante el momento de madurez del que aprende, o sea, el nivel de desarro

llo alcanzado por el sujeto para la función concreta de que se trate. 

1.3.3. Mllxlco 

La primera iniciativa para brindar atención educativa a personas con reque

rimientos de educación especial corresponde a Don Benito Juárez, quien en 1867 

funda la Escuela Nacional para Sordos, En 1G70 se fundó la Escuela Nacional de 
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Ciegos. 

En 1914 el doctor José de Jesús González, eminente científico precur-

sor de la educación especial para deficientes mentales, comenzó a organizar 

una escuela para débiles mentales en la ciudad de León, Gto. En el periodo 

que transcurre entre 1919 y 1927 se fundaron en el Distrito Federal dos es

cuelas de orientación para varones y mujeres. Además comenzaron a funcionar 

grupos de capacitación y experimentación pedagógica para atención de deficien

tes mentales en la Universidad tlaclonal Autónoma de México. Asimismo, el Pro

fesor Salvador Lima fundó una escuela para débiles mentales en la Ciudad de 

Guadalajara. 

El doctor Santamarina y el maestro Lauro Agulrre, que comprendieron la ne

ces 1 dad de i mp 1 anta r en tléx 1 co técnicas educativas ac tua 1 iza das, reorganiza ron 

como Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar lo que hasta esa fecha era 

la Sección de Higiene Escolar dependiente de Edurnción P~bl ica. 

El Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar se abocó al estudio de 

las constantes de desarrollo físico y Mental de los niños mexicanos. Este estu

dio demostró, entre otras cosas que una parte importante de los alumnos de es-

cuelas primarias en el Distrito Federal sufrían una desnutrición Intensa que In

fluía seriamente sobre el aprovechamiento escolar. 

En 1935 el doctor Roberto Salís Quiroga, quien fuera gran promotor de la 

educación especial en México y América, planteó al entonces ministro de Educa

ción PQbllca, 1 lrenclado lgnaclo García Téllez, la nece~ldad de institucionali

zar la educación especial en nuestro País. 

Como resultado de esta Iniciativa se Incluyó en la Ley Orgánica de Educa-

ct6n un apartado referente a la protección de los deflcfentes mentales por parte 



del Estado. El mismo año se creó el Instituto Médico Pedagógico en Parque 

Lira. 

¡¡;, 

En 1937 se fundó la Clínica de la Conducta y Ortolalia, y durante casi 

20 años funcionaron en el país solamente estas instituciones de carácter ofi

cial. 

En 1941 el entonces ministro de Educación, 1 icenciado Octavlo Véjar Váz

quez, propuso la creación de una escuela de especialización de maestros en -

educación especial. 

En 191,3 abrió sus puertas la Escuela de Pormadón Docente para maestros 

en educación especial en el mismo local del Instituto 11édico Peda~ógico. La 

nueva institución contó inicialmente con las carreras de maestros especiai is

tas en educación de deficlcnLes menLales y de menores infractores. En 191,5 se 

a!)re9aron las carreras de maestros especialistas en educación de cieuos y de 

sordomudos. En 1955 se a~re!)Ó a la Escuela de Especial lzación la carrera de 

especialista en el tratamiento de lesionados del aparato locomotor. 

En 1962 se inauguró la Escuela para Niños con Problemas de Aprendizaje en 

Córdova, Ver. El mismo año inició sus actividades la Escuela Mixta para Ado

lescentes y en 196~ se separó la de Adolescentes Mujeres. 

La larga secuencia de esfuerzos por consol !dar un sistema educativo para 

las personas con requerimientos de educación especial alcanzó su culminación -

con el decreto de fecha 1B de diciembre de 1970, por el cual se ordena la crea

ción de la Dirección General de Educación Especial, Más que un acto adminstra

trvo, este hecho representó un cambio de actitud del Estado hacia la atención de 

este tipo de educandos. 

Cristal Iza de esta manera un largo sueño de todos aquellos que desde el án

gulo profesional y familiar eran testisos de la maq1lnaclón de las personas con 

requerimientos de educación especial, 
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Por otra parte, se abrió un camino institucional para sistematizar y -

coordinar acciones hasta entonces dispersas y fragmentarias; significó un 

avance importante en la evolución sociocultural de 11éxlco, al incorporarlo 

al grupo de países que, de acuerdo con las recomendaciones de la UNESCO, re-

¡onecen la necesidad de la educación especial dentro del amplio contexto de 

la educación general, 

El decreto de creación establecía que a la Dirección General de Educa-

clón Especial, dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica correspon-

día organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar el sistema federal 

de educación de estas personas y la formación de maestros especial lstas. 

Se comenzaron a experimentar los primeros Grupos Integrados en el Dlstrl-

to Federal y Monterrey y aparecieron los primeros Centros de Rehabilitación 

y Educación Especial (CREE) asf como las primeras Coordinaciones de educación 

especial en los Estados. Se extendió la creación de Coordinaciones en los es-

tados, hasta abarcar la totalidad del Pafs. La última coordinación se creó en 

el Estado de More los, en septiembre de 1979. 

Esta sección de Panorama Histórico de la Educación Especfal se basa en: 
PATR 1C1 A CORTES PEílA, s 1 tuact6n ac tua 1 de 1 a. Educacrón Espec 1a1 en Méx 1 co y 

Alternattvas para su Desarrollo, pp. 20-21, 
D 1RECC1 Otl GEUERAL D[ EDUCAC 1 Otl ESPEC 1 AL, La Educacl 6n Espec 1a1 én Méx 1 ca, pp, 7-10. 
VICTOR -GARCIA HOZ, Diccionario de ~ed~gogfa Labor, P· 50. 
ISABEL GUTIERREZ ZULOAGA; Historia de la Educación, pp. -36-438. 
FRANCISCO LARROYO, Historia General de la Pedagogía, pp. 676-67G. 
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CAPITULO 2 

2. 1. Panorama histórico de los problemas de aprendizaje 

H. C. Bastian, un neurólo~o inglés, se considera como el primero en ha

ber descrito lo que pudiera 1 lamarse sordera para las palabras o ceguera pa

ra las palabras. En 1869 describió a un paciente que podía oír bien pero que 

era incapaz de reconocer las palabras habladas, y también a un paciente cuya -

visión era adecuada pero que no podía reconocer las palabras impresas. 

W. A. Margan, otro médico inglés, describió en 1C96 un caso de ceguera -

congénita para las palabras. Aunque estos y otros padecl~ientos neuroló9lcos 

que afectan el aprendizaje se han mencionado en la literatura en diferentes o

casiones, no habían sido reconocidos por la generalidad, en parte porque muchos 

profesionales negaban su existencia, y también, en parte, porque los rrédicos no 

solían considerar de su incumbcncin el extenderse mis ali§ del diagnóstico y 

tratamiento médicos, al cuidado total del nino, incluyendo su educación. El 

concepto de tratar al niño en su totalidad es relativamente nuevo, y los enlaces 

necesarios con otras disciplinas, tales como la pedagogía y la psicología, no es 

tan suficientemente consol jdados. Aunque existe por lo general un acuerdo acer

ca del valor de los estudios multidisciplinarios de los niños, hasta ahora pocos 

equipos se han formado con este propósito. 

Puede decirse que-el primero en entender los problemas de aprendizaje de 

los niflos disléxicos, en los Estados Unidos de América fue Samuel T. Orto11,qulen 

en 1925 Identificó el síndrome de dificultades de desarrollo en el aprendizaje 

de la lectura, diferenciándolas del retardo mental o la lesión cerebral, y su•• 

glrlendo que la dislexla ten{a una causa fisiológl.ca, Este médico lde6 métodos 

de tratamiento que fueron apl icadcs con resultados favorables a un gran nOw~ro 

de nl·l'los con problemas para la lectura. 

También encontró que niflos con trastornos visuales para la lectura podfan 
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ver con claridad la letra impresa y sabían que estaban viendo letras y pala

bras, que Inclusive podfan copiar correctamente, pero, sin embargo, no podfan 

leer las palabras. Este padecimiento denominado a menudo ceguera para las pa

labras ha sido ahora reconocido y descrito en muchos países. Orton también -

describi6 la sordera para las palabras en personas cuyo sentido del oído era 

adecuado, de manera que eran capaces de identificar correctarrcnte los sonidos 

pero no podían entender los conceptos expresados en el lenguaje hablado. 

Heinz Werner y Alfred Strauss, fueron los prirrcros en estudiar en los Es

tados Unidos de América, hacia el año de 1940 las características de aprendiza

je en los ninos con lesl6n cerebral, Aunque sus estudios estuvieron enfocados 

principalmente al campo del retardo mental, sus hallazgos muchas veces resulta

ron aplicables a los niños con inteligencia normal, y estimularon a otros estu

diosos a investigar en este campo, 

Los trabajos de Orton, Werner y Strauss, fueron seguidos por muchos otros 

y dieron lugar al ensayo de métodos de enseñanza de diagn6stico prescriptivo, 

para el tratamiento de estos problemas. Se ahondó en el conocimiento de las -

dificultades de aprendizaje llevando a cabo diagnósticos médicos, psico16gicos 

y educacionales de los factores que pueden causar tales problemas, De esta ma

nera, se descubrió que un grupo de lncapaci·dades sensoriales perceptuales a me

nudo se relacionaban con los problemas de aprendizaje. Se pensó que eran una 

forma de dlsfunci6n neurológica que causaban anormalidades en la percepcl6n vi

sual, la coordinación motora y la percepción auditiva, aisladas o combinadas. 

En 1947, Strauss y Lehtinen publicaron un libro que resumía los estudios 

sobre disfunciones cerebrales mi'ni·mas durante los veinte años precedentes, 11-

bro que fue la primera present~ción ~mplia de este tema y se considera como una 

obra cl§sica citada por la mayoría de los autores, El punto crucial en el es

tudio de niños con problemas de aprendizaje tuvo lugar por esta época, y duran-
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te los años siguientes aumentaron los trabajos publicados sobre este campo. 

Los años transcurridos desde que se despertó el interés por estos niños han 

visto el desarrollo de equipos de diagnóstico lnterdlscipl lnario, escuelas -

y clases especiales para ayudar a su progreso. tluchas personas también se han 

dado cuenta de la Inmensa amplitud del problema; sin embargo, tadavfa puede 

considerarse muy rudimentario lo que sabemos acerca de él. 

En relación al gran número de niños afectados, puede decirse que los --

equipos diagnósticos son muy escasos; sólo algunos maestros están adiestrados 

para enseñar a estos niños, y muy pocas instituciones para la preparación de 

maestros se han percatado del problema y están haciendo investigac16n y adles-

trando a profesores. La demanda, en la actual !dad, excede con mucho al número 

de personal profesional preparado con que se ~uenta. Esta es la raz6n por la 

que tanto las organizaciones profeslonalP.s como las de padres de fami 1 la se -

preocupan por señalar el problema del niño con problemas de aprendizaje. 

2.2. Los problemas de aprendizaje según diversos autores 

2.2. 1. Definición de los problemas de aprendizaje 

Durante los últimos años, gran cantidad de Investigadores, entre ellos: 

educadores, psicólogos, médicos en diferentes especial fdades, teraplstas del 

lenguaje, se han dedicado a estudiar a una considerable parte de la población 

escolar Infantil que, a pesar de que presentan buena agudeza visual, adecuado 

potencial intelectual, integridad psicológica y oportunidades educativas ma-

nlfiestan serlos problemas de aprendizaje, 

La sección de Panorama Hist6rrco de los problemas de aprendizaje se basa en; 
LESTER TARNOPOL, Dificultades para el Aprendizaje, pp. 6-7. 
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De acuerdo con Tarnopol Jos niños con desventajas educaclonales han si-

do definidos como menores " ... sin invalidez física ni retardo mental, C11yos 

problemas de aprendizaje provienen de un trastorno de la conducta o de un lm-

pedimento neurológico, o de una combinación de ambos, y que muestra una dls-

crepancia significativa entre la habl 1 !dad que poseen y los logros que alean-

zan. Por Jo tanto, estos niños poseen una inteligencia normal o superior a 

lo normal, pero sufren de algún impedimento emocional o neurológico, o de am-

bos tipos. Aunque no se hace ninguna mención a la dislexia genética, el con-

cepto de impedimento neurológico es Indudablemente lo bastante amplio para --

abarcar las dificultades de aprendizaje de origen genético." (1) 

Por otro 1 ado, Hu ns te rbe rt nos seña 1 a que " •.. se cons 1 de ra que un n 1 ño 

tiene dificultades de .Jprcndizujc si su rendimiento escolar est5 más de un 

a"ño por debajo de su edad ment.Jl, y si no puede adelantar o sacar provecho de 

su concurrencia al 9rado común de la escuela pública, a pesar de contar con un 

potencial intelectual normal (es decir, sin retardo mental) y en ausencia de 

problemas rotores groseros." (2) 

En virtud de lo anterior se puede decir que un niño con dificultad para 

el aprendizaje es aquel que tiene una adecuada habilidad mental, existen sus 

procesos sensoriales y, sin embargo, tiene problemas especfflcos en los pro-

ceses perceptuales, integratlvos, o expresivos que obstruyen gravemente la 

eficiencia en el aprendizaje. Los niños con trastornos de aprendizaje son 

diferentes entre sí. No existe un alumno típico con problemas de aprendl--

zaje. 

(1) LESTER TAR~OPOL, Dificultades para el Aprendizaje, p. 2. 
(2) ELIZABETH MUNSTERBERG KOPPITZ, Niños con Dificultades de Aprendizaje, p. 11. 



Hunsterbert su~iere el conocimiento de seis áreas principales referidas 

al funcionamiento y antecedentes de un niño, con el objeto de comprenderlo -

realmente. Estas áreas son: 

La capacidad de autodominio 

lCuál es el desarrollo de sus controles Internos? lCuánto tiempo puede 

concentrarse? lEn qué medida es inquieto y distrafdo? lEn qué medida es Im

pulsivo? lEs más bien pasivo o letárgico? lCómo. tolera las frustraciones? 

lTlene rabietas?. 

Las funciones fntegradoras 

lCuál es el desarrollo de su percepción viso-motora y auditiva? lCélmo 

traduce lo que percibe en actividad motora? lPuede repetir o copiar lo que 

oye o ve en la secuencia o forma correcta? lPuede coordinar las percepcio

nes visuales y klnestésicas7 lPuede retener y recordar lo que aprende? 

lPuede integrar las percepciones de tiempo y espacio? 

La capacidad de razonamiento 

lTlene sentido comGn? &puede entender y enfrentar situaciones diarias? 

lPuede comprender conceptos abstractos? lPuede apl Icarios? lEntlende lo que 

lee? lPuede aprender de la experfencia7 lPuede transferir lo que ha aprendi

do previamente a situaciones nuevas? 

