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INTRODUCCION 

El presente trabajo está dirigido a los pedagogos, psicólogos, estudiantes de carreras 

a fines y personal docente que realiza funciones técnico-pedagógicas y de 

investigación, interesados en conocer con más profundidad el servicio educativo 

denominado USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular) que 

brinda la atención a alumnos con Necesidades Educativas Especiales con y sin 

discapacidad en la C.R.0.S.E.E. No. 3 en el D. F. 

Esta investigación es resultado de mi experiencia laboral desempenada a lo largo de 

14 años de ejercicio profesional en los diferentes servicios en Educación Especial 

además de incluir información y datos del recién concluido ciclo escolar 2001-2002, 

siendo de mi interés el haber elegido este trabajo de tesis en la modalidad de 

Memoria de Desempeno Profesional. En ella se aborda una serie de apartados para 

el análisis, sugerencias y propuestas para mejorar su funcionamiento y calidad 

educativa del Modelo Educativo y su reforma. 

El propósito principal de este trabajo consiste en presentar un análisis, retos y 

perspectivas de la Educación Especial en el marco de las Necesidades Educativas 

Especiales, asi como una visión real del papel del pedagogo, de su intervención en el 

proceso enseñanza-aprendizaje en el aula, de las dificultades y condiciones de cómo 

realiza su práctica docente en forma cotidiana. 

Este trabajo se encuentra estructurado de ta siguiente forma: 

En el capitulo uno se presenta una crónica sencilla sobre los principales 

acontecimientos que se han dado en la Educación Especial en México, además de 

una breve explicación sobre los tipos de modelos de atención que han existido en la 

historia de la Educación Especial. 
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Posteriormente se hace una introducción de los fundamentos filosóficos de la 

integración educativa y del concepto de USAER. 

En el capitulo dos se introducen el concepto de necesidades educativas especiales y 

su origen. Se plantean algunas consideraciones previas para la detección y 

determinación de las Necesidades Educativas Especiales. 

En lo relacionado al proceso de aprendizaje del alumno se plantean los conceptos de 

nivel de competencia curricular y estilo de aprendizaje, asi como los contextos: 

escolar, social y familiar que intervienen en su proceso educativo y por último a 

manera de propuestas, formatos de detección y determinación de necesidades 

educativas especiales. 

En el capitulo tres se mencionan algunos de los principales conceptos del curricutum 

por autores españoles como. Gimeno Sacristán, César Coll, Laurence Stenhouse y 

Serafin Antuñez. 

Se puntualizan algunas orientaciones psicopedagógicas para las adecuaciones 

curriculares, modelos de apoyo para su elaboración y propuestas de trabajo para las 

adecuaciones en el aula. 

En el capitulo cuatro se mencionan una serie de conclusiones relacionadas a la 

práctica docente y planteamientos teóricos de autores extranjeros en los que se 

sustentan el modelo Educativo Mexicano en el nivel de Educación Básica. 

Posteriormente se hace mención de algunas de las dificultades y condiciones de las 

funciones que realiza el maestro de apoyo (M. A.) de la USAER en la atención de la 

demanda educativa. 



CAPITULO 1. LA EDUCACION ESPECIAL EN EL 'MARCO DE LAS 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

1.1 • RESEfilA HISTORICA DE LA EDUCACION ESPECIAL EN MEXICO 

Considero pertinente presentar algunos de los acontecimientos mas sobresalientes 

que se dieron en educación especial en nuestro pais, es conveniente aclarar que 

aunque la educación especial en nuestra patria se ha regido por hechos acaecidos 

en diversos paises. como Espana, Francia, Inglaterra y otros, tenemos el interés de 

centrarnos en nuestra realidad y contexto inmediato: México. 

En algunas culturas durante la época Mesoamericana se marginaba y 

sacrificaba a los atipicos, mientras en otras como los toltecas, eran seres 

dignos de respeto y de ayuda. 

Hacia el ano 1567 Bernardino Alvarez crea el Hospital "Convalecientes y 

Desamparados" siendo atendido y asistido por la iglesia. 

En 1850 el Presidente Gral. de la Republica José Joaquln Herrera funda un 

asilo para niños y jóvenes delincuentes, descubriendo que entre la población 

de éste, existen algunos deficientes mentales. 

En el ano de 1867 el Presidente de la Republica Lic. Benito Juárez funda la 

Escuela Nacional de Sordos y dieron inicio las instituciones pioneras de la 

Educación Pública en México. 

En el ano de 1870 es fundada la Escuela Nacional para Ciegos bajo el 

gobierno de Benito Juárez. 
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Entre los anos de 1914 y 1917 el Dr. José de Jesús González (oftalmólogo y 

neurólogo) funda una escuela para Deficientes Mentales en León de Aldama, 

Guanajuato y escribe el libro .. Los ninos anormales pslquicos". 

Entre 1919 y 1921 el Profesor Salvador Lima director de la escuela Normal de 

Guadalajara implanta por primera vez la cátedra de .. Educación de nit'\os 

anormales" en dicha institución. 

Entre 1919 y 1927 se fundan en el Distrito Federal dos escuelas de 

orientación (una femenil y otra varonil) que comienzan a funcionar como 

centros de capacitación y experimentación pedagógica para la atención a la 

Deficiencia Mental en ta Universidad Nacional Autónoma de México. 

En el año de 1919 se funda una escuela para Débiles Mentales en 

Guadalajara bajo la dirección del Profesor Salvador Lima. 

En 1920 se crea un asilo para enfermos mentales en el Hospital de la Mujer. 

Entre 1924 y 1925 se crea en la Dirección de Establecimientos Penales en el 

Distrito Federal un servicio de "anormales mentales" a cargo del Dr. Roberto 

Solls Quiroga. 

Entre estos mismos anos se crean los grupos diferenciados para ·ninos anormales" 

en la Escuela de Demostración y Experimentación Pedagógica de la UNAM. 

En el año de 1925 se crea el Departamento de Psicopectagogla e Higiene de 

la Secretarla de Educación Pública. 

En 1929 el Dr. José de Jesús González plantea la necesidad de una escuela 

modelo de educación especial en México. 
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En 1932 se inaugura la escuela modelo de educación especial por el Dr. 

Santamarla en un local anexo a la Policlfnica No. 2 del Distrito Federal. 

Entre 1933 y 1934. en una escuela de Peralvillo. se establecen tres grupos de 

ninos anormales a los que se les brinda la educación especial. 

En 1935 el Dr. Solis Oulroga, precursor de la Educación Especial en México y 

América lucha por la protección del deficiente mental. 

En el ano de 1935 se funda el Instituto Médico Pedagógico en Parque Lira 

atendiendo al deficiente mental. tomando en cuenta tres puntos básicos: 

Tratamiento y educación especial del deficiente mental 

Formación de maestros especialistas. 

Orientación de la educación especial en otros lugares para garantizar 

su utilidad, posibilidad y economla. 

En el año de 1937 se funda la cllnica de la Conducta y Ortolalia, que funciona 

en el pais por 20 anos con carácter oficial. 

En el año de 1940 se declara la Ley Orgánica de Educación Especial bajo el 

Gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas. 

En 1941 el Ministro de Educación, Lic. Octavio Véjar Vázquez propuso la 

creación de una escuela de especialización de maestros en educación 

especial requiriendo del establecimiento de una reforma a la Ley Orgánica de 

Educación. 
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En 1942 se reforma la Ley Orgánica de Educación; en este mismo ano se 

instalan dos grupos diferenciales en la escuela anexa a la Normal de 

Maestros. 

El 7 de Junio de 1943 se funda la Escuela Normal de Especialización bajo el 

nombre de Escuela de Formación de Docentes para Maestros en Educación 

Especial y queda a cargo del doctor Roberto Solls Quiroga, contó inicialmente 

con las carreras de maestros especialistas en la educación de Deficientes 

Mentales y Menores Infractores. 

En el año de 1945 se agregan a ta Escuela Normal de Especialización las 

carreras de maestros especialistas en la educación de Ciegos y Sordos. 

En 1953 surgen los Centros de Rehabilitación 3 y 6 para adolescentes débiles 

mentales. 

En 1955 se agrega a la escuela de Especialización la carrera en Tratamiento 

de Lesionados del Aparato Locomotor. 

En 1959 et Oficial Mayor de la SEP. profesor Manuel López Oávila creó la 

Oficina de Coordinación Especial dependiente de la Dirección General de 

Educación Superior e investigaciones Científicas quedando a cargo la 

Profesora Odalmira Mayagoltia quien se aboca a la atención temprana de los 

nitios deficientes mentales. 