La adaptación emocional 

lCómo siente el niño con respecto a sf mismo? lCómo percibe su posicléln 

en su familia y en su barrio? lCómo enfrenta los desafíos y problemas? lT!e-

ne confianza en sí mismo o se retrae? lLogra satisfacciones con las experfen-

clas reales o se refugia en la fantasía en procura de gratificación? 

La adaptación social 

lEs el niño capaz de relacionarse con otros? lCuál es su actitud hacia -

sus padres y hermanos? lTiene amigos? lEs querido por sus compaíleros? lCó

mo se 1 leva con los maestros y figuras de autoddad? lCélmo reacciona frente a 



la frustración y a la crítica? lEn qué medida es considerado con los 

demás? 

Los antecedentes del niño 

lDe qué grupo socloeconómico proviene el niño? lCuál es su marco re· 

ferencial cultural, rel lgioso y nacional? lQué clase de historia evolutl-

va médica tuvo? lCon quién vive? lHa experimentado alguna separación pro-

longada de su famil la o alguna otra situación traumática? 

Estas áreas mencionadas se afectan entre sí; sin embargo, se pueden 

diferenciar claramente unas de otras. En consecuencia un niRo puede sobre-

salir en sólo una de estas áreas, o puede tener problemas s61o en una y no 

en las otras. 

Z.2.2. Causas que provocan o favorecen los problemas de aprendizaje 

Dentro del Proyecto Especial de Educación Especial de la O.E.A. se pro-

ponen las siguientes causas de los trastornos en el aprendizaje: 

11
- Está alterada la llegada del mcns;ije por trastornos de la audicl6n o 

de la visión. 

- La corteza cerebral los percibe Inadecuadamente y/o está alterada la 

asoclac16n con experiencias anteriores, la elaboraci6n del conoclmlen-

to o el proceso motor o de lenguaje. 

- Hay alteraciones de la Inteligencia. 

- Los rasgos de personalidad están Interfiriendo. 

- Las condiciones socioculturales y circunstanciales son adversas al 

proceso de aprendizaje. 

- El emisor env1a mensajes en forma (nadecuada o Insuficiente (deprlva

clón de estímulos) . 11 (3) 

Sin embargo en el libro de Tarnopol se sugieren nueve causas de retardo, 

cuatro de ellas socfopsicológicas: 

(3) PROGRAMA REGIONAL DEL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA O.E.A., Proyecto Especial 
de Educación Especial, p. 15. 
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·~ Defectos en ta ensefianza. 

- Deficiencias en tos estfmutos educacionales durante los primeros 

seis afios de la vida, 

- Falta de motivadores ambientales. 

- Falta de motivación debida a factores emocionales, 

Cinco causas psicoflsiológicas: 

- Debilidad general debida a deficiencias en la nutrición o enferme-

dad crónica. 

- Defectos graves de ta vista y el ofdo, 

- Retardo menta 1, 

- Lesión cerebral. 

- Incapacidades genéticas o congénitas para la lectura." (4) 

Uno de los factores a que se hace n~nción es el genético o congénito (dls-. 

función cerebral mfnima), Tarnopol postula, a su vez, cierto número de causas 

posibles de la disfunción cerebral mfnlma, entre las que se Incluyen tas slgulen-

tes: 

"Desde el punto de vista de la prcvencléln, es de lo más importante que se 

determinen tas causas básicas de ta disfunción neurológico mfnima que da lugar 

a las dificultades para el aprendizaje. En ta actualidad, se ha postulado cler-

to número de causas posibles entre las que se Incluyen las siguientes: genética, 

lesión prenatal del sistema nervioso central por anoxla, enfermedad, traumatismo 

físico, drogas ingeridas por ta madre durante el embarazo, algunas enfermedades 

virales de la futura madre, desnutrición de la misma, lesión cerebral durante el 

parto que puede ser debida a instrumentos, efectos adversos de la anestesia, o el 

1 mpacto de una 1 abor de parto demasiado pro 1 ongada, anox 1 a j·nmed i atamcnte después 

del parto, traumatismo postnatal incluyendo enfermedad, anormalidades químicas,' 

fiebres altas, anoxia, lesiones ffsicas, malnutrición y encefal itis. 11 (5) 

(4) LESTER TARNOPOL, Dificultades para el Aprendizaje, p. 7. 
(5) lbidem, p. 20, 
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Las dificultades de aprendizaje no tienen una causa única ni una cura 

única. La mayoría de estos alumnos manifiestan una combinación de disfun-

ción cerebral mínima o de algún tipo de trastorno del sistema nervioso cen-

tral y problemas emocionales y de conducta. 

Brueckner y Bond hacen notar que '' ... las dificultades en el aprendiza-

je generalmente son consecuencia de la combinación de muchas causas¡ en muy 

pocos casos se debe a la acción de un factor único o a la influencia de una 

condición aislada." (6) 

Es bien conocido el hecho de que muchas perturbaciones emocionales y de 

conducta desaparecen al corregir las dificultades en el aprendizaje. 

2.2.3. Diferencias individuales 

La interacción entre la herencia y el medio es muy diversa y como conse-

cuencia da lugar a una Infinita variedad de individuos. Entre ellos existen 

importantes diferencias en lo que respecta al fTsico, al comportamiento social, 

los sentimientos y por supuesto también al aprendizaje. 

Aunque se traten de formar grupos más o menos homogéneos, existen entre 

los alumnos, por lo que se refiere a aptitudes Intelectuales, sociales, emoclo-

nales y físicas, notables diferencias que deben ser tomadas en cuenta desde el 

punto de vista educacional. 

El conocimiento de estas diferencias individuales y la forma en que cada 

alu1TV10 logra un aprendizaje óptimo permite a los maestros determinar con más -

precisión quienes son los candidatos para las diferentes tácticas docentes. 

Como observa Tarnopol en relación con el método de enseñanza prescrlptlva 

11 
••• que aplicado a la educación de niños con impedimentos para el aprendizaje 

recomienda hacer dos cosas: primero, un diagnóstico diferencial para determinar 

sus áreas específicas de disfunción perceptual así como sus niveles educaclona-

(6} LEO BRUECKNER Y GUY BOND, Diagnóstico y Tratamiento de las Dlficúlt11des en 
el Aprendizaje, p. 51. 
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les especfficos (lectura, etc.), y segundo, un programa individual que utiliza 

las potencialidades cfel niño y busca la manera de sortear sus deficiencias y 

fortalecer sus aptitudes." (7) 

Por otro lado, Emilio Mira y L6pez nos dice que " ... en eso estriba el 

verdadero mllrito pedagógico, no solamente en saber enseñar, sino en saber lo 

que se ha de enseñar, y cuándo; en saber elegir, y no querer someter a todo 

el mundo, uniformemente, a un mismo ritmo." (C) 

"El niño que no aprende es casi siempre un niño que puede aprender si se 

le somete a un tratamiento adecuado, dentro de los límites de su nivel mental 

y grado de maduración." (9) 

Tal vez, por primera vez dentro de la educación empieza a entenderse el 

concepto de impartir una enseñanza dentro de las necesidades individuales de 

los niños. Este adelanto se deriva en gran medida de las investigaciones rea-

l izadas, dentro del &rea de educación especial, sobre niños con diversos tipos 

de Impedimento. 

2,3. Consideraciones generales acerca de los problemas de aprendizaje 

Frostlg y Maslow se basan en cuatro amplias áreas de habilidades humanas 

para la clasificación, evaluacl6n y tratamiento de los problemas de aprendl-

zaje. Estas cuatro áreas son: 

- Funciones sensorio-motor, 

- Lenguaje. 

- Percepción. 

- Procesos de pensamiento. 

(7) LESTER TARUOPOL, Dificultades para el Aprend~z11Je 1 ¡i. 16. 
(8) EMILIO MIRA Y LOPEZ, El !liño que no aprende, p, 60. 
(9) lbldem, p. V. 
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2.J. 1. funciones sensor!o-rnotor 

Estos autores consideran cuatro grupos de habilidades sensorio-moto

ras, dos que enfatizan la condencia de sf mismo y del medio ambiente y -

dos que se reHeren al movimiento, habi 1 idad para mover objetos y habi 1 idad 

para moverse en el espacio. Senalan que el adquirir el control de estas -

habilidades contribuye al logro de la independencia y del futuro aprendiza

je. 

Con forme e 1 niño toma con e i end a de 1 mundo externo y reconoce sus ca

racterí s t 1 cas va tomando conciencia de sÍ' mismo como distinto de su ambiente. 

Las deficiencias en la conciencia de sÍ' se pueden presentar como fallas 

en los ajustes automáticos de huesos y músculos necesarios para la postura y 

el movimiento, que pueden observarse en fallas en el conocimiento del propio 

cuerpo, en el control del mismo, en una manera de caminar desgarbada, etc. 

En la conciencia del medio ambiente puede aparecer la dificultad para re

conocer las caracterfstlcas del medio. Esto puede manifestarse en la escuela 

haciendo uso inadecuado de los objetos, tropezándose con ellos, etc. 

Los problemas de movimiento en el espado se subdividen en: 

- Coordlnaci6n y ritmo. 

- agilidad. 

- f1 ex 1 b i 1 i dad. 

- fuerza. 

- velocidad. 

- equlllbrto est§tlco. 

- equll j·brio dinllmtco, 

- resistencia. 

Los prob 1 e mas de coord t nac i6n y ritmo se pre sen tan como d 1f!cu1 tad en 1 a 

coordfnacl"6n sfmultánea de un grupo de músculos¡ en la escuela se manifiestan 
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corno falta de ritmo al correr y caminar, dificultad para brincar la cuer

da, propensión a que las cosas se caigan de la mano o se tiren fuera del 

eser i torio. 

Los trastornos en la agilidad se presentan ca~~ dificultad para Ini

ciar movimientos o cambiar de dirección rápidan~nte. Se trata de niños con 

movimientos pesados, niílos que se caen y tropiezan con facilidad, En la -

clase de gimnasia o. deportes se puede observar la dificultad para real izar 

ejercicios que requieran de una secuencia. 

Los trastornos en la flex¡bil idad aparecen corno dificultad para mover 

partes del cuerpo en relación unas con otras que requieran de m§x(ma flexión 

y extensión. Son aquellos niños que les cuesta mucho trabajo tocarse las -

puntas de los pies pues esto requiere de una posibilidad mayor de extensión 

de los rriisculos. 

Los trastornos en la fuerza se refieren a la dificultad para medir el 

esfuerzo que se ejerce con todo el cuerpo o parte de él. En la escritura se 

puede emplear tanta fuerza que se lleguen romper el papel o hacerla tan te

nue que apenas si se ve. Al borrar puede el niño romper el papel. No puede 

medir el esfuerzo que necesita para apretar los tubos de pegamento desbordár.

dose todo el contenido o no logrando sacar nada, En los juegos de pelota la 

saca del campo o no la hace llegar. 

Los trastornos en la velocidad se refieren al exceso de tiempo que re~ 

quiere el niño en la real izaclón de una secuencia de movimientos. El niño -

aparece sumamente lento en todas sus actividades, es el Oltlmo que se forma, 

que arregla su mochila, que termina sus trabajos, etc. 

Los problemas en el equilibrio estático pueden aparecer corno dificultad 

para mantener la posición sobre la superficie estática cuando la persona no se 

está moviendo¡ esto se puede observar en el niño que se sienta chueco, que -

en la fila tiende a estar desformado, 
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Los problemas en el egui·I ibri'o di·námlco pueden aparecer como dificultad 

para mantener la posici'6n cuando la persona se está moviendo sobre una super

ficie; esto puede observarse cuando el ntno no puede brincar sobre un ple, no 

puede caminar sobre una lrnea, va caminando fuera de la fila, se cae con fa

c i 1 idad. 

Los problemas en la resistencia pueden aparecer como dificultad para man• 

tener una actividad ffsica y resistir la fatiga muscular. Se puede observar 

en los niños que generalmente se ven cansados, que buscan donde recargarse, ni

ños que se pasan el recreo sentados. 
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CUADRO llUM, 2 32. 

CLA'i 1F1CAC1 ON DE LOS PROBLEMAS DE APROID 1 ZAJ E ( Fl\OST 1 G Y l\ASLO\I) 

AREA: FUIJC 1 OllES SEllSORI O-MOTOR 

CARACTERISTICAS 

Fallas en los ajustes automfiticos de 
huesos y mdsculos necesarios para la 
pc~tura y el movimiento 

Dificultad para reconocer las carac
terísticas del medio ambiente. 

Dificultad en la coordinaci6n simul
tánea de un grupo de mdsculos 

Dificultad para inici;ir movimientos o 
catibi<ir de dirección rápid<Jmentc 

Dificultad parn mover partes del cuer
po en relaci6n una con otra que requie
ran de m~xima cxtcnsi6n y flexión 

Dificultad parn mcdi r el esfuerzo que 
se ejerce con todo el cuerpo o parte de 
él • 

Exceso de tiempo requerido en una se
cuencia de r.lOVif'lientos. 

Dificultad para p1antener la posición 
sobre una superficie estática cuando 
la persona no se está moviendo. 

Dificultad para mantener la posición 
cuando la persona se está moviendo so
bre una superficie, 

Dificultad para mantener una actlvi~~d 
"fsica y resistir lp fptln" m11sr.ulat, 

MANIFESTACIONES EN LA ESCUELA 

Deficiencias en el conocimiento del propio cuer
po. Caminar des9arbado. 

Tendencia a tirar Jos objetos y tropezarse con 
ellos. Hacer uso inadecuado de los objetos como 
lápiz, tijeras, regla, cte. 

Falta de ritmo al correr y al caminar, dificultad 
para brincar la cuerda, Propensión a que las co
sas se caigan de la mano o se tiren del escritorio, 

Movimientos pcsndos, tendencia a caerse y tropezar
se con facilidad. El niño tiene problemas en la -
clase de ~if'lnasia o deportes en ejercicios que re
quieren de una secuencia. 

El niño tiene problema para tocarse las puntas de 
los pies ya que requiere de mayor extensión de 
múscu 1 os. 