En 1960 se fundan las escuelas de perfeccionamiento No. 3 y 4. 

En 1964 comienza a funcionar el Centro de Cooperación No. 2 creado para 

recibir aquellos casos que por sus caracterfsticas no podfan ingresar a la 

Escuela de Perfeccionamiento. 
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En 1966 durante el tiempo en que la profesora Mayagoltla permanece al frente 

de la Coordinación de Educación Especial, logra la apertura de 10 escuelas de 

educación especial en el D. F. y doce en el interior del pals, que se 

establecieron en: Monterrey, Aguascallentes, Puebla, Tamplco, Córdoba, 

Saltillo, Culiacán, Mérida, Colima, Hermosillo, Chihuahua y San Luis Potosi. 

La profesora Mayagoitia se hace cargo de la dirección de la Escuela Normal 

de Especialización, dejando su cargo en la Coordinación de Educación 

Especial. 

En 1968 se funda la Sociedad Mexicana para el Estudio Cientifico del ADN 

(Ácido Desoxirribonucleico) a cargo del doctor Guillermo Coronado. 

En 1970 se ordena bajo decreto la creación de la Dirección General de 

Educación Especial. 

En 1980 se dan a conocer nuevos Planes de Educación Especial. 

La Dirección de Educación Especial, emite un documento de Polltica 

Educativa titulado: Bases para una Politica de Educación Especial que se 

apoya en: La normalización e integración de ninos con requerimientos 

especiales de educación, adoptado el término de Sujetos con Requerimientos 

de Educación Especial y retomando el derecho a la igualdad de oportunidades 

para la educación. 

En 1982 se hace una reunión de Escuelas Normales a nivel nacional con el fin 

de unificar criterios para una reestructuración de planes y programas. 

En 1989 se organiza el Primer Foro sobre Legislación de Deficiente Mental. 

En 1990 se funda la primer residencia hogar por la maestra Odalmlra 

Mayagoitia. 

TEST'.3 CCl·T 
FALL¡:~ DZ. CfüGEN 
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En 1992 se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica, con el propósito de elevar la calidad de los servicios educativos que 

ofrece. 

En marzo de 1993 la Dirección de Educación Especial, elaboró el Proyecto 

General para la Educación Especial en México. destacando los siguientes 

puntos: 

1. ..Terminar con un sistema de Educación Paralelo 

2. Asumir la condición de modalidad de Educación Básica. 

3. Operar bajo criterios de la nueva concepción de Calidad Educativa. 

4. Operar con el Modelo Educativo. 

5. Establecer una gama de opciones para la integración educativa. 

6. Procurar la concertación intersectorial"1 

En este ano se inicia el proceso de reorientación de funcionamiento operativo 

de los Servicios de Educación Especial, los cuales se han transformado tanto 

en estructura como en oferta educativa de la siguiente manera: 

ANTES AHORA 

Centro de Orientación .. Evaluación y Canalización Unidad de Orientación al Público 
Unidad de Grupos Integrados A y B GIA, GIB 
Centro de Orientación para la Integración Educativa 
COIE . 
Centro Psicopcdagógico CPP Unidad de Servicios de Apoyo a 

la Educación Regular 
Unidad de Atención a Capacidades Sobresalientes 
CAS 
Centro de Intervención Temprana CIT 
Escuela de Educación Especial EEE 
Centro de Capacitación de Educación Especial 
CECADEE 

Centro de Atención Múltiple CAM 
en el nivel básico y laboral 

1 López Flores Selene y López Rojas Mercedes Betem " El dlaaoóst;jco C!!Wlarvjgm en &os •lumnos cnn 
necesidades educattyas especiales en la e:;cyela or!mar!a .. SEP. Escuela Nomlal de Especlallzac!óo. 
Tesina, México,2000. 
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En mayo de 1993 se modifica el Articulo Tercero Constitucional a fin de 

garantizar el derecho de todo individuo de recibir educación básica en la 

modalidad de Educación Especial para quien asi lo requiera. En este mismo 

afio se sustituye la Ley Federal de Educación por La Ley General de 

Educación que reglamenta la equidad educativa y la participación social. 

Conforme a la modificación del articulo Tercero Constitucional se reestructura 

también el Plan y Programa de Estudio cuyo propósito es asegurar que los 

niños desarrollen armónicamente todas sus facultades como seres humanos y 

fomenten el amor a ta patria y la conciencia de la solidaridad en la 

independencia y justicia. 

En 1995 en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 queda plasmado 

el proceso gradual que amplia libertades educativas con un criterio equitativo 

de justicia, logrando integrar en la educación básica a los menores con 

discapacidad. Surge el Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación 

al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, con el fin de promover su 

participación de manera integral en áreas de salud, cultura, deporte, 

recreación y campo laboral. 

Se crea el Programa Nacional de Acción a favor de la Infancia 1995-2000 que 

concreta y compromete una serie de acciones relevantes para la 

compensación de igualdad de oportunidades básicas de la población infantil. 

En 1996 se adopta el Currículo de Educación Básica en todos los servicios 

escolarizados de Educación Especial. 

Se elimina la Certificación de estudios especiales, considerando que textos los 

alumnos están integrados al Currlculo de Educación Básica. 
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Se reorienta el Currlculo de los Servicios de Capacitación y Formación para el 

Trabajo, de talleres de oficios a una estructura modular por competencias 

laborales. 

En los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATIS) se están 

atendiendo a jóvenes con discapacidad, por lo que la Dirección de Educación 

Especial y Dirección General de Centros para la Formación para el Trabajo, 

acuerdan colaborar en acciones que fortalezcan la integración de las personas 

a los Centros Regulares. 

1.2. MODELOS DE ATENCIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

Como se ha visto a través de la resena histórica, Ja atención a las personas con 

alguna discapacidad ha variado y evolucionado en tres momentos o etapas 

diferentes. desde: la etapa en que el discapacitado sólo era asistido en sus 

necesidades más básicas, otra etapa basada en que, a partir de la indicación de un 

médico, el sujeto recibla un tratamiento y/o terapia, y otra más en que el sujeto ya es 

considerado como capaz de adquirlr conocimientos y relacionarse con la sociedad. 

Estas etapas han estado siempre basadas en una ideología, creencias y 

conocimientos, que en su conjunto se han denominado Modelos de Atención. 

A continuación se explicarán brevemente algunos de tos aspectos más importantes 

sobre los modelos de atención que se han desarrollado en la Educación Especial a 

través del tiempo. 

1.2.1. MODELO ASISTENCIAL 

Este modeJo. en sus origenes se asienta en una concepción religiosa, se considera a 

la Deficiencia Mental como un estigma que lesiona la integridad familiar. por fo que 

no.se desea que el grupo social lo sepa. 
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Se centra en un ocultamiento de las personas con Deficiencia Mental con la intención 

de satisfacer sus necesidades vitales en un ambiente de custodia. 

Existe una preocupación por los discapacitados, ya sea por motivos religiosos o 

filantrópicos, hay personas que se hacen cargo de sus cuidados en instituciones 

especializadas: se considera al discapacitado como un objeto, estableciendo poco o 

nulo contacto con sus padres y familiares, por lo cual desarrollan una segunda 

discapacidad, '"la inadaptación social" como consecuencia de la segregación. 

1.2.2. MODELO TERAPÉUTICO 

Se rige por un modelo médico que tiene el fin de conocer, explicar las causas e 

intentar formas de atención a la Deficiencia Mental a través de tratamientos médicos. 

El modelo estaba delerminado por la intervención del médico a través de una sola 

disciplina y las posibilidades rehabilitatorias que se observan en el paciente 

determinaban las acciones para su tratamiento. 

Considera al sujeto de educación especial un atipico que requiere un conjunto de 

correctivos, es decir una terapia para conducirlo a la normalidad. 

Debido a que parte de un enfoque netamente médico, este modelo parte del 

diagnóstico individual que permite definir el tratamiento en sesiones, cuya frecuencia 

está en función del daño o atipicidad. 

El maestro funciona como paramédico, auxiliar o terapeuta. 

Durante esta etapa no solo se cuida a los discapacitados, sino que también se les 

proporciona cierta capacitación. Se piensa que pueden mejorar y compensar sus 

discapacidades hasta el punto de poder participar en actividades productivas. 
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El discapacitado pasa a ser considerado más como un sujeto que como un objeto, 

hay mayor interés en Jo que pueden que en lo que no pueden hacer, sin embargo la 

rehabilitación permanece aún dentro del marco Institucional. 