En la escritura se puede emplear tanta fuerza que 
se l le9ue a romper el papel o hacerla tan tenue 
que apenas si se vea. Al borrar, puede romper el 
papel, No mide la fuerza que necesita para apretar 
tubos de pe9amento, desbordándose todo el conteni
do o no logr3ndo sacar nada. 

lentitud en todas las actividades suele ser el úl
timo que se formil, que arregla su machi la, que ter
mina SlJS trabajos, etc, 

El n~no se sienta chueca, en la fila tiende a es
t<ir desfamado, 

El 111110 es torpe para brin~ar soLr·" ur, ~le o sobre 
una lfnea, Tiende a ir fuera de la fila y a caer
se con facilidad, 

El niño se ve c<Jnsado, busca donde recarparse cuan
do cst~ de pie o sentado, En el recreo no juega , 
se la pasa sentado, 
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2.3.2, Lenguaje 

Para la evaluación de los problemas de aprendizaje en el 5rea del len

guaje Frostig y Maslow (1972) y lfallahn y Kauffman (1976) se basan en la psi

colinguística porque ésta abarca los objetivos del lenguaje y los aspectos de 

la comunicación. 

El análisis psi col ingurstico de la comunicación i·mpl ica cuatro grandes -

procesos: receptivos, asociativos, automáticos y expresivos, 

Los trastornos en los procesos receptivos se pueden presentar tanto en la 

recepción auditiva como en la recepción visual. 

Los problemas en la recepci·ón auditiva aparecen como dificultad pura reci

bir los estímulos a nfvel auditivo. En el salón de clases esta dificultad pue

de observarse en el niño que no oye bien, cuando se le habla no voltea, constan

temente pide que se le repitan las instrucciones, es así que puede seguir las ins 

truccfones escrltns pero no las verbales, Es un ni1io que tiene problemas en la 

clase de música. 

Los problemas en la recepción visual aparecen como dfflcultad para recibir 

estímulos a nivel visual. Esto se puede observar en el niño que no ve bien, le 

cuesta mucho trabajo copiar del pizarrón, Cuando se le muestra un objeto no pue

de describirlo porque no puede observar bien sus características. 

Los trastornos en los procesos asociativos se pueden presentar tanto en la 

asociación auditiva como en la asociación vjsual. 

Los problemas en la asociación audl·tiva se refieren a la dfflcultad para -

relacionar o integrar conceptos presentados audltivamente. En el salón de clase 

se pueden observar en niños que no entienden la conversación. No establecen re

laciones lógicas, por ejemplo, en una composición no·pueden relatar con un orden 

lógico. Se les dificulta entender símil itudes y diferencias. Tienen dlftcultad 

para clasificar. 

1.os problemas en la asociación visual se refieren a la dificultad para aso-



311, 

ciar objetos presentados visualmente. El niño no entiende que un obJeto pue

de ser clasificado de diferente manera. Tiene dificultad para entender ope

raciones mentales y para asociar figuras geométricas. 

Los trastornos en los procesos autom&ttcos se pueden presentar tanto en 

la memoria audi·tfva como en Ja memoria vi·sual. 

Los problemas en la memoria auditiva se pueden presentar como dificultad 

para memorizar en forma inmediata estímulos auditivos. En el salón de clase 

puede manifestarse en el niño que no entiende i·nstrucci·ones verbales, que tie

ne dificultad para tomar dictado, recordar letras del alfabeto, memorizar te

léfonos, datos, tablas de multipl jcar, etc, 

Los problemas en la memoria visual se pueden presentar como difl-cultad 

para memorizar en forma inmediata estímulos visuales. En el salón de clase es 

el niño que no puede recordar su lugar en la fila, no puede recordar rutinas, 

ni nOmeros, se le olvidíl llevílr en las operaciones matemáticas, tlo recuerda lo 

que estudió, Tiene dificultad para seguir una secuencia visual de colores, fl• 

guras, letras, etc. 

Los trastornos en los procesos expresivos se pueden presentar tanto en la 

expresión verbal como en la expresión motora, 

Los problemas en la expresión verbal pueden presentarse como dificultad pa• 

ra expresar ideas por medio de la palabra. Esto puede observarse en el salón de 

clase en el niño que le cuesta trabajo hablar, que generalmente no partlcrpa en 

clase, sus discusiones son muy pobres, responde con monosflabos, la descrlp-

clón que hace de los objetos es pobre. 

Los problemas en la expresión motora pueden presentarse como dlffcultad pa

ra expresar ideas manualmente o con gestos, Esto puede observarse en el nlno que 

tiene torpeza de movimientos o ri_gidez corporal, Generalmente se trata de niños 

tfmi dos. 
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CUADRO NUM.3 
35, 

·CLAS 1 FI Cf\C 1 ON DE LOS PROBLE11fl5 DE flPREtlDIZAJE (FROST 1 G y HASLOW) 

f\RF.fl: LEtlGUAJE 

CARACTER 1ST1 CAS 

Dificultad para recibir los estímulos a 
nivel auditivo 

Es la dificultad para recibir estímulos 
a n i ve 1 v 1sua1 , 

Dificultad para relacionar o Integrar 
objetos presentados aud;tlvamente. 

Dificultad para asociar objetes presen
tados visualmente, 

DI ficul tad pílríl f!Y.!mcriz¡¡r en form;i in
mediata estfmulos auditivos. 

Es la dificultad para memorizar en for
ma Inmediata estímulos visuales, 

Es la dificultad para expresar Ideas 
por medio de la palabra , 

Dificultad para expresar ideas manual
mente o con gestos. 

MANIFESTACIONES EU LA ESCUELA 

El niño no oye bien, cuando se le habla no vol
tea, constantemente pide que se le repitan Ins
trucciones, Puede seguir Instrucciones escritas 
pero no verbales. Tiene problemas en la clase 
de música, 

tlo ve bien. Le cuesta mucho trabajo copiar del 
pizarrón. Cuando se le muestra un objeto no 
puede describirlo porque no puede observar bien 
sus características. 

Mo entiende 1 a con ve rsaci ón. tlo es tab lec e re 1 a
clones lógicas, por ejemplo, en una composición 
no puede relatar con orden lógico. El niño tiene 
problema para entender similitudes y difere11cias 
y para clasificar. 

El niño tiene problema para entender operaciones 
mentales, para asociar figuras geométricas y pa-
ra entender que un objeto puede ser clasificado de 
diferentes mane ras. 

El niño tiene problemas para retener instruccio
nes verbales, para tomar dictado, recordar letras 
del alfabeto, memorizar teléfonos, datos, tablas 
de mu 1 t i p 1 i car , etc . 

El niño tiene problema para recordar rutinas, nú
meros, su lugar en la fila y para seguir una se
cuencia (de colores, fisuras, palabras, etc.). 
Suele olvidar el número que 1 leva en las opera
ciones matemáticas y lo que estudió. 

El nino tiene problemas para h;iblar, generalmente 
no participa en clase, sus discusiones son muy po
hres resoonde con monosílabos, la descripc16n de 
los ~bjetos es pobre. 

El niño aparece torpe en sus movimientos, presen
ta rigidez corporal; generalmente son niños tími

dos. 
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Z.3.3. Percepcidn 

El niño llega a conocer su medio ambiente por medio de la percepci6n, 

los canales principales son la percepct6n visual y la percepci6n auditiva. 

La percepci6n visual se refiere a la habi 1 i·dad para interpretar estímu-

los visuales asociados con estfmulos antes percibidos y discriminar entre ellos. 

Frosttg marca cinco funciones visoperceptuales: 

- coordinación visomotora. 

- figura fondo. 

- constancia de la forma. 

- posición en el espacio, 

- relaciones espaciales. 

Los problemas en la coordinación visomotora se presentan como la difi

cultad para coordinar la visión con los movimientos del cuerpo o con parte de 

él. En el salón de clase se puede observar en el niño que tiene deflclenclas 

en actividades de papel y lápiz, como pobre caligrafía, trazo de líneas, ilu

minado y del lneado. También presenta deficfencias en el recortado y pegado 

en actividades de auto ayuda como ·abrocharse, amarrarse las agujetas, poner

se e'! delantal. 

Los trastornos de figura fondo se presentan como dificultad para atender 

un aspecto del campo visual mientras se percibe en relaci6n con el resto. El 

ni~o con este problema falla en la atención y concentración ya que cada est[

mulo visual atrae su atención. En la lectura no se ffja en los signos de pun

tuación, se salta letras, renglones,sl se distrae en la lectura no puede encon

trar otra vez el lugar donde se quedó. Tiene dificultad en el manejo de fndl

ces y diccionarios. En la escritura se salta letras y palabras, no pone sig

nos de puntuación: omite palabras o lfneas enteras cuando copia del pizarrón, 

En matemáticas no se fiJa en los signos, por ejemplo si empieza con su

mas, puede ya no percibir los otros signos y sP.gulr sumando, esto tambi-én puede 
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deberse a una conducta perseverante. En ocasiones no se fija cuanto lleva 

a 1 estar ejecutando 1 as operaci'ones ari'tmét i cas, cuando hay vados sumandos 

puede olvidar uno, con frecuencia no encuentra las cosas o las pl~rde con 

facilidad, 

Los trastornos de constanc(a de la forma aparecen como dlf!·cultad pa

ra percibí r un objeto a través de su cual ¡·dad i·nalterable sl·n i·mportar tama

ño, color o posict6n y para percibir su dtferencia con otras f~guras s{mlla-

res. 

En e 1 sa 1 on de c 1 ase pueden obse rvarsc es tos tras tornos cuando e 1 n (·ño 

confunde letras de parecida confj-~uraci-6n corno n por m, n por h, e por o, -" 

a por o, etc. Estos niños tienen dificultad ~ara leer diferentes tipos de • 

letras, presentan deficiencias en el uso de maydsculas y mindsculas y la com• 

prensión de signos de puntuación, 

En artin~tica tienen dificultad para distinguir signos de parecida con• 

figuración: t y x, - y + - y ~ ocas tonando que real Icen la o~eración que no 

corresponde, También se les dificulta asimi·lar las dos formas de divl·dir ••-

Confunden figuras geométricas, les resulta muy dlffdl r.ianejar fórmu

las. Todas estas dificultades provocan en el ntno la sensación de un mundo -

Inestable y cambi·ante. 

Los tras tornos de pos i·dón en e 1 espacio se presentan como d !·He u 1 tad pa• 

ra percibir la posición de un objeto en relación con el observador. El niño 

con estos problemas voltea las letras: p por q, d por b, w por m; en matemáti

cas t lende a rotar los ndmeros: 3 por E, 5 por 2, 6 por~, Les es di fiel 1 ma

nejar los signos de mayor que y menor que, Tiene dificultad para distinguir 

los puntos cardinales: norte-sur, este-oeste. 

Los trastornos de relaciones espaciales aparecen como dificultad para per-
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clbir la posición de dos ó más objetos en relación uno con otro, El niño 

con estos problemas cambia el orden de los rrafemas: sol por los; cuando es

cribe se sale del renglón, no guarda posición con respecto al margen; el es

pacio entre letras, palabras y números es irregular o lo omite. 

En matemáticas no coloca los dígitos en el lugar adecuado por lo tanto 

no obtiene el resultado correcto, Cambia el orden de los números: 112 en lu

gar de 24, afectando el resultado de las operaciones. En la ejecución de una 

operación matemát[ca puede escribir el número que lleva en lugar del número -

que corresponde, Tiene mucha dificultad para divl·dir entre dos cifras por

que no sabe quil namero rela:ionar, también t!'ene dificultades para interpre

tar el reloj. 

La percepciéin auditiva se refiere a la habilidad para Interpretar estfmu

los auditivos asociados con estimulas antes percibidos y discriminar entre P

ellos. La percepción auditiva se puede dividir en tres functones: 

- discriminación de sonidos, 

- figura fondo auditivo, 

- reconocimiento de secuencias ~udit[vas. 

Los trastornos en' la discriminación de sonidos se presentan como 11.l di· 

flcultad para distinguir sonidos finos similares. Estas dificultades pueden -

observarse cuando el niño, en el dictado, cambia las letras porque no di·scrlm!·

na a que 11 as que tienen sonidos parecidos ~or.10: vas-das, pez-paz, con.,.co 11 sue-

1 en oml ti r la "s". No puede reconocer el número de los son 1 dos que hay en una 

palabra, ni el número de palabras en una oración. Se le dificulta distinguir 

las palabras que riman, Este proble•a de discriminación de sonidos puede dar 

lugar al desarrollo de articulación defectuosa. 

Los trastornos de figura-fondo auditivo aparecen como dificultad para di

rigir la atención a un estímulo auditivo relevante e Ignorar los irrelevantes, 

Esta dlf~cultad se puede observar en el niílo que se dtstrae con cualquier rul• 
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do ocasionando que no pueda mantener la atenci·ón; no puede seguf r una expl i

caclón verbal cuando hay ruido en el cuarto de junto o cuando el ruido del 

tráfico entra por la ventana. Tampoco puede seguí r una conversación cuando 

varias personas está hablando al mismo tiempo. 

Los trastornos en el reconocimiento de secuencias auditivas se presentan 

cuando los son idos se perciben correctamente, sin embargo, hay· dificultad pa

ra percibir una secuencia auditiva: generalmente existe dificultad para com

prender 1 os conceptos de antes y después. 

Los niAos con estos problemas fallan en dtctado de oraciones. Cuando -

oyen una c 1 ase, 1 ec tura o re 1 ato no recuerdan 1 os hechos en 1 a secuencia que 

se dijeron. Confunden el orden de los sonidos de una palabra como: las-sal, 

los-sol, murciélago-muerci,galo, periód{co-pediórico. 
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CLASIFICACIOll DE LOS PP.OBLEllAS DE APREllOIZAJE (FROSTIG Y MASLO\I) 

Coordlnac16n 
vi soMOtora 

Figura far.do 

Constancia 
de la 
forma 

Poslcl6n en 
el espacio 

Re 1 ac iones 
espaciales 

Olscrlmina
cl 6n de so
n Idos 

Figura fondo 
aud 1t1 vo 

AREA: PERCEPCIOll 

CARACTER 1ST1 CAS 

Es la dificultad pilra coordinar la vi
sión cOn los movimientos del cuerpo 

Dificultad para atender un aspecto del 
campo visual mientras se percibe en re .. 
\ación con el resto. 

Es la dificultad para percibir un obje
to a través de su cualidad rnaltcn1ble 
sin Importar tamaño, color o posición y 
para percibir su diferencia con otrns fi
guras slmi lares 

Es la dificultad para percibir lapo
sición de lln objeto en rcl.JclÓn al c+
servador. 

Es la <llficultdd para pcrcildr lapo
sición de dos o más objetos en rela
ción uno con otro. 

Es la dificultad para dlstln~ulr so
nidos finos similares 

Es la dificultad para dirigir la atcn
cl6n a un esdmulo audttlvo relevante 
e Ignorar los Irrelevantes 

Reconoc lmlen- los son 1 dos se pe re lben co rrectmnente, 
to de secuen- sin embarno, hc<1y dificultad para percl-
clas auditivas blr una secuencia audillva, generalmen

te existe dificultad para comprender los 
conceptos de antes y despuf;s. 

HAil I FES TAC 1 DIJES Ell LA ESCUELA 

Deficiencia en actividades de papel y lápiz como 
pobre calfgraffa, trozo de lfneas, Iluminado y 
delineado, 
Deficiencias en recortado y pegado y deficiencias 
en actividades d•~ auto ayudu corno abrocharse, a!l'J
rrarsc las a~ujctct:;, ponerse el delantal. 

Fa 1 ta de atencf Ón y con cent r.:icl Ón y.1 que cada cs-
t fmulo visual .:itr<1c su atención. En lil lectura no 
se fija en los sl~nos de puntuación, su saltil le
tras y ren~lones; si !>e tlistrae en la lccturi'J no -
puede encontrar otra vez el lu9nr donde se quedó. 
Dificultad en el n•anejo de índices y diccionario. 
En escritura se salta letras y piil.1bras, no pone 
sl1y10s de puntuación. Omite palabras o líneas en
teras cuando copla del pizarrón. En m.:ltemáticas no 
se fija en los signos. por ejemplo, si empieza con 
sumi'ls 1 puede ya no pe re i b 1 r los otros signos y se
!'u l r sumando, esto u.1mbién puede deberse a uncJ con
ducta pe rseve rantc. 
En ocasiones no se fija en qué nGrrero llevn al es
tar ejecl1lando las operaciones aritméticas; cuan
do hay varios sum.:mdos puctlc olvidar uno. Con fre
cuencia no cncucntr<1 las cosas o lns pierde fáci 1-
mcntt?. 

En lecto-escriturn confunde letras de parecida con
fi9uraciéin como n por m, n por h, a por o. Tiene 
dificultad para leer diferentes tipos de letras. 
Hay de f i e i enci i'I P.n <! 1 11sn de m.iyúscul as y mi núc,cu-
1 as y pilra comprender los sl~inos de puntuación. En 
arltrf'étlc.1 tiene dificultad pnra distinguir signos 
de parucidíl configuración como: +y x, - y+, - y.;, 
ocas 1 on.ind0 qu~ rc111 í ce la ore ración que no corres 
pondl.!, DlífLull<HI ¡wra ,ir;im1'lur la!. dos form,1s dr.. 
dividir (.;. / ), ConfLJnde figurns geomé
tric:ils. Dificultad para manejar fórmulas. i.slus 
dlflcultude!i provocan en el niño sen~ación de un 
mundo inest.:ible y carihl;rntr>, 

En IPcto-escr/tur~1, el niño voltea las letras, p 
11pr 9 1 d nor b, w por m. Tiene problema en el ... 
ITI<1ncjo de derecha e i;-:qulcrda y en el m.:inejo de 
los sl~inos de mJyor que y menor que. Tiende a ro
tar los números 3 - €..' 5 - e 1 6 - a y a confun
dir norle, sur, este y oeste, 

(n lccto-e~r:ritur<l el niño suele cumbíilr el orden 
de los grnfcmas: sol por los, cuando escribe se 
sale del renglón; no guarda posición con respec
to al marncn; el espL1cfo entre letras, palabras y 
núr1eros es irregulnr o lo omite. 
En miJtcmátlcas no coloca los dígllos en el lugar 
ildecuudo 1 por lo tanto no obtiene el resultado -
correcto. Cnmbla el orden de los núrooros, por -
ejemplo, 1¡2 en lugar de 21¡, esto afecta el resul
tado de las operaciones, En la cjecuc16n de una 
operac:l6n matemática puede escribir el núrrero que 
1 leva en Jugar del que corresponde. Tiene mucha 
dlflcult<ld p¿¡rn dividir entre dos cifras porque 
no sahe qué nOrooro re?acfonar. Tiene dificultad 
pilra interpretar el reloj. 

En dictado el nl~o cambia 1ns letras porque no 
discrimina las letras que tienen sonidos pare
cl dos ( VilS"'das, pez· paz 1 con-ca 1). Sue 1 e oml-
t 1 r la 11 s11 • No reconoce e 1 número de son 1 dos que 
hay en una palabra, ni el nUrrero de palabras en 
una oración. Se les dfflcultil distinguir las pa
labrns que riman. Puede dar lu!]ar al desarrollo 
de la articulación defectuosa. 

El nlñci se distrae con cualquier ruido, báslcarren
te no puede mantener lil atención. tlo puede seguir 
una expl fcaclón verbal cuando hay ruido en el cuar 
to de junto, o cuando el ruido del tráfico entra -
por la ventann. tlo puede segul r una convers11clón 
cuando varias personas están hablando al mismo .. 
tiempo, 

Cuando el n1"o oye una clase, lectura o relato, 
no recuerda los hechos en la secuencl a que se 
dijeron. Confunde el orden de los sonidos de 
una palabra las .. sal, los-sol, murciélago-murcié
galo, perl6dico-pedlórlco. 
En el dlétado olvida el orden de las palabras, 
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2.3.4. Procesos de pensamiento 

En la claslftcacl!ln de los trastornos de los procesos de pensamiento se 

puede usar el Wechsler lntell igcnce Scale far Chlldren {\-llSC) véase 3,4.2,3. 

Frostig y Maslow consideran que abarca las habilidades de tipo cognitivo ne

cesarias para el logro académrco, así como el mayor número de funciones inte

grat i vas. 

Los procesos de pensamiento se pueden dividir en: 

- memoria mediata. 

- juicio práctico. 

- visualización. 

- formación de conceptos. 

- vocabulario, 

Integración de secuencias 16g{cas. 

análisis y síntesis visuai. 

- manejo de símbolos. 

Los trastornos en la memoria mediata se pueden pr.esentar como dl-flcultad 

para almacenar la Información que se reci·be del medio ambiente, Estos proble

mas pueden observarse en los niños que estudian y al día siguiente olvidan lo 

que estudiaron. Son niños que olvidan lo que vi·eron u oyeron en el sa16n de 

clase, suelen fallar en respuestas a preguntas sencillas, pues no almacenan 

la Información d~ manejo diario que corresponde a su edad, 

Los trastornos en el juicio práctico se presentan como dificultad para ma

nejar situaciones prácticas de la vida. Estos problemas se pueden observar en 

los niños que no saben qué hacer ante sltuadones nuevas. Son niños que evitan 

responsabll idades y tratan de depender de la maestra. 

Los trastornos en la visual jzaci!ln aparecen corno d{-ficultad para manejar el 

medio aml'ilente a través de imágenes audit lvas y visuales. A los niños con estos 

problemas se les dl-flculta mucho entender los problemas matemátl·cos y manejar -



conceptos abstractos, Les es d(fíc!I el manejo del reloj, de conceptos de 

dinero y secuenc(as matemáti·cas como captar dos operaci·ones diferentes en 

la soludón de un problema. 

Los trastornos en la formación de conceptos se presentan como dificul

tad para asociar conceptos. Esto se puede observar en niños que manifiestan 

dificultad para clastficar, discriminar y generalizar y manejar procesos abs 

tractos, 

Los trastornos en el vocabulari-o aparecen corno dificultad para manejar 

un número de palabras de acuerdo a su edad cronológica, Los niños con estos 

problemas rnani-fiestan dificultad para usar homónimos, sinónimos, antónimos, 

etc, Son niños que fallan en todo lo que es expresi·ón escrrta porque su vo

cabulario es muy limitado, no pueden hacer relatos largo~, se limitan a fra

ses cortas, 

Los trastornos en la (ntegrac~ón de secuencias 16gicas aparecen corno di

ficultad para 1 legar a una conclusión que se base en Información obJetlva, En 

la escuela puede observarse que los niños con este problema t{enen dificultad 

para manejar situaciones sociales, para manejar situaciones basadas en expe• 

r(enc{as pasadas y para manejar conceptos de antes y· después. Son niños que 

no se fijan en las claves que da el mcdl.o urnbiente, 

Los trastornos en anlll lsis y sfntes{s visual se presentan como dificultad 

para analizar y sintetizar material a nivel visual. Los niños con estos pro

blemas manifiestan en el sa16n de clase dificultad para manejar mapas, para -

localizar partes del cuerpo como músculos, huesos, etc, y para seguir una se

cuencia de cualquier tipo de objetos; pueden i·nvertlr y rotar palabras tanto 

en la lectura como en la escritura. Estos niños tienen dificultad para organi

zar un todo corno en las pruebas de evaluaci!ln o en ejercicios académicos donde 

tengan que relacionar paréntesis, letras, columnas, etc, 

Los trastornos en el manejo de sfobolos se pueden presentar corno di-ficul-



tad para descifrar material simb6l ico. Estos problemas se pueden observar 

en el salón de clase en niños con dificultad para discrími·nar entre letras y 

números, con difi'cultad para manejar símbolos matemáticos como mayor que, -

menor que, más, fgual, etc,, di'ficultad en el uso de signos de admlracíón e 

Interrogación, en el uso de comas y puntos. Tienen dificultad para enten-

der mapas y para manejar gráficas y fórmulas. 

La clasificación de los problemas de aprendizaje que hacen Frostlg y 

Maslow no agota la gama de trastornos del aprendrzaje que exíste, sJn eirbar-

go, consideran que son los que se presentan con mayor frecuencia. 

La sección de Consideraciones generales acerca de Jos problemas de aprendi
zaje se basa en: 
LAURA ELEtlA ZAVALA CORONA, Algunas pruebas para detectar. problemas de apren
dizaje al lnlcfar la escolaridad, pp. I0-26 que a su vez cita del l lbro: 
FROSTlG, Mariane y MASLO\/, Ph)\ll is, learn!ng Problems in the Classroom, Nue
va York, Editorial Grune y Stratton, lnc., 
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CUADRO llUM, 5 

SLASIFICACIO~ DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE (FROSTIG Y HASLOW) 

AREA: PROCESOS DE PEllSAHI EllTO 

CARACTERISTICAS 

Dificultad para almacenar la información 
que se recibe del medio ambiente 

Dificultad para manejar situaciones prác
ticas de la vida, 

Dificultad para manejar el medio ambien
te a través de imá~enes auditivas y vi
suales. 

Dificultad para asociar conceptos 

Dificultad para manejar un número de 
palabras de acuerdo a su edad cronoló
gica 

Dificultad para llegar a una conclusión 
que se base en información objetiva. 

Dificultad para analiza~ y sintetizar 
material a nivel visual 

~lflcultact para ~escl~rar raterlíll ~im

béil lco 

HAii 1 FES TAC 1 ONES EN LA ESCUELA 

El ni~o estudia y al dfa siguiente olvida .lo 
que estudió, No recuerda lo que vio u oyó en 
el salón de ciases. 
Falla en respuestas sencillas pues no almace
na la información de manejo diario que corres
ponde a su edad, 

El niño no sabe qué hacer ante situaciones nue
vas, Evita responsabi 1 idades y trata de depen
der de la maestra, 

Al niño le es muy difícil entender los problemas 
matemat i cos y manejar conceptos abstrae tos, Ti e
ne problema parct el manejo del reloj y de concep
tos de dinero. También tiene problemas con se
cuencias matemiit i cas, corno captar dos opcrac iones 
diferentes en la soluci6n de un problema, 

El niño tiene problema> para manejar conceptos 
abstractos, para clasificar, discriminar y gene
ra 1 i z;ir. 

El niño tiene problema en todo lo que es expre
sión escrita porque su vocabulario es muy 1 lmi·
tado, no puede hacer relatos largos, se 1 imita 
a frases cortas, Se le dificulta el uso de ho
mónimos, sinónirro~, ¿rntónir.ios, etc. 

El niíio tiene problema para manejar situaciones 
sociales, situaciones basadas en experiencias • 
pasadas, para manejar conceptos de antes y des
pués y pnra captar las claves que le da el me
dio ambiente. 

El niilo tiene gran dificultad para manejar ma• 
pas, para localizar partes del cuerpo (mtlsculos, 

.huesos, etc,) .y para seguir una ,ecuencia de••. 
cualquier tipo de objetos. 

Fl niño tiene oroblema para organizar un todo, 
como en las pruebas de evaluación o en los ejer
cicios académicos porque no puede relaci'Onar pa
réntesis, letras, columnas, etc. En lecto-escri
tura puede inverttr palabras, El niíio tiene pro
blema para discrimi"nar entre letras y números, para 
manejar símbolos matemáticos como mayor que, me
nor que, más, Igual, etc, para usar signos de -
interro~ación y admiración, comas y puntos, para 
entender mapas y para manejar aráficas y fórmulas, 



CAP 1 TULO 3 

3. 1. Antecedentes del Proyecto de los Gru os lnterdisci 1 inarlos de A oyo 
Psicopedagógico GIAP , desarrollados en México. 

En el año de 1979 se estructura en el Departamento Técnico de la Di-

rección núm. Uno de Educación Primarin en el Distrito Federal, un proyecto 

que plantea la formación de Núcleos de Orientación Psicopedagógica (~OPSI), 

para algunas zonas escolares de dicha Dirección, con el objeto de presentar 

una alternativa de solución al problema de reprobación y deserción escolar 

en el primer año de escuela primaria. A partir de 1933 el nombre de los 

tlOPSI cambia a Grupos lnterdisciplinarios de Apoyo Psicopedagógico (GIAP). 

Se pretende hacer extensivos los beneficios aportados por los GIAP a 

todas las zonas escolares del Distrito Federal con alto índice de reproba-

ci6n, aplicando las estrnteglas experimentales durante l¡ años escolares ---

(1979-1930, 1980-1981, 1981-1902 y 19Gz-1963) en diez zonas escolares de la 

Dirección núm. Uno de Educación Primaria del Distrito Federal, a los niños que 

presentaron problemas de aprendiza je. 

Este proyecto, dentro de sus alternativas de solución, pretende atender 

en forma de apoyo a 1 a cornun 1 dad educativa tomando corno cent ro de atenc l ón a 1 

nl~o con problemas de aprendizaje, basando las acciones por desarrollar a par-

tir de los supuestos de que el niño con estas características es un niño "di-

ferente" veáse LZ.1., y en que el problema no es falta de oferta educativa, 

sino la reprobación y deserción apreciadas estadísticamente en todos los nlve-

les. 

Se ofrece apoyar en forma óptima a todos aquel los elementos de los que -

depende la tarea educativa, orientándolos al análisis y búsqueda de posibles 

cambios educativos necesarios que contribuirán al mejoramiento de la calidad 

y llevarlos a efecto por medio de una atinada labor de prevención, üfagn6stl-

coy reeducacl6n de escolares con.los mencionados problemas. 
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Al cumplirse con las actividades programadas se espera un cambio de 

actitud por parte de maestros, padres y de los alumnos mtsmos, que permita 

a estos Oltlmos funcionar adecuadamente dentro del mismo si·stema. 