El modelo estaba determinado por la intervención del médico y las posibilidades 

rehabilitatorias que se observaban en el paciente, determinaban las acciones para su 

tratamiento. 

1.2.3. MODELO EDUCATIVO 

Se sustenta desde un conocimiento cientffico a partir de la integración de diferentes 

disciplinas y de la participación de distintos profesionales en una aproximación de 

carácter inter o multidisciplinario. 

Se pretende atender aquellos factores psicológicos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Hace evidente el principio de un sujeto cognoscente y objetos de conocimiento que 

coinciden en el aula de proceso de ensenanza-aprendizaje. 

En este modelo. la sociedad se adapta globalmente a la persona con discapacidad, 

dejando de considerar a la discapacidad como un problema exclusivo de la persona. 

1.3. LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA. 

Son muchas las condiciones que se deben conjuntar para alcanzar la meta de 

integrar a las escuetas y aulas regulares a los alumnos con necesidades educativas 

especiales. Podemos mencionar algunas: modificaciones legislativas, apoyo a las 

·r;; :~~r~: e~ c:1\1 
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autoridades educativas. cambios en la organización de los centros escolares y en las 

actitudes de todos los implicados (directores, maestros. padres de familia y, en 

algunas ocasiones. de los mismos niños), transformación de los procesos de 

ensenanza y de aprendizaje. 

El primer paso para realizar estos cambios es reconocer que la integración educativa 

no constituye un acto caritativo, sino un esfuerzo en que reúne las condiciones 

necesarias para que los niños aprendan de acuerdo con sus potencialidades. 

En este sentido es importante tomar en consideración otros aspectos que 

contribuyan, en gran medida para cumplir con este propósito, como lo constituye 

contar con bases filosóficas y los principios operativos de la integración: otros los 

conceptos de integración educativa y de necesidades educativas especiales. 

Cabe aclarar que no se pretende ofrecer un concepto universal, sino que debe de 

reconocerse las condiciones particulares de cada pais y la posibilidad de contar con 

su propia infraestructura. 

1.3.1. FUNDAMENTOS FILOS0FICOS DE LA INTEGRACION EDUCATIVA 

Los principales fundamentos filosóficos en los que se basa la integración educativa 

son: 

1 .-Respeto a las diferencias. 

2.-Derechos humanos e igualdad de oportunidades. 

3.-Escuela para todos. 

Estos fundamentos forman parte del ideal de hombre que cuente con las bases 

éticas y morales que han de formarse en el aula y sean parte de una serie de 

atributos y caracteristicas, de habilidades y capacidades para integrarse a la 

sociedad. 
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1.3.2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA 

Algunos principios generales que guian la operación y desarrollo de los servicios 

educativos para la integración educativa son la normalización. la integración. y la 

individualización de la ensenanza. 

NORMALIZACIÓN. Implica proporcionar a las personas con discapacidad los 

servicios de habilitación o rehabilitación y las ayudas técnicas. 

INTEGRACIÓN. Consiste en coadyuvar al proceso de formación integral de las 

personas discapacitadas en forma dinámica y participativa, aceptando y valorando 

sus capacidades. (elegir su propio proyecto de vida.) 

INDIVIDUALIZACIÓN. Este principio se refiere a la necesidad de adaptar la 

ensenanza a las necesidades y peculiaridades de cada alumna y alumno, mediante 

adecuaciones curriculares. 

1.3.3. CONCEPTO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA. 

Existen muchos conceptos sobre integración educativa de acuerdo a los ámbitos al 

que se refiera, según (Bless 1996) define a la integración educativa como "El 

proceso que implica educar a niños y ninas con y sin necesidades educativas 

especiales en el aula regular con el apoyo necesario. El trabajo educativo con los 

niños que presentan N.E.E. implica la realización de adecuaciones para que tengan 

acceso al curriculum regular". 2 

Con esta definición se pueden observar tres puntos principales que dan una idea 

clara de lo que se pretende: 

2 García Cedlllo 1, ET. AL "La lnteorac;ióo edycatlya en el Ay!a Reaular". ED. Cooperación Española, 
México 2000 pp. SS 
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a) La posibilidad de que los ninos con N.E.E. estén en la misma aula 

b) La necesidad de ofrecerles todo el apoyo que requieran, realizar 

adecuaciones y 

c) La importancia de que el nino y el maestro reciban apoyo y orientación del 

personal de educación especial. 

En resumen. la l. E. está basada en un oontexto heterogéneo, posturas 

democráticas, apoyada en principios y valores identificados y erradicando la 

competencia, segregación y la eliquetación en cualquier ámbito y finalmente acceder 

a un curriculum o la realización de una educación curricular si asi lo requiere. 3 

1.4. ¿QUÉ ES USAER? 

La polltica educativa nacional definida a partir de la modificación del ARTICULO 3º 

CONSTITUCIONAL y la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN EN 1993, representó la 

más significativa oportunidad de innovación y cambio para la educación especial ya 

que por primera vez en su historia. se reconoce legalmente su existencia definiendo 

el ámbito de su operación mediante la atención educativa de la población con o sin 

discapacidad que presenta necesidades educativas especiales, propiciando su 

inclusión en las Escuetas de Educación Básica, su integración educativa o escolar de 

acuerdo a la elección de los padres de familia, proporcionando la asesoria pertinente 

a los docentes de las escuelas regulares y la orientación a Jos padres de familia para 

favorecer el desarrollo integral de ta población. 

Es a partir del año de 1994 cuando inicia la USAER como proyecto educativo y que 

hoy en el año del 2002 está constituido como un servicio complementario de la 

educación básica ya que brinda apoyo pedagógico en los niveles de preescolar, 

primaria, secundaria y telesecundarias oficiales. 

3 Idem, pp. 59 
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La Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) es el servicio que 

educación especial ofrece para apoyar la atención educativa de la población con o 

sin discapacidad que presentan necesidades educativas especiales en el ámbito de 

su propia escuela ofreciendo las asesorias a los docentes en el planteamiento de la 

enseñanza y aprendizaje, que contribuyan al acceso al curriculum. elevando la 

calidad de la educación básica, que coadyuvando en la transformación de las 

prácticas profesionales, a la ampliación de la cobertura en respuesta a la diversidad 

proporcionando la orientación a las familias, que propicie la participación activa para 

lograr la integración familiar en el desarrollo integral de sus hijos. 

De acuerdo a lo anterior se define a la USAER como '"La instancia técnica-operativa 

y administrativa de la educación especial que se crea para favorecer los apoyos 

teóricos y metodológicos en la atención de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, dentro del ámbito de la escuela regular, favoreciendo asi la integración 

de dichos alumnos y elevando la calidad de la educación que se realiza en las 

escuelas regulares".4 

En una estructura funcional la USAER cuenta con un director, un equipo docente, 

paradocente y una secretaria de apoyo. 

"Los maestros de apoyo en la actualidad deben tener un perfil académico en alguna 

de las Licenciaturas de Educación Especial o Licenciatura afines al sector educativo; 

psicologia o pedagogia y contar con titulo". 5 

Los principales propósitos de la Unidad son: 

Atender educativamente a los alumnos con o sin discapacidad que presentan 

necesidades educativas especiales en el ámbito de la escuela, en su propia 

aula regular 

"'La USAER cuaderno de Integración educativa No. 4 DEE/SEP 1994 pp. B 
5 Manual de Of"ganlzación de la USAER DEE/SEP 1999 pp. 30,31. 
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Diseñar los programas de atención partiendo del curriculum de educación 

básica acordando con el docente del grupo las adecuaciones curriculares que 

faciliten el acceso. 

Las principales acciones encomendadas al personal de la USAER son: 

Desarrollar proyectos que contribuyan a fortalecer el proceso de inclusión. 

integración escolar de la población con o sin discapacidad que presentan 

necesidades educativas especiales. 

Participar con los docentes de la escuela de educación básica para analizar 

de manera grupal los requerimientos de apoyo a la población. 

Revisar analizar y plantear las adecuaciones pertinentes al curriculum de 

educación básica que contribuyen a lograr el acceso de los contenidos para 

los alumnos y la satisfacción de las necesidades educativas especiales. 

Aplicar una evaluación de las condiciones del contexto de la población que 

conforma un grupo escolar a fin de poder identificar las caracteristicas y 

conocimientos de la competencia curricular del grupo con relación a los 

propósitos establecidos en el currfculum de educación básica. 

Disenar y aplicar las estrategias de atención educativa y de evaluación del 

aprendizaje de la población escolar. previo acuerdo con los docentes del aula 

regular. 

Disef'iar y Desarrollar las actividades de orientación a padres de familia de 

acuerdo a las necesidades consideradas tanto por los docentes del aula 

regular asf como por el equipo paradocentes de la unidad que contribuyan en 

el proceso de integración. 

Participar en las reuniones del consejo técnico consultivo de la unidad de 

servicios de apoyo a la educación regular, así como en la escuela la 

educación básica. 

En la actualidad el alumno que es remitido al servicio de USAER está sujeto a 

consideración de una serie de criterios y aspectos que lo ameriten como alumno 

candidato a recibir el apoyo pedagógico si asi lo requiere. 
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Este proceso se Inicia con una evaluación psicopedagógica denominada nivel de 

competencia curricular como primer momento. posteriormente en un segundo 

momento una vez identificada la detección y determinación de necesidades se 

disena un plan de intervención asf como su correspondiente seguimiento. 

Finalmente como parte de la reestructuración de la Dirección de Educación Especial. 

a partir del nuevo ciclo escolar 2002-2003 se llevará a cabo una rezonificación de los 

servicios educativos al reducir a cuatro escuelas primarias en lugar de cinco por cada 

Unidad de USAER como venia operando, hasta el ciclo escolar 2001-2002 con el 

propósito de ofrecer una mejor calidad educativa y mayor cobertura a la población 

escolar. 

En el capitulo 11 se hará mención sobre el origen, concepto, detección y 

determinación de las necesidades educativas especiales 

Establecer los niveles de corresponsabilidad y compromiso entre los docentes 

de aula regular y de apoyo 

Proporcionar la accesoria técnico-pedagógica a los docentes del aula regular 

Brindar la orientación adecuada a los padres de familia para apoyar al alumno 

en el trabajo escolar en casa. 

En contraste con el párrafo anterior y de acuerdo a mi experiencia laboral a fa fecha. 

existe una incongruencia operativa del servicio, ya que en el manual de organización 

de la USAER edición 1999, se mencionan funciones de la descripción del puesto en 

la práctica educativa sucede lo contrario 

Se habilita al personal paradocente como quipo docente (trabajo Social 

psicológico y especialista para realizar las mismas funciones como maestro 

de apoyo. 

Se cubren los grupos escolares cuando el profesor de la primaria no asiste a 

clases 
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En algunas escuelas no cuentan con el espacio o aula para que el maestro de 

apoyo desempene su labor 

La planeación de las educaciones curriculares de manera conjunta entre el 

maestro de grupo y el maestro de apoyo, no se realiza como lo establecen los 

lineamientos educativos debido a la carga de trabajo administrativa y de la 

falta de tiempo por ambas partes 

Finalmente el trabajo del maestro de apoyo no es valorado o tomado en 

cuenta por algunos maestros de la escuela primaria. Estos son solo atgunos 

de los problemas que se presentan en forma cotidiana. A continuación se 

presentan los modelos de organización que han existido a la fecha. 

LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE USAER 

CONSEJO 
TECNICO 

CONSULTIVO 

SUPERVISION DE 
ZONA 

EQUIPO 
PARADOCENTE 

CUADRO 1 

ESQUEMA ANTERIOR 2000 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE 
USAEA 

CONSEJO 
TECNICO 

CONSULTIVO 

SUPERVISION DE 
ZONA 

CUADllOZ 

ESQUEMA ACTUAL 2002 

En los cuadros 1 y 2 que aparecen en la parte superior se puede apreciar y comparar 

la estructura organizativa de la USAER, como funciona y opera hasta la actualidad. 

En ambos modelos se puede observar que en el cuadro No. 1 en donde aparecen el 

equipo docente y equipo paradocente, se han ido trasformando en uno solo: equipo 

docente (cuadro 2). Es decir donde antes lo constituian las figuras profesionales tales 

como: el psicólogo, Lic. en problemas de aprendizaje, maestra de lenguaje (hoy 
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llamada maestra de comunicación). asi como contar en el servicio con otros 

especialistas en trastornos neuromotores, en deficiencia mental. en ciegos y débiles 

visuales. etc. Sin importar el perfil en ocasiones los profesionales de la educación 

han estado desempenando las funciones de maestro de apoyo. 

De acuerdo a lo anterior existen varias razones para explicar este fenómeno de 

transformación, pero sin embargo existen dos de las principales que se argumentan 

de manera oficial por parte de las autoridades educativas y son las siguientes: 

1. No hay presupuesto para cubrir recursos humanos, ni plazos abiertas. 

2. Deberá de darse la cobertura del servicio de USAER en todas las escuelas 

que Integran la Unidad. y si es necesario sea removido el personal donde sea 

necesario y sin afectar a la escuela primaria que tenga baja población. es 

decir en lugar de contar con dos maestros de apoyo en cada escuela, 

solamente dejar un maestro. 

3. El maestro de apoyo cubre más funciones de las mencionadas en el Manual 

de Organización de la USAER por abarcar más áreas de atención en el 

servicio educativo a la población. 
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CAPITULO 11: LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

2.1 CONCEPTO DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Desde hace mucho tiempo se ha introducido en la mayor parte de todos los paises 

occidentales un .. Cambio Conceptual.. a la hora de plantear la educación de los 

alumnos mal llamados .. deficientes, minusválidos, disminuidos o discapacitados entre 

otros"'. 

Sin embargo, el problema no estaba únicamente en eliminar la carga negativa de la 

terminologia, sino también el modo de pensar y sentir que refleja. Si al referirnos a 

Juan o Pedro decimos '"el sordo, el tonto'", anteponemos su limitación a su condición 

esencial de persona, del ser humano. 

Pero además la tecnologla refleja prejuicios de tipo social, pues implica que estas 

personas estén "enfermas'" y la sociedad no se responsabiliza de ello. 

Surge entonces la pregunta ¿quién tiene que ayudarlos en todo caso?, en el sistema 

de salud el servicio de rehabilitación, el médico o terapeuta que le presentará un 

tratamiento y asi lograr subsanar la deficiencia fisica. orgánica o motora que 

presenta. 

Lo que se pretende en la actualidad, es realizar un profundo cambio de un modelo 

centrado en el individuo (en el déficit) a otro de naturaleza educativa, basado en las 

ayudas de tipo personal. curricular o material que determinados alumnos precisan, ya 

sea de forma temporal o permanente, para acceder a los fines de la educación. 

Desde esta perspectiva todos los alumnos tienen necesidades educativas y la 

respuesta a dichas necesidades en el marco escolar se identifica con la respuesta a 

la diversidad presente en todo grupo humano ante el proceso de ensenanza y 

aprendizaje, sucede, sin embargo, que para que determinados alumnos puedan 

progresar van a requerir además unos medios poco frecuentes y en cierto modo 
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distintos a los de sus campaneros de clase; es por esta razón que a las necesidades 

de estos alumnos se les conoce como especiales dado que no son comunes al resto 

de. sus compañeros. 

El concepto de necesidades educativas ha revolucionado en los últimos años la 

atención a los alumnos con alguna condición personal de discapacidad al facilitar el 

tránsito de un modelo de atención preocupado por el déficit y la categorización a otro 

modelo centrado en las ayudas que puedan facilitar y estimular su progreso, en 

definitiva, un modelo que confla en las posibilidades de la educación . 

.. El concepto de necesidades educativas especiales había comenzado a utilizarse en 

los anos 60, pero no fue capaz inicialmente de modificar la concepción dominante. El 

informe Warnock, encargado por el secretario de educación del Reino Unido a una 

comisión de expertos, presidida por Mary Warnock, en 1974 y publicado en 1978, 

tuvo el enorme acierto de convulsionar los esquemas vigentes y popularizar una 

concepción distinta de la educació_n especial. Una buena parte de sus propuestas 

fueron recogidas pocos años después en la legislación inglesa y comenzaron a 

aplicarse posteriormente en el sistema educativo". 1 

Ante todo el planteamiento anterior surge Ja pregunta ¿qué entendemos por 

necesidades educativas especiales?, a continuación analizaremos algunas de las 

principales definiciones de autores Impulsores de la integración educativa. 

El término queda instituido en la conferencia mundial sobre necesidades educativas 

especiales: Acceso y Calidad. que fue organizada por el gobierno español con la 

cooperación de la UNESCO en Salamanca, España del 7 al 10 de junio de 1994, a 

fin de promover el objetivo de la educación para todos. 