3.2. CaracterTstícas del Proyecto 

3.2. 1. Requísltos para formar parte, como maestro, de estos grupos 

a) Ser maestro de educaci6n primaria. 

b) Contar con una especial ldad que se lnte!)re a su formaci·lin como maes· 

tro y que aporte conocimientos para este trabajo. 

Las especíal ldades básícas son: 

- Peda¡¡ogo, 

- Psf c61ogo, 

- Terapísta del Lenguaje. 

- Terapísta del Aprendízaje, 

- M~dlco, 

- Trabajadora Social, 

integrados de tal manera que cada grupo cuente con especialistas de diferen· 

tes áreas. 

Para poder elegir a los maestros que forman parte de dicho proyecto se st• 

gui6 el procedímlento que a continuación se detalla: 

- Se aplícaron encuestas a maestros adscritos a la Dlreccflin nOm. Uno, con 

objeto de detectar maestros con alguna especialidad, 

- En base a los resultados de la encuesta, se ínvltó a los profesores a•· 

participar en el mencionado proyecto, 

- Se sol lcitó que los maestros acreditaran con documentos la especl·al ldad 

regístrada, 

- Los profesores aceptados recibieron un memorllndum de comlsi·6n. 

- Al contar con este grupo se organizó su ubicación en algunas zonas esca• 



lares de la misma dirección. 

·Simultáneamente se pidió a la Supervisora de Zona, Directores de la 

Escuela y maestros¡¡ brindar las facil ldades necesarias para la for· 

maclón de los GIAP, informándoles de los servicios que se proporclo

narfan y las ventajas que se obtendrran a nivel académico, véase 3.3. 

3.2.2. Caracterfstlcas de los sujetos a atender5e por los GIAP 

De la población escolar de la Di recclón núm. Uno, Integrada por 58 zh

nas escolares (1979), se seleccionaron 10 de ellus al azar, para determinar 

la muestra incluyéndolas en dos grupos. 

a) Grupo control, formado por 5 zonas escolares en las cuales no se In· 

troduce ninguna variable. 

b) Grupo experimental, Integrado por las otras 5 zonas escolares en 

las cuales se introduce la acción de los GIAP. 

Ambos grupos presentan características semejantes en cuanto a fndlce de 

reprobación. Esta muestra presenta como características generales: 

- Pertenecer al turno matutino para facilitar la lntera~clón con los -

maestros y observar directamente el problemu de cada uno de los niños 

a tratar. 

- Encontrarse dentro de una organización de inscripción mixta. 

- Ubicación de su población dentro de los lfmltes de edad escolar prima· 

rl a de 6 a 1 ~ anos. 

Como caracterfstlcas particulares de los niños a atender se presentan las 

siguientes: 

- Su cociente Intelectual se encuentre dentro de la media aritmética que 

caracteriza la "normal !dad" (B0-120 escala de \/ISC), véase 1.2.2.1. y 3.11.2.3. 

- Se encuentre Inscrito dentro de un grupo de educación primaria, 

- A pesar de estar Inscrito en un grupo común, presente déficits o exce· 

sos, ya ~ean de aprendizaje, conducta o alteraciones del lenguaje, 
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Sean niños que no requieran educac!dn espectal propiamente dicha, es 

decir, que no presenten problemas de retardo, lesión cerebral, proble

mas neurológicos o bi·ológicos graves, 

3,3, Objetivos de los GIAP 

Los Grupos lnterdlscipl inarios de Apoyo Pslcopedagóglco tienen como ob

jetivos fundamentales: 

a) Apoyar eficientemente el proceso enseñanza-aprendizaje desde tres -

niveles de acción. 

- Prevención. 

- Diagnóstico. 

- Reeducación. 

b) Recabar y categorlzar los factores que esencialmente producen el atra

so pedagógico. Para lograr lo anterior se real Izarán las siguientes -

actividades: 

- Apl !car los instrumentos de evaluac16n y registro. 

- Rea 1 izar un con t ro 1 de 1 a ap 1 i cae i ón. 

- Anal izar las evaluaciones para obtener los factores esenciales de atraso, 

- Planear alternativas de ajuste. 

c) Modificar la actitud de la comunidad educativa ante los problemas que 

presentan los niños con problemas de aprendizaje. Para lograr lo ante

rior se real izarán las siguientes actividades: 

- Promover el interés del maestro por una renovación constante en lo que 

se refiere al conocimiento, manejo y comprensión de los fenómenos educa

tivos. 

-Orientar a los padres sobre la importancia de adquirir los elementos ne

cesarios para fomentar actitudes positivas en beneficio del desarrollo 

integral de los nlílos. 



d) Diseñar experiencias educativas orientadas a favorecer la Integra

ción del niño, dando lugar a elevar los índices de calidad en mate-

ria educativa. Para lograr lo anterior se realizarán las siguien

tes actividades: 

- Diseño de experiencias de aprendizaje 

Metodología. 

Recursos didácticos. 

Medios de evaluación. 

3,3, 1. Prevención 

Consiste en lograr la motivación en los padres de familia para que 

proporcionen a sus hijos una adecuada estlmulac!ón ambiental. Con ello se 

evita que se pueda inhibir el desarrollo de las capacidades receptivas, aso-

clativas o expresivas necesarias para una labor escolar aceptable. 

Dentro de los GIAP se cuenta con una Gufa de Actividades para Padres (1) 

en la que se presentan una serie de actividades, sugeridas a los padres de -

familia, mediante las cuales se pretende que el niño logre destrezas para inl 

clarlo en el proceso de la lecto-escritura. 

En esta Guía de Actividades para Padres se proponen objetivos, actlvf-

dades para lograrlos y recursos que se necesitan con el objeto de que los pa-

dres estimulen a sus hijos en los últimos períodos del desarrollo preescolar 

(5 años), para que el niño tenga experiencias mas específicas en las destre-

zas básicas Involucradas en la a'dquls!cl6n de la lecto-escrltura. Los obje-

tlvos que se marcan en la mencionada gula son los siguientes: '\ 

- Distinguir las formas circulares, cuadradas y triangulares. 

- Seguir con la yema de los dedos las formas de las líneas (horizontal, 

vertical, quebrada y obl !cua). 

(1) S.E.P. Subsecretarfa de Educaci6n Elemental. DI recci6n General de Educa· 
cl6n Primaria, Manual de Operación de los GIAP, México, s.f. 
Este documento se puede consiiltar en la S.E.P. Subdirección de Estudios 
Académicos, Depto. de Proyectos, Emparam núm. 17, México, D. F. 
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- Puntear la superfici-e de diferentes dibujos y figuras. 

- OfbuJar di fe rentes figuras sl·gufendo flechas. 

- Ejercitar el control vlsomotor siguiendo la dlreccl6n izquierda-

derecha. 

- Trazar lFneas continuas de arriba abajo y vlsceversa. 

- Trazar figuras con lfneas continuas dentro y fuera. 

- Identificar rutas y laberintos, 

- Ejercitar la dlscriminaci6n visual. 

- Asociar elel'lCntos que forman parte de un todo. 

- Asociar elementos que se relacionen entre sf. 

- Practicar movimientos con los ojos siguiendo la dlrecc!6n i·zqufer .. 

da-derecha. 

--Pronunciar los fonemas iniciales y ftnales. 

3.3.2. Diagnóstico 

Consiste en el anál lsis del problema a parti·r de un modelo de tdentf .. 

flcacl6n educativa que se presenta 'en el cuadro siguiente: 

Evaluación del ren
dimiento escolar 

Evaluación de los 
lnterferentcs del 
aprendizaje 

{

-formulación de objettvos 

-análisis de objetivos 

-técnicas de evaluación 

-recepción de informac16n 
f Problemas 

\:rrob 1 emas 

visuales 

auditivos 

{

-Problemas Intelectuales 

-p~ocesamiento! ~lmace~a- -Problemas emocionales 
miento de la 1ntormac18n -Prob.lemas perceptivos 

{

-P rob 1 emas 
~emisión de la ~nformac16n 

-Problemas 

del habla 

motores 
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Para evaluar los lnterferentes cie la acci6n educativa los GIAP cuentan 

con un Texto Programm:o GUc permite conocer los foctores que pueden interfe-

rlr en el proceso escolar <.'.el alumno o en su integración, (2) 

Por medio de este texto programado se pretende 109rar que el maestro o 

el padre Identifique los mencionados factores de acuerco con los siguientes 

capítulos: 

RECEPC 1 OH DE LA IHFORMAC 1 ON 

a) Recepción de la 
in forr.1ac i 6n vi sua 1 

b) Recepción de la 
Información auditiva 

-Astlamatismo. Problema que produce 
tma~enes deformadas, 

-Hi6pía. S61o se ven los objetos -
pr xlmos al ojo. 

-llipermetropía. Defecto en el que se 
forma la ír.1aoen detrás C:e la retina, 

-Estrabismo. Desviación del ojo de la 
pos í c í 6n norma 1. 

-Catarata. Opacidad de la pupila. 
-tllsta1mus. Movimientos rápidos de los 
ojos congénito). 

-Daltonismo, Confusión de los colores 
( congén l to). 

-Area conductiva, Obstrucción entre 
el 01do externo y oído Interno. 

-Area neurosensltlva. Daño del oído 
Interno o nervio que va al cerebro. 

-Arca central. Lesión cerebral. 

(:!) S.LP. Subsecretarfa de Educación Elemental. Dirección General de 
Edu'cación Primaria, Texto Programado para identf'ftcar los l·nterfe
rentes del Aprendizaje, Milidco, s, f. 

Este docunento se puene consultar en la S.E,P. 5ubdirecctón de Es
tudios Acadérni'cos, Oepto. de Proyectos, Emparar.i núm. 17, México,D.F. 



a) PROBLEMAS 
INTELECTUALES 
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PROr.F.SAl1 I ENTO DE LA 1tlFORl1/\C1 OIJ 

Ritmo de desarrollo 
(maduración de las ha
bl 1 idades del niño) 

Conductas de 
aprendizaje 

Adaptación al medio 
(interacción del niño 
con su ambiente) 

{

-Pautas de Desarrollo 

-Contexto de la conducta 

\

-Generaliza Inadecuadamente 

-tia aprende Incidentalmente 

-La velocidad del aprendizaje es 
lenta 

-Tiene tendencia a lo concreto 

{

Hala Interpretación de la Infor
mación recibida y por lo tanto 
hay una respuesta igualmente -
errada 

b) PROBLEMAS 
EMOCIONALES {,.,A,.,,, 

Edad Contexto 

\

-Falta de concentración 

-Ouejas continuas de dolores 

-Tomar crftlcas como algo personal 

-A 1 te ración de 1 os háb 1 tos 

e) PROBLEMAS 
PERCEPTIVOS 
(Interpreta
ción de la In
fo rmacl ón rec 1-
b l da) 

{

-Discriminación perceptiva visual 
Capacidad de discriminar 

-Discriminación perceptiva auditiva 

Capacidad de asociar 

\

Retención o memorización 

Evocación de dicha Información en 
el momento necesario 
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EMI S 1 Oll DE LA 1NF0Rt1AC1 otl 

a) PROBLEMAS DEL 
HABLA 

b) PROBLEMAS 
MOTORES 

Factores físicos 

Factores psíquicos 

llab i 1 i dades motoras 

Fuerza y velocidad 

Parál isls cerebral 

Epi lepsla 

*Problemas de la voz 

-Respiraci6n>I 

-Fonac16n•'(regulacl6n del aire entre 
la laringe y cuerdas vocales) 

-Resonancia>'•(modificaci6n de la voz 
valiéndose de los resonadores que 
son: la faringe y cavidades bucal 
y nasa 1) 

-Art i cul aci 6n>'<>l{producc i6n de son I
dos a través del paladar, lengua, 
dientes y labios) 

-Tartamudez (problema relacionado con 
el ritmo y fluidez del lenguaje) 

-Recepci6n-memorizacl6n (reproduce el 
sonido a través de la percepción de 
su cmis ión) 

-Simbolización (proceso a través del 
cual le da sígníficado al habla) 

-Integración (conjunci6n de factores 
físicos y psíquicos) 

{

Gruesas 

Finas 

f Gran mal 

tequeño mal 

**Problemas da la articulaci6n (omisión, sustltuc16n y dlstor,16n de los sonidos) 
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3. 3, 3. Reeduc<ic ! ón 

Comprende la terapia de apoyo que se preste por parte de los Integran-

tes de los GIAP al niño que ha sido detectado. Para este fin se cuenta con 

un Texto Programado de Terapia de Aprendizaje (3), cuya final ldad es que al 

término de la terapia el alumno logre superar sus deficiencias. 

Dentro de. este Texto Programado de Terapl·a de Aprendizaje se contemplan 

las siguientes áreas de trabajo; 

'· Esquema corpora 1 

11. Percepciones 

111. 1 ntegracl ón 

IV. Coord 1nacl6n motora 

v. Equll lbrlo 

Dentro de cada una de ellas se presentan los objetivos, las actividades 

detalladas a seguir para cumpll rlos y se sugieren evaluadones para poder corn

probar los adelantos del nlno. 

3.4. Pasos que se siguen para la detección, df"gnóstlco y·pronóstfco 

3.4.1. Detección 

Al Inicio del año escolar se apl fea un ln,trumento denominado Gufa de Ob-

servaclÓn para alumnos de primer grado, para detectar el nivel de maduración 

del niño, estableciendo con ello el n0f11ero de alumnos que necesiten atención " 

de los GIAP. 

El Instrumento elaborado y apl lcado por Jos Integrantes de los GIAP con

sidera 5 áreas básicas; a) coordinación motora, b) percepcfón 1 el Integración; 

d) ·lenguaje y 3) esquema corporal, estructurado en 40 ftems, véase 3,5, 

(3) S,E,P, Subsecretarfa de Educación Elemental, DI reccflln General de Educa
ción Primaria, Texto Programádo de Terap~a·de Apendlzaje, México, s,f, 
Este documento.se puede consultar en la S.E.P,, Subdtreccflln de Estudios 
Académicos, Depto, de Proyectos, Empa1·amnOm, 17, Ml:!xlco, O, F. 
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Cada área explora una estructura fundamental que (ntegrada en un pro

ceso con las demás prop(clan la adquislci6n de la lecto,escr!tura. 

El propósito de este registro es obtener un diagnóstico sobre el reper

torio intcial de habilidades que posee el niño que queda inscr(to en primer 

año de primaria. 

].4.2. Diagnóstico y pronóstico 

El diagn6stlco (ndlvtdual para cada sujeto detectado (ncluye las caracte

rfstlcas particulares de ellos a travªs del anál [sis de repertorios académicos 

y conductuales que poseen y sus déficits, asr como los factores que Influyen~ 

directamente, proponiendo programas de terapia adecuados para establecer con

ductas o modificarlas. 

Los instrumentos de medlciéln que uti Hza el estudto comprenden los aspee~ 

tos médico, socioeconómico, psicológico y pedag6~1co. 

3,l:.2.1.Médlco, Historia clfnica. Detecta posl·blcs antecedentes clfnicos o bio-

16gicos que originan o mantienen la conducta. 

Contiene: 

- Ficha de Identificación. 

- Antecedentes obstétricos de la madre. 

- Exploración ffslca. 

- Olagn6st!co, 

- Indicaciones. 

- Seguimiento, 

3,4.2.2.Estudlo socloecon6mlco. Aporta un diagnóstico en base a las observa

ciones marcadas en los siguientes aspectos: 

- "Gcleo familiar 

- Sltuac(6n económica 

- Tipo de vivienda 
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- Tipo de al irnentaci6n. 

- Historia persona 1 de 1 niño. 

- Diagnóstico. 

- 1 nd i cae.¡ enes. 

3.4.2.J Diagnóstico psicológico. Se lleva a cabo una entrevista con el niño 

que incluye los siguientes aspectos: 

- Descripción del niño, 

- Historia social. 

- Relaciones familiares, 

Por lo que respecta a los tests manejados por los GIAP son los slgulen-

tes: 

- Wechs ler lntel 1 igence Scale fer Chl ldren (WISC para n!nos) 

Esta es~ala nos proporciona el nivel Intelectual o edad mental del niño, 

arrojando un Cociente Intelectual (C. I .) global, que resulta de dividir la -

edad cronolllgica entre la edad mental; un C, I. para la escala verbal y otro 

para la de ejecución. Los C.I. verbal y de ejecución separados son muy Oti

les para entender a los niños cuyo desarrollo verbal es o muy acelerado o es

tá retardado. Tiene valor diagnóstico para algunos niños que padecen lncapa~ 

cldades educativas especiales, nos Indican las áreas que deberá estimular la 

maestra, y mediante un anál isls cual ltatlvo puede revelarnos la presencia de 

problemas emocionales o posible lesión cerebral. 

Se puede utll Izar con niños de 5 a 14 años, su apl lcactón es Individual 

y dura 75 minutos aproximadamente, 

- Test Guestálttco Vlsomotor de Bender 

Esta prueba nos permite conocer el desarrollo y correlación de la Inteli

gencia con la pslcomotrlcldad. Instrumento de examen clfnlco del nivel de ma

durez vlsomotrlz y dia9nóstico patológico, La coordinación vlsomotrlz es la 

capacidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo o de sus par-
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tes. La ejecución uniforme de toda acción en cadena depende de la adecuada 

coord i nac ¡ ón v i.·somot r i z. 

Este es un test de estimulación vtsual y respuesta gráfica en el que la 

copla de figuras impl lean un adecuado fundonami·ento perceptual y motor. Se 

puede utilizar con niños desde los ~ a los 12. años, Su apl lcacllln es l·ndivl

dual y dura alrededor de 15 minutos, 

- Test de Frostig 

A trnvés de esta prueba se obti·ene i·nformacrón de 5 11reas: coordinación 

motora de los ojos, dlscrimfnación figura-fondo, constancia de la forma, po

sición en el espacio y relaciones espacrales. La prueba nos proporciona equi

valentes de edad para cada 5rca y un cociente perceptual. 

- Chi ldrcn's Aperceptlon Test (CAT) 

Es un test proyectivo que consta de un juego de figuras que se le pre

sentan al niño para que invente o complete un retrato. Se le pide también -

que cuente una historia que corresponde a una tmagen. La hipótesis Interpre

tativa es que el niño se [dentfficarfi con alguno de los personajes y que la -

historia que contar& permitlrft conocer la dinámica de su personalidad, sobre 

todo los elementos de su vida pulslonal. 

3.4.2.4. Pruebas pedagógicas. 

Se aplican de acuerdo al grado escolar del niño procurando que sean lo 

más objetivas posibles. Permiten evaluar si el educando cuenta con los reper

torios suf(cientes para cursar el grado en que está Inscrito o en qué aspectos 

se encuentra deficiente, 

Es conveniente mencionar que además de las pruebas de diagnóstico propia

mente dichas, es necesario obtener Información más completa a través de la ob

servación del niño dentro de su ambiente escolar y con entrevistas al maestro 

de grupo y a los padres, lo que permite complen~ntar los datos obtenidos en la 

primera fase, detectar problemas hogareños y establecer contacto con el medio 
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social y cultural del niño. 

3.5. Proceso de apl lcadlln de la Gura de Observadón y Reg~stro, apl fcable a 

los niños de prl·mer ano de primaria 

En virtud de que el maestro al relacionarse con el niño en las actlvlda-

des diarias, está en poslbil ldad de efectuar observaciones vál Idas que perml-

tirán realizar la ldentiflcaciSn de los lnterferentes para el aprendizaje, se 

presenta esta Gufa de Observación y Registro, i·nstrumento no estandarizado, -

que persigue el siguiente objetivo: 

- Identificar de manera oportuna, a través de Ja observación, a los alum-

nos de primer Ingreso a la escuela primaria que presenten algún lnterfe-

rente para el aprendizaje, facilitando un dlngnSstlco. 

El Documento consta de: 

- Un listado de cuarenta conductas observables. 

- Una hoja de registro para cada uno de los olu11Tios considerados pobla· 

ci6n riesgo. 

La observación y registro deberá ser efectuada por el profesor de grupo, 

tomando en consideración a aquellos alumnos en los que a través de su labor 

diaria se detecte, que presentan un rendimiento pot· abajo del esperado respec-

to a las habilidades que debe poseer para Iniciarse en el proceso de la lecto-

escrltur~ y el cálculo, y/o problemas de adaptación social. 

Se llenara la forma de registro en cada uno de los casos observados, utl-

!Izando los siguientes rangos de frecuencia: 

(O) Nunca se presenta la conducta. 

(1) de a 3 ocasiones se presenta la conducta. 

(2) de 4 a 5 ocasiones '• se presenta la conducta. 

(3) en 6 o más ocasiones se presenta la conducta. 
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El tiempo en que se aplica esta 9uía de observación es de dos semanas. 

Los niños que se considera tienen problemas de aprendizaje son los que pre

senten conductas marcadas con los números (2) y (3), en el tiempo establecido. 

Las cuarenta conductas que se presentan están divididas de la siguiente 

manera: 

a 4 se refieren a interferentes auditivos. 

5 a e se refieren a interferentes perceptivos auditivos. 

9 a 12 se refieren a interferentes visuales. 

13 a 16 se refieren a interferentes perceptivos visuales, 

17 a 20 se refieren a interferentes perceptivos auditivos visuales. 

21 a 26 se ref leren a interferentes intelectuales. 

27 a 31 se refieren a interferentes motores. 

32 a 34 se refieren a interferentes en el lenguaje. 

35 a l¡Q se refieren a interferentes emocionales. (véase apéndice núm. 1), 

En el período escolar 1904-1985 se ha llevado a cabo la ampliación y 

consolidación de los Grupos lnterdisciplinarios de Apoyo Psfcopedagógico 

en las cuatro direcciones generales de educación prinari~ en el Distrito 

Federal, nue cst~n ubicadas en: 

Dirección General núm. 1, Melchor Ocampo núm. 91, Z.P. 17, Ciudad, 

Dirección General núm. 2, Peluqueros y Tizayuca, Z.P. 12, Ciudad. 

Dirección General núm. 3, Coyoacán 521, Z.P. 12, Ciudad. 

Dirección General núm. ~. Sur 65-A núm. 3228, Z.P. 13, Ciudad. 

Dentro de los GIAP, administrativamente se contemplan dos grupos: 

- El grupo de apoyo técnico formado por: 



- Maestra Guadalupe lléquiz Rocha 

- Maestra Ma. de Lourdes QulJano R. 

- Maestro Ramón Reyes Medero 

- Maestra Susana Ji'ménez Vi da 1 
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Responsable del Proyecto 

Auxtl 1 ar 

Auxl 1 lar 

Auxi 1 lar 

que laboran dentro de la Secretaría de Educación Públ i·ca, Subd(·recclón de Es

tudios Académicos, Di rece i ón Técn i·ca, Depto. de Proyectos, ub i·cados en Emparam 

nGm. 17, México, D. F. y 

- Grupo operattvo formado por los profesores con alguna especialidad afín 

al proyecto. 

ConP po<ler:ios observar las acciones <le los GIAP de prevención, diagnós

tico y reeducación están dirigidas a niños que cursan el ler. grado <le primaria, 

y que <le acuerdo con las observaciones <le los maestros tienen problemas para -

adaptarse al r,rado coman, y es allí donde empieza la actuación de los GIAP, 

con el objeto de reintegrarlos a las clases regulares. 

Ahoril bien, la observación que se me permitió realizar en una escuela -

primaria del D. F. fue dentro de los grupos integrados, que están formados tam

bién por niños con problemas <le aprendizaje, pero que son repetidores del ler. 

grado de primaria, y de los que hablarell'Os en el siguiente capftulo, 

. . '~ . 
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CAPITULO 11 

4.1. O.u8 son los grupos integrados 

Un grupo inte!Jrado est6 formado por niños repetidores de primer año 

de primaria. Estos niños tienen problenas de aprendizaje, aunque sus ca

pacidades cognoscitivas son de Inteligencia normal, sin enbargo por diver

sas causas presentan dificultades en la lecto-cscritura y el cálculo, sien

do brillantes en otras §reas del aprendj::aje escolar, 

Los grupos Integrados funcionan dentro de la escuela prlnaria repu

lar, dando atención a los nir.os con problerias de aprendizaje de las dis

tintas escuelas situadas en una zona próxima y de fácll acceso al domicil fo 

del alumno, así no se desintegran de la vida escolar. 

Los grupos son un servicio de la Dfrección General de F.ducac(ón Espe

cial que tiene como objetivos detectar, diagnosticar y dar tratar.iiento a -

los niños que habiendo tenido exper!cnclil escolar, presentan dificultades -

en los procesos básicos de aprendizaje y/o no han logrado el acceso al cálcu 

lo y la lecto-escritura. 

Los mene 1 onados grupos pe rtcnecen a un s 1 s te ria p revent 1 vo, porque su 

beneficio no radica en resolver el problema de cursar satisfactoriamente el 

primer grado únicamente, sfno que debido a lo que se Je proporciona al niño 

(bases para sus pr6xfnos conocimientos escolares} se pretende que curse en 

forma satisfactoria los grados siguientes de la escuela primaria. 

El prograca de actividades acadtlmlcas de grupos Jntegrados cubre puntual

mente las mlsnas áreas que la enseñanza regular. La diferencia esencfal en

tre ambos pro9rarnas radica en los principios metodolóplcos fundamentales, IJ!!. 

plementados para favorecer el proceso que está en la base de Jos conocfmfen

tos elelll!ntales de la lecto-escrftura y el cálculo, articulando slstem5tfca

mente cada etapa en el proceso nismo de construccf6n de una total ldau del co

nocimiento, flaturalmente para el lo es necesario trauajar al propio ritr.io de 

aprendizaje del nlfto, con mayor atención personal por parte del maestro del 
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grupo a cada alu¡nno, y tomar en cuenta, al mispio t jempo, las val rosas 1111-

pl icaci.ones c¡ue para el p~oceso de social lzación conlleva el trabajo en 

forma colectiva. 

4.2. Estructura y funcionamiento de los gru~os Integrados 

11,2.1. Estructura 

La unidad de grupo integrado opera a trav~s de los maestros de grupo 

y el equipo de apoyo, supervisado por un Director quien depende de la Coor-

dlnación de Educación Especial. 

La unidad de grupo integrado esti constltufda por un Director, quien 

tiene a su cargo a siete maestros de grupo, y un equipo de apoyo formado 

por: un psicólogo, un maestro de lenguaje y un trabajador social. 

El Director dirige, programa y controla las actividades de la unidad 

a su cargo, elabora el plan anual de actividades de la unidad y prepara fn-

formes bimestrales de las actividades desarrolladas. Organiza y coordina el 

ingreso, evaluación y promocion de los alumnos de grupos Integrados, Pro--

mueve la participación constante de los padres de fa~111 la en las actividades 

de extensión educativa autorizadas por el Coordinador, 

Los maestros atienden a los alumnos del grupo Integrado de acuerdo con 

los 1 lneamientos establecidos por la Dirección General de Educación Especial, 

Colaboran en las actividades de detección de su grupo y participan acttvamente 

en las juntas de equipo lnterdisclpl lnario, DecJden conjuntamente con el DI-

rector de la unidad la prol'lOcldn del alumno a grupos regulares, 

Los psicólogos detectan, ~valúan y diagnostican a los alumnos que prcsen-

tan problemas adaptativos y/o de avance en los grupos fnte~~ados. Observan y 

registran el funcionamiento psjcopedagógJco de los alumnos y asesoran al maes-
• ~ 

tro en los aspectos psicopedagógicos de su grupo y/o de casos fndfyfduales, 

Colaboran con el servicio de trabajo social para la orientación de los padres 
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de famflia en el trato de ?US hfjos, Decfden conjuntamente con el Director 

de la unrdad la canalfzactan de los alumno~ a otras Instituciones. 

Los maestros de lenguaje atienden a los alumnos de grupo Integrado que 

presentan problemas de lenguaje, Asesoran al maestro de grupo y a los pa·· 

dres en el Manejo de casos leves, 

Los trabajadores sociales participan en las actfvidades de deteccf6n y 

colaboran con el maestro en la soluci8n de problemas prioritarios de carac" 

ter social, Asesoran conjuntamente con el psicólogo a los padres o tutores 

del alumno en la solución de problemas sociales, Efectúan ei dfagn6stfco -

social y hacen visitas domfcrlfarias en los casos que asf lo re9uferan, Pa..!:, 

tlclpan conjuntamente con el psicólogo en los aspectos de la dinámica faml· 

llar cuando el caso asr lo amerita. 

4.2.2, funcionamiento 

En el mes de abrl l de cada allo el personal de grupo integrado sol fcl" 

ta a los maestros de primer grado que elaboren las listas de posibles repro· 

bados, En el mes de mayo se fe5 entrega un cuestionario psfcopedag6gico que 

tiene por objeto determinar, en primera Instancia, los posibles candidatos a 

grupo Integrado y que contestarán los maestros de primero. 