Marchesl y Martin (1995) , dicen que "Un alumno presenta necesidades educativas 

especiales cuando existe "algún" problema de aprendizaje a lo largo de su 

1 CoU, Marches! y Palacios pes.arrollo y Educ.aclón T. III~ Nec_esid.et<tec. Edyactlvas Especiales v 
Apreod!za1e Escolar Ed. Alianza, Madrid, 1995, pp.19 
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escolarización que demanda una atención más especifica y mayores recursos 

educativos de los necesarios para compañeros de su edad". 2 

Por su parte, Brennan W.K., en su libro El Curriculo para ninos con necesidades 

Educativas Esoeciales (1980), nos dice que: "'Hay una necesidad educativa especial 

cuando una deficiencia (fisica, sensorial, intelectual, emocional, social o cualquier 

combinación de éstas afecta al aprendizaje, a tal punto que son necesarios algunos o 

todos los accesos especiales al curriculo, al currículo especial o modificado, o a unas 

condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas para que el alumno sea 

educado eficazmente, la necesidad puede presentarse en cualquier punto en un 

continuo que va desde la leve hasta la aguda: puede ser pemianente o una fase 

temporal en el desarrollo del alumno''.3 

La Dirección de Educación Especial en México considera que "un alumno presenta 

necesidades educativas especiales cuando en relación con sus campaneros de 

grupo, enfrenta dificultades para desarrollar el aprendizaje de los contenidos 

consignados en el currículo escolar, por lo que requiere, que en su proceso educativo 

se incorporen mayores recursos y/o recursos diferentes, a fin de que logre los fines 

propósitos planteados en er· ... 

El concepto de necesidades remite a los requerimientos educativos especiales que 

surgen en la interacción del alumno con el contenido en los contextos en donde se 

desenvuelve. La intención de las necesidades educativas especiales, sitúa al 

curriculo escolar como eje de las respuestas a las mismas, permitiendo poner el 

acento normalizador sobre las condiciones del contexto escolar del alumno. 

Por otro lado el Ministerio de Educación y Ciencia de Espana en su publicación 

Adaptaciones Curricylares realizado en Madrid en el ano de 1996, nos dice que: 

2 Garrido Landivar, Jesús Adaptaciones Cyrrirulares (Gyia para k>s Prpfgiore$ Tutores de Edycac:jóo 
Q.dm.a~Ed~~Ciencias de la Eduación Preescolar y Especial, Madrid 1995, pp.21 

3 Idem pp. 21 
4 Zavaleta Dávila,.Andrea ET. AL: Unidad de servidos de aooyp a la educación regylar (estructura y 
organizativa) SEP/DEE,. México,. 1998,.pp. 6 
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.. Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades 

mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se 

determinan en el currfculo que le corresponde por su edad (bien por causas internas. 

por dificultades o carencias en el entorno sociofamiliar o por compensar dichas 

dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares significativas en 

varias áreas de ese currículo'"5 

2.2 DETECCION Y DETERMINACION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 

Este punto es de mucha importancia para el grupo de especialistas, ya que es el 

inicio de la búsqueda de información a través de la evaluación del alumno y del 

contexto donde se desarrolla su aprendizaje. 

Los elementos que constituyen los grandes bloques de información sobre el alumno 

y su entorno, servirán de guia para la aplicación de estrategias de un programa de 

Intervención que cubran las dificultades y necesidades detectadas. 

La evaluación es siempre una tarea compleja que implica ante todo·determinar que 

tipo de informaciones resultan más útiles para orientar la toma de decisiones, esto 

dependerá en buena medida de las caracterlsticas particulares de los equipos 

interdisciplinarios que participen en este proceso de evaluación. Para poder explicar 

mejor las etapas de este proceso de detección y determinación de las necesidades 

educativas especiales se sugiere ver CUADRO No. 1 y 2 que aparece en la parte de 

anexos. 

Conocer datos relevantes sobre el desarrollo del alumno según diferentes aspectos: 

s Alumnos con Nf:::.ce$idades Educatjyas Especiales y Adeq.Jaelnne:; Cu[rjrulares Ministerio de Educación 
y Oencia, España, 1996.pp.20 
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Aspecto Biológico: Incluye datos de tipo médico (flsico, neurológico, de edad, de 

salud, como por ejemplo alguna lesión cerebral, alguna enfermedad que provoca 

daños a la vista, etc.) y que interfiere en el aprendizaje del alumno. 

Aspecto Intelectual: Se refiere a aquella información sobre las capacidades básicas 

del sujeto (Percepción. procesamiento de la información, atención, memoria y sus 

procesos de razonamiento). 

Aspecto de Desarrollo Motor: Se refiere a posibles dificultades de manipulación y/o 

movilidad que pudiera requerir de algún apoyo o educación (uso de prótesis, silla de 

ruedas, etc.) 

Aspecto Comunicativo-Lingüistico: '"Información sobre la competencia lingüistica que 

incluye los niveles de Interacción del lenguaje (sintáctico, morfológico, programático y 

fonológico)"ª 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Sugerencias para la detección de alumnos con N. E. E. que son necesarias antes de 

obtener la información:7 

a). La identificación de las N. E. E. no es una responsabilidad del maestro de grupo, 

es una responsabilidad del personal de educación especial y del trabajo conjunto con 

maestros y padres de familia. 

b). Es de mayor importancia que la detección de los problemas y los apoyos 

necesarios no se conviertan en etiqueta. 

c). El diagnóstico debe enfatizar las acciones que podamos realizar para ayudar al 

alumno, y no debe servir solamente para ponerle un nombre a sus problemas y 

origen de los mismos. 

d). Ciertamente a otros profesionales les puede resultar muy útil el diagnóstico 

realizado bajo la respuesta del modelo médico. 

e). Los profesores deben tener claro que una discapacidad no es una condición que 

solamente está en el nino. sino que el ambiente juega su juego. 

6 López Flores Selene y López Rojas Mercedes Belem. El diagnóstico D@dagóqjco en los alumnos con 
necesidades educativas especiales en la esc:ye!a Primada SEP/OGNEAM, Escuela Normal de 
Especlallzaclón Tesina México, Junio 2000, pp. 48 
7 García Cedilla J. ET. AL La !ntearadóo ectucattva en el aula regular Qdnc!p+os finalidades v 
estrateoias SEP/Subsecretaria de Educación Básica y Normal México 2000 pp. 97 
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f). Todo diagnóstico tiene un grado de confiabilidad limitado, hay discapacidades que 

son muy evidentes. pero en otras se debe tener cuidado extremo pues es fácil 

equivocarse. 

g). Aún cuando en ocasiones parezca que los apoyos requeridos por el alumno 

rebasan las posibilidades de atención del maestro. es necesario ofrecer algún tipo de 

ayuda mientras se determinan o consiguen los apoyos especificas pertinentes. 

h). Es frecuente que los maestros soliciten el servicio de USAER, aunque a veces se 

sientan inseguros respecto a qué alumno valorar o bien son elementos que han sido 

catalogados como niños con problemas de conducta. 

i). Detectar problemas, detectar las habilidades, considerar las capacidades de los 

niños otorgando una importancia secundaria a la carencia, es lo que pennite disenar 

estrategias para capitalizar dichas necesidades. 

Identificación inicial de niños con necesidades educativas especiales 

El proceso de detección de los niños que pueden presentar necesidades educativas 

especiales comprende tres etapas: 

1.- Realización de la evaluación inicial o diagnóstico del grupo. Esta evaluación 

formal es integrada por las observaciones que realizan los profesores en grupo 

donde se hacen mención a sus estilos. ritmos de aprendizaje, sus intereses y 

preferencias en el trabajo escolar cotidiano. 

2.- Evaluación más profunda de los niftos. Algunos alumnos mostrarán 

dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje y de sus compañeros de grupo. El 

maestro los observa de manera que éstas puedan disminuir la diferencia de trabajo y 

aprendizaje que hay entre ellos y el resto del grupo, aqul cabe aclarar que en la 

práctica docente y de la experiencia este aspecto pasa desapercibido ya que muchos 

maestros no se preocupan del aprovechamiento y de las dificultades del alumno ni se 

muestran interesados en buscar propuestas de estrategias de aprendizaje que 

mejoren a la vez su practica docente. 
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3.-Sollcltud de evaluación palcopedagóglca. El profesor o maestro de grupo 

solicita al personal de educación especial (maestro de apoyo) que realice la 

evaluación psicopedagógica, puesto que el maestro de grupo ha hecho lo que estaba 

a su alcance para ayudar a estos niños con dificultades. 