En el mes de junio se apl lea a los alu1:10os seleccionados los fnstrumen~ 

tos, véase ~.J. 1,,que proporcionan la evaluación psfcopeda969fca de cada caso 

y del lnltan la poblacflln que requiere de este servicio, El grupo es atendf~ 

do por un Maestro especialista que pone en en practica diversos métodos y t~c~ 

nlcas rntlvacfonales, compensatorias y/o correctivas teniendo en cuenta el de• 

sarrollo Integral del alumno, De esta rnqnera se or9anfza el servicio de gru

pos Integrados que comienza a oper:ar en septiembre de cada afio, La atención 

en grupo integrl!do será de un cfclo lectivo, ampl ¡andase en casos especfales, 

Al terminar su escolaridad el niño es reincorporado al programa regular de la 

escuela primaria. La promoción del alumno es responsabilidad del Director 
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de la unidad y el maestro de ~rupo, previa consulta al maestro del grupo al 

que el alumno se lncorporaríl, 

En el caso de que los alumnos no sean sujetos de grupo Integrado, el 

Director de la unidad los remite a la Coordlnacf6n de Educacl6n .Especfal pa-

raque a su vez se le canal Ice al servicio de educacl8n especial que corres-

panda de acuerdo con sus necesrdades. 

El grupo Integrado funciona en una escuela primaria, preferentei;iente -

en la zona de mayor fndfce de reprobac(6n, en coordinacl8n con las autorida-

des de educacf6n primaria Implicadas ya que se trata de ubicar al alumno en 

el grupo mas cercano a su domicilio, y est6 compuesto por un maxrmo de 20 -

alunnos y un rnin ino dde 18, El Ingreso del alumno al servicio es ·determina• 

do por el Director de la unld~d y el equipo de apoyo en base a los resulta

dos de los estudfos de seleccf8n y d!a~n8stfco señalados por la Df reccf6n -

General de Educaci8n Especfal, 

Ingresan a los grupos Integrados los nfílos de 7 a 10 anos reprob11dos en 

1er, grado. 

4,3. Báses pstcopedág8glcás·de los·grupo' fntegrados 

4.3,1. Instrumentos psfcopedag8gfcos para la seleccf8n de los alumnos 

Tenemos en principio el reporte que ha elaborado el m<1estro de grupo co

mOn, de todos 11quellos nfños que presentan dificultades en el aprendizaje en 

los campos de la lectura, escritura y calculo, Al conjunto de niños asf re-

portados habríl de apl lcílrseles la Prueba de Adquisiciones Escolares que 

tfene corno finalidad servir de filtro, detectando a los ntnos que sean candi• 

datos para pasar a la apl fcaci8n de la Prueba Monterrey (1), La Prueba de 

Adquisiciones [scol11res consta de cuatro ílreas1 lectura, comprensión, escri

tura y cíllculo; y su aplicacf8n consta de dos momentos; apl Jcacfón colectiva 

(1) lllRECCIOll GENERAL DE EDUCACJOllN ESPECIAL, frueba Honterrey Mllxfco, 1981. 

Este docur.iento se puede consultar en la Dirección General de Educacl8n Es
pecial, Altavista núm. 35, Ciudad, 



de las áreas de escritura y cálculo, y apl lcacíón individual de las áreas 

de lectura y comprensión, estando este segundo momento determinado dlrec

tariente por los aciertos obtenidos y requeridos en las áreas precedentes. 

Serán considerados candidatos a la apl fcacíón de la Prueba tlonterrey, 

todos aquellos niños que en una o más áreas obtengan puntuaciones bajas -

en la Prueba de Adquisiciones Escolares. 

La segunda fase del proceso de selección consiste en la aplicación 

de la Prueba t1onterrey, Dicho instrumento, en su versión definitiva, -

consta de lo sl~uiente: una primera denominada noción elemental del na

mero natural, que a su vez inte9ra tres ítems: claslflcacl6n lógica, se

riación y conservación de la cantidad discontinuo. Y una segunda parte 

denominada noción elemental de la len~ua escrita, con los siguientes -

ítems: noción gramatical de la oración escrita y noción dn la palabra. 

11.3.2. Instrumentos psicopedagórlcos para 111 atención en los grupos In-

tegrados 

El an&llsls de los perfiles obtenidos determinar& los candidatos a 

grupo Integrado, Iniciándose así el proceso de actividades del mismo. -

Dichas actividades r~aníffestan, en su base, un sustento de continuidad 

teórica en relación con la Prueba llonterrey. 

En lo que respecta al acceso de la lectura y la escritura, se ha -

elaborado la Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita, que -

consta de: a) un volurnen en el que se expl lca el marco teórico que fun

darrente el trabajo en clase; indicaciones senerales para el maestro y -

las actividades grupales e individunles que se llevarán a cabo en distin

tos mmentos del períodÓ lectivo y b) un folleto en el que figuran(, eva-
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luaciones que el maestro efectuará en el transcurso del af'\o, (2). 

Con respecto al cálculo, se ha elaborado una Propuesta para el 

Aprendizaje de las matemáticas en Grupos lntegr.ados (3) que consta 

de!¡ unidades distribuídas de la siguiente forma: Parte 1: fundamen-

tos teóricos, organización y evaluación. En fundamentos, teóricos -

se ofrece una breve explicación de las bases teóricas que sustentan -

la propuesta. En la sección de or~anización se explican las carac-

terfstlcas del trabajo que proponen cesarrollar en el área de materna-

ticas. Se incluyen una serle de reflexiones y sugerencias acerca de 

la organización del grupo, cuáles son las actitudes del maestro que -

favorecen la adquisición de los conceptos matemáticos. Dentro de eva-

luaclón se proporciona una explicación acerca de qué se entiende por 

evaluación y por medio de qué actividades se puede llevar a cabo. 

Parte 11: Está integrada por una serie de actividades que condu-

cena la adquisición de determinados conceptos matemáticos. En cada 

actividad se indica la forma de organizar al grupo para 1 levarla a ca

bo (individualmente, por equipos o con el grupo en su conjunto). Se -

indica tanblén al r'.laestro hapo observaciones acerca del desenvolvimlen-

to prupal, con el fin de que haga sugerencias que puedan ampliar y me-

jorar el trabajo en este tipo de srupos, 

Parte 111: En esta sección se proponen diversos tipos de juegos. 

Todos ellos ayudan al maestro a hacer más estimulantes y divertidas las 

actividades académicas, 

(2) 

(3) 

Dll\ECClOll G[llEl\AL DE EDUCf\Clotl ESPECIAL. Propuesta para el Aprendi
zaje d1J la Lenr-ua Escrita. tléldco, 1961:, 
DIRECC 10!1 GEUERAL UE EOUCAC 1011 ESPEC lflL. Propuesta para el Aprendi
zaje de las tlatemátlcas en Grupos lnte'1rados. México, 19011, 

Estos docurrentos. se pueden consultar en la Dirección General de Edu
cación Especial, Altavlsta nOm. 35, Ciudad, 
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Parte IV: Dentro de esta sección se proporcionan ejemplos de 

cór.~ el maestro puede relacionar o combinar actividades de matemáti

cas con las de lecto-escrltura, o bien derivarlas de otros temas ln

clufdos en el programa inte~rado (ciencias naturales o soclales). Asi

mismo se ejempl lflca c6ro los temas que eventualmente surpen del Inte

rés de los ninos pueden ofrecer amplias oportunidades para llevar a -

cabo un trabajo interesante y provechoso en maternatlcas. 

4.~. Descripción de la observaci6n real izada en dos grupos lnteorados 

Con el objeto de poder tener contacto con los maestros, padres de 

familia y niflos que tienen pr0blc111<1s de aprendizaje se me permitió asls

t 1 r durante dos semanas a dos grupos integrados. 

Me dlrigf a la Dirección Genernl de Primarias nOm. 11, situada en 

Sur 65-1\ núm. 3220, Col. Viilducto Piedad, para poder obtener la autori

zación respectiva. 

Me pidieron que fuera il la Coordinación nílm; 3, de la Dirección Ge

neral de Educación Especial, ubicada en Sur 111 nOm. 2911, Col. Jardín -

Balbuena, para que al lf me dieran el nombre de la escuela primaria. 

Me designaron para real Izar esta experiencia escolar la escuela pri

maria "Antonio Garcfa Cubas", ubicada en Av. Santiago esquina con Eje Vial 

La Viga, Delegación lztacalco, D. F. 

La escuela en el turno vespertino cuenta con dos prupos Integrados -

cuyo horario es de 16:30 a 1G:30 horas. Cada rrupo est§ formado por 20 -

alumnos. Estos niños cursan por segunda ocasión el ler. grado de primaria 

como p,rupo lnteprado, por tanto no asisten al prupo repular. 

La observación se ne permitió real 1:.:arla durante dos semanas, por tanto 

los datos <]Ue se obtuvieron no son tan precisas ni tan completos como hubiera 

sido de desear en una investigación más profunda, 

En virtud de <JUe los datos Je cada niílo c¡ue al l r se maneja son conffc.len-
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ciales, no se me autorizó leer Jos expedientes de cada niño, en donde se ex-

piaran los aspectos sociales, pedagór.icos, psicológicos y médicos, 

Los nfílos que Integran esto~ grupos presentan dificultades en la lecto· 

escritura y el dlculo, Con su propio ritmo logran el aprendizaje en las -

Sreas afectadas del conoclrniento, es por ello que la escuela no debe perder 

a estos niños, ni ellos prfvarse de lo que la escuela les puede ofrecer, 

Estas clases especiales funcionan dentro de la escuela primaria regular, 

dando atencl8n a los nfftos con los mencionados proble~as de las distintas es~ 

cuelas situadas en una zona escolar prdxlma y de P8cll acceso a su domfcflfo, 

4.11.1. Dificultades péra formar·los grupos integrados 

son: 

1 1 

Las principales dificultades que se presentan para formar estos grupos 

~ Adquislci8n de aulas. 

- Que los alunnos que vayan a asl·stlr vfv11n cerca de la escuela, 
1 - Falta de conocimiento respecto a qu8 son y c8mo f,unclonan estos 9rupos 1 

' 1 y por lo tanto la desconfianza y la abierta o~oslcf8n de parte de algu• 

nos directores para aceptar In formaci8n de los mencionados grupos en• 

la escuela que dirige, 

·Variaciones en la maduracfdn y desarrollo psfco!Sglco. de los niños. 

- Dlffcuftades específicas a nivel psjcor.iotrlz y de lenguaje.de los nl~os. 

- Falta de personal preparado o capacitado para atender a estos grupos, 

Se observd que los maestros que dan clase en estos cursos son maestros 

de primaria regular, sfn ninguna especfalfzacfón, que ace~tan el traba~ 

jo por r11zones económicas, 

~ Palta de cornunfcac!Sn padres~hf)o, En vfsta de que la mayorf~ de l~s 
' . 1 

madres trabajan, no cuentan con el tiempo sufJcfente para platfcar con 
' 1 

sus hijos, escucharlos, ayudarlos en sus tareas, hfgfene personal~ unf~ 

forme, compra de Otfles y material. 



4,4.2, !:dad, sexo, piedfo amb!ente y 'condllct!\ de· los 'nll'los 

Los 110 alurnnos comprendidos en los dos grupos tienen una considerable 

variedad de proble('.1lls de apr.endlzaje y de conducta, También varían en edad. 

Los padres de familia difieren tamblªn en su actitud hacia los 9rados espe

ciales, Algunos los apoy<:1n, pero en su r.1ayorfo los ven con sospechas', 

CofllO se puede observar en la tab.111 nOm, l, es mayor el número de ntnas 

que de v<:1rones, Un total de 36 nlnos de la poblacl6n considerada est8n com" 

prendidos entre las edades de 8, 9 y 10 años, 

Edad 
(en ai'los) 

7 
B 
9 

10 

T11bla nOm. 1 

DlstrlbucilSn de edad y sexo para los 110 alumnos de grupos 
'Integrados 

Total Varones tllnas 

~ 

4 1 3 
¡1¡ 7 7 
1] 6 5 
11 4 7 

40 1B 22 .... '"" 
La extracct5n social de los nlftos·es de familias de bajos Ingresos, vi• 

ven en un hogar social y econ6mlcamente marginado, el padre es un desocupado 

o no tfene empleo fijo, 

Todos los alunnos provienen de medios socloecon8mlcos baJos y de faml• 

1 fas desintegradas, los padres <1lcoh6l leos o s61o el padre y por tanto la -

madre tfene que sostener el hogar econ8micamente, Es obvio que este tipo de 

nfi'los experimentan privaciones ffsfcas en su lnf1mcla, abandono, rechazo, lnes

tabf 1 fdad famll far por confl fetos entre los padres, maltrato y separacl8n de 

los padres, 

En forma muy general, el problema de conducta nilis frecuente, de acuer• 
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do con la descrlpcl8n de los rnaestros 1 es el de inquietud e hiperactividad 

y ansiedad, que dificultan la ada~taclAn R los rríldos comunes, 

11,4,3, Instrumento de recopliacl6n de lnformacldn 

Cuestionarlo para padres de fomil la 

1. lCóno se dl8 cuenta del problema de su h1Jo7 

a) usted lo notd 

b) le mandaron un reporte de la escuela 

2, lA qué edad de 1 n ifto7 

3, lA quién acudJ8 para que lo orientara? 

a) al maestro del grupo 

b) a 1 néd 1 co 

c) al psicólogo 

I¡, lQué adelantos ha usted observado en el niño desde que est!I 11sls

tlendo al grupo Integrado? 

a) su conducta ha mejorado 

b) sus cal lflcaclones han mejorado 

S. lle han orientado respecto éll n111neJo de este nlflo? 

a) Sf 

b) No 

El cuestionario anterior se apl lc6 a 16 madres y 4 padres que asfstfan 

en la tarde a recoger a los niños de la e5cuela, Algunos se negaron a con· 

testarlo, sin embargo, la rnayorfél lo hizo con gusto e Interés, La eleccf8n 

y el nOmero de padres fue al azar y de los dos grupos Integrados, 
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Tabla nOrn, 2 

Réspuestas del Cuéstlonarfo 

2 3 !1 s 6 7 !l 9 10 11 12 13 111 15 16 17 lG 19 20 

b b a b b b b a b a b a b a b b a b b b 

9 !l 7 10 !l 9 9 8 !l 10 !l 8 10 G 9 8 !l 9 9 9 

a b !l c a a a c a b a b a b c a b a b a 

a b b a b a b a b b b a b a b b a b a b 

b a b b b a b a b b b a b a b b a b a b 

4.11,4. Algunos comentarios sobre dicha lnformacl6n 

Se pueden hacer a 1 gunas inferencias muy generales en relacl6n con cada 

pregunta, y de acuerdo con la pequeíla muestra que se utll lz6 en el presente 

traba jo. 

1. Los padres generalmente no tienen lnformacf6n de lo que son los pro-

blemas de aprendizaje, y de c6rno se manifiestan en los nfílos, ya que al 70% 

(JI¡ padres) de la muestra considerada, les mandan el reporte de la escuela, No 

son los padres los que tienen la fnqufetud; aceptan que su niño vaya a grupos 

Integrados proque en la escuela así lo consideran necesario, 

2. En relación con esta pregunta se puede decir que de 20 niños que" 

asisten a grupos Integrados hay: 1 de 7 años, 9 de 8 años, 7 de 9 años y 3 de 

10 años. Un total de 16 nlfios y niñas, o se11 un 60% de la muestra considera

da, estan co~prendldos entre las edades de 8 y 9 aílos, 

3. Gene,ralrnente los padres acuden al maestro para pedir Información so

bre su hijo en el momento de recibir el reporte, Es Importante que él los co

nozcan que un médico y/o un psicólogo pueden también ayudarlos y orientarlos 

par11 resolver el problema, 

~. El 60% (12 padres) se preocu~an sólo por el rendimiento escolar de sus . 
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hijos, Creo que se les podrf~ orfentar en el sentfdo de que ellos deben 

de interesarse en todas las ~reas del funcionamiento escolar, no sfmple~ 

mente en las calificaciones, que aunque es un factor Importante, no es el 

Onico. 

5. El 65% (13 padres) no ha tenido lnfornmcldn acerca del problema de 

' su hijo, de cdmo nmnejarlo y ayudarlo, Creo que este punto es e~encla1 1 ya 

que los padres son un factor muy importante para 
1 la total adaptacldn de es~ 

te tipo de pequeRos, 
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Cot!CLUS IOllES 

-Denlro del equipo de apoyo de los nrupos lnter,rados se debe

rla de lnclufr a un pedaporo, con el objeto de que auxilie en la ela

boración de pro8ramas de estudio, ~~todos, técnicas y recursos dtdác

ticos adaptados a los tntereses y nivel de desarrollo de los escola

res con el fin de hacerlos flexibles para adaptar los objetivos de la 

enseñanz¡¡ a las diferencias individuales de los alumnos. 

-Las escuelas están estructuradas de tal forma que todos los -

aluFOos tienen que avanzar ot mls11X> ritmo. rste sistema de rrados -

parece ser una falla Importante de nuestro sistema escolar. llo se -

hacen concesiones a las diferencias individuales en el ritmo de radu

ración y desarrollo de los nlF.os, ni en su ritmo de avance en el ren

dimiento. 

-Uno de los principales objetivos en los que se deberfa de ha

cer .hincapié dentro de los cursos para r.aestros y pedarogos es la fun

ción preventiva en niños que inprcsan a la escuela primaria. Un nlílo 

cuyas moderadas dificultades de aprendizaje se canal Izan a un prorra

ma especial a tiempo es muy probable que no desarrolle problemas emo

ctonales y actitudes nepatlvas hacia la escuelo, 

-El anál lsls de métodos did~ctlcos utilizados también deberfan 

de formar parte de los pro!'ramas para maestros y pedagogos, con el ob

jeto de que ellos sean más capaces para hacer frente a las condiciones 

que plantean los niños con problemas de aprendizaje, 

-Si los maestros que von o atender ~rupos Integrados son profe

sores de prinarla nornal se les deberfa dar un curso en el que se contem

ple lo sipuiente: 

--Adiestramiento en la educación de niros con defectos perceptua-



les, incluyendo los que se refieren a la vis Ión, al sistema 

motor, la palabra, al sentido auditivo, al sentido táctil, al 

sentido clnestéslco. 

--Detectar la presencia de dichos déficit con el fin de ~ue -

haran una clasificación de sus portadores. 

--Tener presente siempre una visión completa del nlno cor.o un 

organismo que Mantiene una acción recíproca con su medio. 

Considerar el desempeño del niílo en relación con otros facto

res tales como actitudes, intereses, notlvaclón, rendimiento 

perceptivo y conceptúo!, comtinicación con los demás, Influen

cia~ sociales slpniflcativas, etc. rara evaluar este tipo de 

aprendizajes el maestro puede recurrir a entrevistas, rerlstros 

de conducta, aplicación sistemática de 1 lstas de control en la 

observac16n del niHo. Esto es hacer uso de un diapnóstico in

formal para que el docente esté en poslbll !dad de personal izar 

la. lnstruccl6n adaptando el pror.rama escolar a las necesidades 

educacionales de cada alumno. 

--Tanto el desarrollo del habla y del lenruaje, como el desarrollo 

motor y del equilibrio, en los niños pequeños, pueden usarse pa

ra fines de dlapnóstlcos tempranos y estas secuencias de desa-

rrol lo pueden ser conocidas junto con o~ros Indicadores como -

hiperactividad, Impulsividad, dlstractlbll ldad y corta capacidad 

de atenc 1 ón. 

--La evaluación continua es necesaria para establecer el lugar que 

ocupa el alumno en relación con una escala determinada, y poste

riormente, una vez que se le ha proporcionado ayuda educacional a 

fin de elevarlo a un nivel superior, para comprobar si se han lo-
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rrado los resultados previstos. 

-Los grupos Integrados deben interesarse en todas las áreas 

del funcionamiento escolar, no simplemente po'r el rcndlr.ilento (cal 1-

flcaclones). 

-Una de las causas de la deserc16n escolar en el primer ano 

de la escuela primaria, se debe a la falta de atención adecuada por 

parte del ambiente escolar y principalmente del naestro que se hace 

carr,o de este grado. Este es un factor Importante, la relación maes

tro-alumno, y la expectativa que como profesional tiene el prfmero -

de él mismo y de su labor como conductor o facll ltador del proceso, 

el cual en una gran mayorfa de casos a través de su actitud se cons

tituye en el principal promotor de la deserción y reprobación en la 

escuela primaria. 

-Antes de que el nlRo sea remitido a los grupos Integrados el 

maestro deberfa de sol lcltar la aprobación y sobre todo la coopera

cl6n de los padres. Para esto se debería de darles a conocer cómo -

funcionan y cuáles son los objet lvos, y por qué el n!no va a aslstl r 

a el los. 

-Los padres neceslt<rn Información, ya que con frecuencia están 

desolados por lo que consideran una enfermedad de sus hijos, o furio

sos por sus fracasos escolares, y convierten a estos nlnos en ansiosos, 

Inhibidos y, a veces, a9reslvos y rebeldes. La expl lcac16n tiene como 

finalidad modificar la actitud de los padres hacia el nlno. 

-La actitud de los padres hacia la escuela y hacia el grupo ln

teqrado tiene una gran Influencia sobre las actitudes y el progreso de 

los ni~os en estos ~rados. 

-El peda9oro, como parte del equipo de apoyo de los rrupos Inte

grados, y en forma lnterdlscipl lnarla, deberfa promover que se les pro-
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porcione suficiente lnformacl6n a los padres para poder reconocer, des

de edad temprana, a los nlnos que presenten Impedimentos para el curso 

normal de su escolaridad y los turnen oportunamente a las Instituciones 

especial Izadas que existen. Por otra parte, exhortarlos a observar el 

desarrollo de los nlílos para que en cuanto adviertan al9ún retraso, den

tro de sus etapas evolut !vas de crecimiento, recurran a las Institucio

nes adecuadas, Véase ap&ndlce nGm. 2. 

-Debería de hacerse ante la famil la y en presencia del nl~o una 

expl lcac16n detallada de la naturaleza del trastorno, de su cura y del 

hecho de que el niño no es responsable de sus fracasos escolares, 

-En las escuelas primarias se deberían de dar cursos y exhortar 

a los padres, a los maestros y a todos aquellos que se preocupan por 

la formacl6n de los seres, oue desde el nacimiento, y si pudiera ser 

desde su concepcl6n, sigan con especial cuidado la escala de maduracl6n, 

de su desarrollo mental, 

-Recordemos que 1 os n 1 ños con prob 1 er.ias de ap rend 1 za je son seres 

humanos y no s61o sujetos de dlagn6stlco y que, por lo tanto, su necesi

dad. de afecto es mayor, lo cual debemos tener en cuenta si queremos ayu

darlos a desarrollarse social y emoclonalnente, 



J\PEllDICE llUH. 1 

GUIJ\ DE OGSERVJ\CION Y REGISTRO J\PLICAGL[ J\ Nl~OS DC PRIHER 
AílO DE PP.IMJ\RI/\ 

COllS 1 D[RA USTED QUE EL ALliHllO: 

1. lleceslta que se le repita varias veces lo que se le dice. 

2. Responde de manera inapropiada cuando se le pregunta al ro. 

·" Tiene necesidad de que le hablen fuerte. 
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4, Trata de ayudarse viendo los labios de quien le habla para entender. 

~. Distingue con dificultad la voz de al~ulen a quien no puede ver. 

6. Dlffcilr.ente Identifica sonidos producidos fuera del salón de clases. 

7. Ti ene prob 1 ema para reconocer los sonidos onomatopéy 1 cos que CM! ten 
1 os an i n:a l es • 

a. Repite diffcilMCnte palmadas que marcan un rltMo. 

9. Se acerca demasiado al material cuando colorea, recorta, dibuja. 

10. Sus ojos se ponen llorosos o enrojecidos cuando puntea el contorno de 
una figura. 

11. Evita participar en actividades que requieren buena visión. 

1:!. Frunce el ceño cuando fija su ¡¡tenci6n en alguna estmrpa lejana o en 
e 1 p 1 zar rón . 

13, Se muestra torpe para ordenar flpuras de la más chica a la más rrande. 

14. Se le dificulta arrupar objetos de acuerdo a su tamaño. 

l!:i. C~nete errores al arrupar objetos por su forrr:a. 

1(. Tiene problenas para ªDrupar objetos atendlend~ a su color. 

17. Muestra dificultad par¡¡ reproducir unn fi~ura ~eométrica cuando se re
tira de su vista el modelo. 

lC. Tiene problemas para ejecutar peticiones de tomar alrdn objeto y entre
parlo. 

19. Dlfíci lmente puede asociar los nombres de los objetos y sef:alarlos. 

:!O. llunca o casi nunca puede relacionar alruna música que escucha con el 
nombre de la mlsmn. 
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21. En la mayorfa de los trabajos que real Iza termina más lento que el 
resto del grupo. 

22. Dlffcllmente dlstinrue una fisura femenina de una masculina. 

23. Tiene dificultad para reconocer partes gruesas y finas de su cuerpo. 

24. Se le dificulta encontrar en que se parecen un Qato y un rat6n. 

25. Se le dificulta reconocer lo que se encuentra a la izquierda y a la 
derecha. 

26. Dibuja la figura humana incompleta (cabeza, tronco, extremidades). 

27. Sus movimientos son torpes al correr. 

2C. Comete fallas al tratar de encestar un objeto dentro de un recipiente 
a cierta distancia. 

~9. Recorta con dificultad la silueta del cuerpo humano. 

30. Al colorear una flpura se sale del contorno, 

Jl. Tiene dificultad par~ darse una maroma. 

J2. P ronunc 1 a ma 1 a 1 runos fone~as. 

)J. llo pronuncia al hablar alrún fonema. 

34. Tartamudea o tiene dificultad para expresarse. 

J~. Difícilmente puede real izar sus trabajos en forma continua, se levanta 
o distrae· con frecuencia. 

JG. Se queja de dolores de cabeza y/o cst6mago sin aparente fundamentacl6n. 

37, Se orina en el sa16n ~e clases o tiene usted noticia de que aún moja la cama. 

]C. Toma los objetos que no le pertenecen en forma sistemática. 

39. Flicilmente llora o se muestra irritado. 

110. Al jugar o trabajar no Interactúa con sus compaheros mostrándose tfmldo 
o apático, 
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SECRETARIA DE CDUCAC 1011 PUBLICA 

Dirección T~cnica de PrlMarias 

lnterferentes de Aprendizaje 

GUIA DE OBSERVACIOtl Y REGISTRO APLICAOLE A tllf10S DE PRIMER l\flü DE PRlt\AlliA 

ESCUELA: 

DI P.ECC IOU: 

NOHDRE DEL ALUMNO: 

1 n te rfe rentes 
Auditivos 

2 3 

lnterferentes 
intelectuales 

lnterferentes Per
ceptivos auditivos 

6 7 !l 

lnterferentes 
visuales 

10 11 

lnterferentes motores 

21 22 23 2~ 25 26 27 28 29 30 31 

GRUPO 

12 

1 n te rfe rentes Pe r
cept l vos visuales 

13 1~ 

lnterferentes en el 
lenguaje 

32 33 31, 

16 

lnterferentes per. 
auditivos visuales 

17 lG 19 20 

lnterferentes emocionales 

35 36 37 3!i 39 ''º 
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ArCtlDICE llUl1. 2 

DIRECCIOll GENERAL DE EDUCACIOll ESPECIAL 

CEtlTROS DE D 1AGllOST1 CO Y CAllAL 1ZAC1 Otl 

A las siguientes coordinaciones pueden acudir los padres que tengan 

niños con problemas de aprendizaje, para que los orienten, y en todo caso 

envfen a su niño al servicio que. les correspondo: 

Coordinación núm. 

RHsponsable: Profr. JesGs Morfín 

Dirección: Juan Escutia llo, 80, Col. Condesa 

Tel&fonos: 55)-36-49, 553-74-05 al 06, 55]-36-50 

Coordinación núm. 2 

Responsable: Profr. Raúl Zavaleta 

Dirección: lnsur9entcs fiarte llo. 1673, Col. Industrial 

Teléfonos: 701~51-26, 577-95-77, 577-04-97, 577-95-77 

Coordinación núm. J 

Responsable: Profr. Julio Dante Silva 

Dirección: Sur 111 llo. 2911, Col. Jardfn Balbuena 

Teléfonos: 760-62-67, 7GG-G7-5D, 760-92-41, 760-93-57 

Ceo rd i nación nún. 11 

Responsable: Profra. Silvia Rondero 

DI rección: Melchor Ocampo 282 antes 311, Col. Coyoacán 

Teléfonos: 65C-31-15 al 17, 554-47-01 

Coordinación núm. 5 

Responsable: Profra. Socorro Al lec Garnlca 

Dirección: lloras 6311, Col. del Valle 

Te Té fanos: SJ~-58-C2, SJl¡:J!j-21, 5311-J?-GO 



foordlnnción núm. 6 

Responsable: Profr. Jail'lC López V. 

DI recclón: PI rineos llo. 13, Col. lti raval le 

Teléfonos: 6711-21-Bl, '.:i3~-5l1-l19, 5J9-17-55 

Bl. 
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CENTROS DE D IAGtlOST 1 CO Y CAtlAL 1ZAC1 Otl Y DELEGAC 1 OllES DEL O 1STR1 TO FEDERAL 

A Ll\S QUE l\T 1 EtlDEll 

6 

lztapalapa 

, G 

IHlpa Alta 
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