2.3 NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR Y ESTILO DE APRENDIZA.JE 

Aspectos y consideraciones para la elaboración del informe de evaluación 

psicopedagógica, del nivel de competencias de los niños con necesidades 

educativas especiales. 

Contexto Escolar: 

Identificar los factores que favorecen u obstaculizan el proceso de aprendizaje del 

nif'io en su contexto más próximo: el aula, estos factores se refieren tanto a la 

planificación educativa como a la práctica y concepciones del profesor, es decir su 

estilo de enseñanza y la medida en que éste se adecua a las necesidades de los 

alumnos. 

Contexto soclofamlllar: 

La tarea trascendente consiste en identificar los factores del medio social y familiar 

en el que se desarrolla el niflo, que favorecen o dificultan su proceso de aprendizaje. 

Esta información nos permitirá tomar decisiones educativas, en este sentido, 

podemos agruparlas en tres bloques: 

1.- Información relacionada con el alumno. 

2.- Información relacionada con la familia 

3.- Información relacionada con el entorno social. 
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Nivel de competencia curricular: 

Determinar lo que el alumno es capaz de hacer en relación con los propósitos y 

contenidos de las diferentes asignaturas del curriculo escolar, asi Cf:?mO en las 

materias en que experimentan mayores dificultades. 

Supone verificar en que medida desarrolla las capacidades que se consideran 

básicas para el grado en que se encuentra inscrito, asi el nivel real en relación a los 

grados anteriores o bien si se encuentra por debajo del promedio del grupo, 

observación en el aula. 

A continuación se mencionan los aspectos a tomar en cuenta: 

1 .- Las áreas sobre fas que es preciso realizar una evaluación a profundidad. 

2.- La siluación de partida del alumno si ha llegado a cursar algunos grados de la 

escuela regular o bien si ha estado inscrito en educación especial. 

3.- El momento en que se realiza la evaluación. Si se realiza a mitad de ciclo. 

4.- Relacionar las dificultades y las actividades de aprendizaje y de evaluación en los 

propósitos y contenidos de los planes y programas. 

Estilo de aprendizaje: 

Conjunto de aspectos que conforman la manera de aprender de un alumno con la 

evaluación del nivel de competencias curriculares sabemos lo que el alumno es 

capaz de hacer. pero también es importante conocer cómo lo hace. cómo enfrenta y 

responde a las tareas escolares. esto servirá para que el maestro ayude a mantener 

o modificar las condiciones más favorables para el alumno. 

A continuación se sugieren los aspectos que se deben tomar en cuenta: 

Les gustan las lecturas o historias y las actividades de tipo manual condiciones 

flsico-ambientales : luz, cortinas. ubicación del alumno en el aula. 

Prefiere las actividades más sencillas del libro. 
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Respuestas y preferencias del alumno para realizar tareas escolares (¿Cómo 

trabajar mejor?, de manera individual en parejas o en equipos). 

Tiene una actitud positiva ante el trabajo. 

Nivel de atención del alumno, esto tiene que ver con los momentos del dia en que 

más está atento, de qué manera puede captar mejor su atención ¿Cuánto tiempo 

puede centrarse en una misma actividad?, etc. 

2.4 PROPUESTA DE FORMATOS DE REGISTRO PARA ALUMNOS CON N. E. E. 

Es de mucha importancia que para el registro de información que se lleva a cabo en 

cada una de las etapas del proceso de atención de alumnos con N. E. E. con y sin 

discapacidad, se cuente con un sistema estadistico confiable y preciso que permita 

tener la información de manera oportuna. 

La evaluación del proyecto escolar de la primaria y de la USAER servirá para la 

realización de los ajustes necesarios que asi se requieran. 

Es detenninante la organización y funcionamiento del centro escolar, puesto que esto 

será traducido en resultados o propósitos cumplidos al inicio de un ciclo escolar y la 

participación de toda la comunidad escolar que la constituyen, si queda bien 

establecido que la operación de estos proyectos buscará mejorar la calidad del 

servicio. 

Existen una serie de fonnatos que pueden ayudarnos a llevar el registro de alumnos 

atendidos en el servicio de USAER para un control estadístico de información cuando 

se solicite. 

A continuación se mencionan algunos de ellos: 
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Etapas 

Detección y determinación de necesidades Intervención. 

Datos de identificación Avance programático 

Guias de observación Formato D. l. A. C. 

Perfil grupal 

Proyecto escolar (USAER y Primaria) 

Entrevistas: padres , maestros y alumnos Seguimiento 

Diagnóstico de la escuela Hojas de Seguimiento 

Aspectos que deberá incluir el formato del informe de la evaluación psicopedagógica 

del Nivel de Competencia Curricular 

Nivel de dificultad de las tareas. 

Estrategias que emplea para la resolución de tareas, si es reflexivo o impulsivo, tipo 

de errores que comete con más frecuencia o si son del mismo tipo y qué recursos 

utiliza y si es capaz de utilizar diversas estrategias de resolución de problemas. 

Requiere orientación aunque no solicita ayuda a la maestra (o), la acepta, requiere 

de más tiempo para realizar las actividades, y algunas tareas que realiza son copias 

de las de sus compañeros. 

Conclusiones y recomendaciones. 

Consiste en la comunicación de los resultados que deberán de contemplar en el 

planteamiento sobre la situación del niño y las orientaciones del trabajo a realizar. 

Por último es muy importante que deben de incluirse en el informe psicopedagógico 

todos aquellos aspectos: sobre la alimentación y nivel de vida en familia que 

destaquen la falta de apoyo. abandono y nutrición que puedan repercutir en su 

aprovechamiento escolar. 
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En términos generales se considera que la detección y determinación de 

necesidades educativas especiales, serán un indicador para la elaboración de un 

plan o programa de intervención en la atención de dificultades basadas en el 

currfculum básico del que se mencionará a continuación en el capitulo tres. 

2.5 ¿QUÉ ES EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 

ADD-ADHD? 

El trastorno por déficit de atención (sus siglas en inglés, ADD) o el trastorno por 

déficit de atención con y sin hiperactividad (sus siglas en inglés, A.D.H.D.). son los 

trastornos de conducta más comunes que presentan tanto los niftos como adultos, 

con manifestaciones diferentes según la edad y la educación recibidas. 

Este trastorno implica, primordialmente, una dificultad, generalizada en el espacio y 

el tiempo (ocurre en cualquier lugar y todos los dias), para mantener y regular la 

atención, y una actividad motora excesiva (hiperkinesia o hiperactividad). 

Secundariamente, se manifiesta en fonna de un notable déficit de reftexiblilidad: 

actúa con impulsividad o con escasa reflexión. 

En general la persona: niño, joven o adulto, se muestra ante los demás como un 

individuo con escaso auto-control, dejándose llevar con frecuencia por sus 

emociones: ira, tristeza, alegria, ansiedad ... sus deseos o sus necesidades. 

Para algunos autores el diagnóstico temprano en estos tipos de dificultad pennite un 

rápido abordaje y solución, evitándose agravamiento del cuadro que presenten asi 

como esfuerzos en tratamientos que resulten estériles o que, en el mejor de los 

casos, ofrecen resultados insuficientes. 

Para la Sociedad Mexicana de Déficit de atención e Hiperactividad definen a este 

trastorno como: .. Trastorno del desarrollo de los periodos de atención, impulsividad 

y/o hiperactividad, asl como también de la conducta gobernada por reglas"" en el 

mismo documento menciona la siguiente definición: "El T.D.A.H. conjunta una serie 

8 Sociedad Mexicana de déficit de Atención e Hiperactividad 
curso-Taller Trastorno par Déficit de Atención e Hiperctctividad México, 1999, p. 1 
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de habilidades que se presentan deficientes y que inhiben las respuestas apropiadas 

de las personas"9 

En la primera definición este trastorno refiere que estos déficit son significativamente 

inapropiados para la edad, necesariamente la sintomatologia debe comenzar en la 

niñez temprana (antes de los 7 anos), son por naturaleza generalizados (se 

presentan en varios contextos), son crónicos y persistentes en el tiempo. En la 

segunda definición, se hace referencia a los problemas de inatención son 

consecuencia de la incapacidad de la persona para detenerse a responder ante los 

estimulas externos e internos que provoca que se pierda el objetivo. La 

distractidibilidad es la inhabilidad para planear y organizar. 

Para Luis Osear Gratch define: al AOO-AOHO "Como un trastorno que afecta ambos 

campos, la atención y la impulsividad". 10 En su génesis y desarrollo participan causas 

neuroquímicas y psicodinámicas y su tratamiento requiere la imprescindible 

participación de profesionales, médicos, psicólogos, psicopedagogos, maestros y 

maestras. Una diferencia entre ambos trastornos es que el DX del A.D.H.D. es 

mucho más precoz y frecuente que el A.O.O. 

SINTOMAS DEL A.O.O. Y EL A.D.H.D. 

Hay una variedad de slntomas que por lo general se relacionan con el A.O.O. y el 

A.0.H.D. A pesar de que son muchos, los sintomas se pueden organizar en tres 

categorías generales. Primera, los niflos con A.O.O. y A.D.H.D. no ponen atención. 

Cuando se le da instrucciones a su hijo, bien podria estar hablándole a la pared. Las 

maestras se quejan de que su hijo no escucha, se distrae fácilmente, está <<en otro 

mundo>> y no termina los trabajos. Segunda, los nit'ios con A.D.H.D. son impulsivos. 

Pueden contestar abruptamente en clase sin pensar y comprometerse en actividades 

9 tdem. 
10 Gratch Luis Osear 
El Trastorno por Deldt de Atención e Hiperactividad (ADD-ADHD) 
Ed. Médica Panamericana, Argentina, 2001 
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peligrosas sin medir las consecuencias. Tercera, los ninos con A.O.H.O. son 

hiperactivos. En clase, pueden estar inquietos y agitados. En casa, pude ser que 

constantemente estén impacientes y no se estén en paz. Hablan de manera 

incesante y presentan niveles inadecuados de actividad motriz. Como consecuencia 

de estos sintomas, los ninos con A.O.O. o A.D.H.O. con frecuencia tienen serios 

problemas en casa, en la escuela y con los campaneros. 

Los niños con A.O.O. y A.D.H.D. tienen un bajo rendimiento, enfermedades más 

especificas, muestran deficiencias en sus habilidades académicas y de 

aprovechamiento. 

Estos niños pueden ser desorganizados en el salón de clases, e incluso los pueden 

suspender por sus acciones, gran parte de los ninos repiten ano. 

CAUSAS DEL A.O.O. Y EL A.D.H.D. 

Aun cuando se desconoce qué sucede exactamente en el cerebro de los nit\os con 

A.O.O. o A.0.H.O .• múltiples factores biológicos parecen afectar el desarrollo del 

trastorno. Los investigadores usan nuevos e interesantes métodos para aprender 

más acerca del cerebro, entre ellos las resonancias magnéticas, que no duelen ni 

agreden, a fin de estudiar las estructura cerebral y la tomograffa por emisiones de 

positrones para estudiar el metabolismo cerebral. asl como la biologla molecular 

para identificar los genes asociados con el A.D.H.D. Estas son algunas causas 

potenciales del A.O.O. y el A.0.H.0. identificadas hasta la fecha. 

FISIOLOGÍA CEREBRAL 

Mediante el uso de la nueva tecnologla. los cientlficos han observado algunas 

diferencias menos entre el cerebro de los ninos con A.D.H.D. y el de los demás 

niños. La resonancia magnética ayuda a que los investigadores examinen el cerebro. 

En algunos estudios, los investigadores determinaron que el lado derecho del 

cerebro por lo general es más pequeno en ninos con A.0.H.0. que en los que no lo 
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padecen. descubrieron que en el cerebro de quienes padecen A.O.H.D .• el área que 

controla la atención usó menos glucosa que el cerebro de quienes no lo padecen. 

TRAUMA CEREBRAL 

Desde hace años, los médicos saben que los niños con daño cerebral debido a 

lesiones o una infección cerebral grave pueden presentar hiperactividad o una falta 

de atención. Las madres de ninos con ADHD tuvieron una mayor incidencia de 

complicaciones durante el embarazo. la labor de parto o el alumbramiento. Más aún. 

los ninos de madres que fumaron. tomaron debidas alcohólicas o usaron drogas 

durante el embarazo presentaron una mayor incidencia de ADHD. Debido a estos 

motivos, las lesiones menores en cabeza, embarazos riesgosos, complicaciones en 

el parto y dat\os cerebrales no detectados se están investigando como probables 

causas de ADD o ADHD. 

GENÉTICA 

Parece existir un fuerte componente genético con el ADHD. Si una madre o un padre 

tiene ADHD, el hijo tiene 57 por ciento de probabilidades de tener el trastorno. Si un 

hermano tiene el ADHD. En gemelos con ADHD es mayor la probabilidad de que 

gemelos idénticos tengan ADHD que los gemelos fraternos. Sin embargo. no cada 

gemelo idéntico con ADHD tiene un gemelo con A.D.H.D, por lo tanto los genes no lo 

son todo. 

FACTORES AMBIENTALES 

Los factores ambientales también participan en el origen del ADD y el ADHD, y como 

quizá usted ya lo advirtió, es una de las causas más importantes. Se sabe que las 

toxinas como el plomo y el aluminio alteran ciertos procesos cerebrales. asi como el 

desarrollo cerebral. La exposición a dichas toxinas podria conducir a sintomas del 

ADD o el ADHD. 
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Estos son resultados de investigaciones realizadas en Estados Unidos desde hace 

más de quince años. 

La identificación de diagnósticos como ADD o ADHD ayuda a la comunicación entre 

médicos y pacientes. Asimismo, son importantes para la escuela, donde este 

diagnóstico abre la puerta a programas de educación especial. Del mismo modo. dos 

niños pueden tener anormalidades biológicas idénticas y mostrar sintomas 

diferentes. Un niño sensible a la leche puede padecer cansancio e irritabilidad en 

tanto el otro, que también es sensible a la leche. presenta enuresis. 

PROPUESTAS DE CLASIFICACION DEL ODA Y ADHD 

La Dra. Stevens Laura J. senala en su libro como ayudar a los ninos con déficit de 

atención sefiala lo siguiente: 11 

-Si de los nueve enunciados con respecto a los problemas de falta de atención, el 

niño presenta seis o más conductas, es posible que el hijo tenga problemas de falta 

de atención ADD, (ver cuadro 1, inciso A). 

-Si de los diez enunciados califico como bastante o mucho. Indicando seis o más, tal 

vez el hijo presenta problemas de !'iperactividad, ADHD, (ver cuadro 1, inciso B) 

Según la American Psychlatric Assoclation. 

CUADR01 

A) PROBLEMAS DE FALTA DE ATENCIÓN (ADD) 

1. Mi hijo se distrae con facilidad. 

2. No escucha. 

3. Comete errores por descuido. 

11 Stevens Laura J. 
Cómo Ayudar a los niños con Déficit de Atención (ADD/ADHD) 
Ed. AGUILAR, México, noviembre 2001 p. 31, 32 

.-~~~~~~~~~~~~~~ 

TESIS CON 
FALLA DE OP.IGEN 
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4. No cumple con las tareas de la escuela y sus obligaciones. . 

5. Se le dificulta poner atención en la escuela y en situaciones de juegos. 

6. Pierde las cosas en la escuela y en la casa. 

7. Evita las tareas que requieren poner atención. 

8. Se le dificulta organizar las tareas y actividades. 

9. Con frecuencia es olvidadizo. 

B)PROBLEMAS DE HIPERACTIVIDAD E IMPULSIVIDAD (ADHD) 

1. MI hijo interrumpe o estorba. 

2. Habla sin parar. 

3. Se compromete en actividades peligrosas. 

4. Está inquieto y agitado. 

5. Contesta abruptamente. 

6. Tiene problemas para jugar en silencio. 

7. No puede permanecer sentado. 

8. No pone atención en la escuela y los juegos. 

9. Con frecuencia <<sigue en lo suyo>> y actúa como si lo <<impulsara un 

motor>>. 

1 O. Corre, sube y baja demasiado. 

El Dr. Luis Osear Gratch en su libro trastorno por déficit de atención en el capitulo de 

observación y diagnostico senala las diferencias de trastorno: 12 

La conducta de un sujeto debe evaluarse en base a la edad y etapa del desarrollo en 

que se encuentra. 

Todos los ninos son distraldos, impulsivos e hiperactivos. Estas caracterlsticas en la 

conducta en parte de un desarrollo normal. 

Pe.ro estos comportamientos deben de ir desapareciendo a partir de los dos anos de 

edad. 

Sugiere que un diagnóstico temprano de estas dificultades permite un rápido 

abordaje y solución, evitándose agravamientos del problema (ver cuadro 2). 

12 ldem. p.23-27 
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CUATR02 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL ADD Y EL ADHD 

ADD 

(predominantemente desatentos) 

• Tienen dificultades para seguir instrucciones. 

• Pierden objetos personales y olvidan consignas para cumplir tareas. 

• Parecen no escuchar. 

• Tienen dificultades en sostener la atención en la clase cuando realizan 

deberes y a veces durante los juegos. 

• Olvidan los detalles pues no les prestan atención. 

• Habitualmente se desenvuelven en un clima de desorganización. 

• Tienen dificultades para realizar tareas que requieran un esfuerzo mental 

sostenido. 

• Son olvidadizos. 

• Viven constantemente distraldos. 

• Pueden ser tlmidos e introvertidos. 

• Son inquietos. 

ADHD 

(predominantemente impulsivos) 

• Se levantan del asiento cuando no deben. 

• Hablan constantemente, interrumpen. molestan a maestros y compat'ieros. 

• Habitualmente un juegan en silencio. están siempre en movimiento. 

• Responden antes de que se concluya de formular la pregunta. Son lntrusivos. 

• Tienen dificultades para esperar su turno. 

• Interrumpen a otros. 

• Siempre responsabilizan a otros de sus dificultades. 

• Actúan antes de pensar. 

• Tienen dificultades para localizar la atención. 
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COMO SE BRINDA LA ATENCION DE LOS ALUMNOS EN USAER CON TDAH 

Existen criterios y consideraciones que el maestro de apoyo y el equipo 

interdisciplinario determina para que un alumno sea atendido en el servicio de 

USAER y a su vez sea canalizado a alguno de los servicios del sector salud para que 

se le practiquen estudios complementarios que confirme si el alumno presenta el 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad a través de un informe o reporte 

clinico. donde se haga mención del tipo de intervención, tratamiento o terapia que 

requiere para su problemática particular atendida por personal médico especializado 

como: neurólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, psicoanalistas y psicólogos. Lo que 

constituirá el soporte médico que conformara la parte integral del expediente del 

alumno. 

Es de vital importancia que el padre de familia, lleve a consulta en el momento 

oportuno a su hijo a la institución que se le sugiere que pueden ser: El hospital 

pediátrico infantil Juan N. Navarro, Centro de Rehabilitación de Educación Especial 

lztapalapa, Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc. Centros de atención 

particular. clfnicas y asociaciones civiles. 

Finalmente la administración del medicamento será de gran ayuda para el nino. ya 

que se pretende que mejore su comportamiento y su rendimiento escolar y en caso 

de suspenderlo deberá de informarlo al médico, maestro de grupo y a la dirección de 

la escuela. 

PROPUESTA DE TRABAJO CON NIÑOS CON ADD Y ADHA 

Según Luis Osear Gratch en su libro El Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad. 

Los maestros suelen tener que enfrentarse con el desafio de educar ninos con 

caracterlsticas personales y dificultades de variada indole. Si bien el docente no 

puede conocer todo el espectro de patologlas que pueden presentar sus alumnos, es 

recomendable que conozca los trastornos más frecuentes. 
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Es importante que los maestros tengan información respecto del ADD-ADHD permite 

sugerirles algunos principios generales que les permitirán manejar las dificultades 

que surjan durante el proceso de ensenanza minimizándolas o evitándolas. 

Gran parte de las sugerencias que a continuación se proponen se basan en el 

intento de contrarrestar en lo posible los sintomas de los ninos con ADD-ADHD. 

Algunos consejo• para maestro 

Mantenga el orden en el aula. Es sumamente importante para estos alumnos 

el orden y la rutina. 

Transmita la importancia del orden en la realización de las tareas. Ayude a 

que el alumno mantenga el mayor orden posible en sus pupitres, carpetas, 

cuadernos y lugar de trabajo. 

Actué usted mismo con mucho orden pues el nino aprende mas a través de la 

identificación con su padres y sustitutos. 

Fragmente la tarea en subtareas, a los efectos de aprovechar el periodo de 

atención de que tos ninos son capaces y al mismo tiempo estimule que se 

puedan quedar con la sensación de empezar y concluir algo. 

Ayude a los alumnos a atravesar los momentos de transición de una actividad 

a otra. pues en esos momentos la dispersión es máxima. 

Insista para que el alumno haga tareas en las áreas en las que es más 

"fuerte•, asi podrá reforzar su autoestima. 

ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR CON UN NIÑO CON T.D.A.H. DENTRO DEL 

SALÓN DE CLASES. 

Propuesta de la Sociedad Mexicana de Déficit de Atención e Hiperactividad. 

1. Estar seguros que se trata de T.D.A.H. 

2. Conseguir apoyo de los profesionistas que manejan el T.D.A.H. 

3. Conocer nuestros propios limites. estar abiertos a las ayudas ya que el 

T.D.A.H., es muy complejo. 
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4. Preguntar al alumno cuales han sido las estrategias que ha utilizado y que le 

han ayudado a aprender mejor. 

5. El maestro debe recordar la parte emocional del aprendizaje. Los ninos con 

T.D.A.H. necesitan ayuda especial en el salón de clases para pasársela bien y 

aprender: MAESTRIA Y APRENDIZAJE en lugar de fracasos y frustración, 

ACTIVIDADES DINÁMICAS, CORTAS Y VARIADAS en Jugar de aburrimiento, 

miedo y fracaso. 

6. Necesita ESTRUCTORA, RECORDATORIOS, DIRECCIÓN, LIMITES, 

REPETICIÓN, AVISOS, TIEMPO PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN, 

CLAVES, AYUDA PARA NO PERDER EL RUMBO, SABER LO QUE SE 

ESPERA DE ELLOS, 

ADUTOS PREDECIBLES. 

7. No asumir que entendió lo que tiene que hacer. Es importante asegurarse que 

lo esté haciendo y que sepa que sigue ... 

8. Hacer contacto visual continuamente. 

9. Sentarlo cerca del maestro con un campanero que sea tolerante. 

1 O. Ayudarlo a estructurar un horario para Ja escuela y para actividades 

extraescolares, con el fin de ayudarlo a organizar su tiempo y que no caiga en 

el .. procrasnnation" no hacer tas cosas por no empezartas. 

Estos son alguna• eatnuegiaa de eala propuesta 
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CAPITULO 111: ADECUACIONES CURRICULARES. 

Como hemos visto en los capítulos anteriores relacionados a la detección y 

determinación de las necesidades educativas especiales y de la evaluación 

psicopedagógica. en este punto ahora se dará paso a las adecuaciones cur~iculares 

y las consideraciones en su elaboración. 

Las adecuaciones curriculares se enmarcan necesariamente en el curriculum 'que se 

desa_rfOua en la escuela y deben ofrecer una respuesta a la diversidad ·desde el 

escena~io ~e la escuela regular, sea cual fuere el grado de especificidad y tipo de 

estas n·ecesidades. Lo anterior lleva a considerar al menos dos principios básicas y 

otro derivado, que Climent Giné (1987) puntualiza como: 

A) Partir de un enfoque plenámente educativo de las diferencias individuales, que 

lleve al docente a diseñar estrategias diversificadas de intervención 

pedagógica cuyo punto de partida sea la identificación de áreas potenciales de 

desarrollo, necesidades, capacidades y talentos individuales de los 

educandos. 

B) Reconocer que los menores con discapacidad presentan lo que Giné llama 

factores del déficit y que estos son indicadores de posibles o efectivas 

necesidades educ-ativas especiales. 

C) Darse cuenta·de~·.'que-estos factores de déficit no necesariamente constituyen 

los elementoS'- úhi.Cos. a considerar en la apreciación de las necesidades 

educativas de .los_~~.i'umnos con discapacidad. 

Un enfoque curricular .. acorde :, con la concepción de una escuela abierta a la 

diversidad, exige pOd~~-.:.cu'~P<~;~~r. de un marco curricular común en todas las 

modalidades y. niveles .;,;d~6áu~c;s>, No significa negar las diferencias, ni dejar de 

atender su especificfdS~.:,:·~!,p.~.::~~~.;:s~)~ri~nta a crear condiciones pertinentes para el 

desarrollo de las capacidades de todos los educandos. 

Todo currículo básico busca la Incorporación futura de los alumnos al mundo del 

trabajo y su intervención en Ja vida pública; a ninguna de estas dos aspiraciones 
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debe renunciar la población de educación especial. Asumir el currfculo béisicO no es 

renunciar a los objetivos tradicionales de la educación esp.ecial, al : con_tra~io. es 

completar la formación de alumnos y alumnas en prepararlos para ser 'ciudadanos 

con plenos derechos. Este ideal puede hacerse realidad mediante: la._estrategia de 

adecuaciones curriculares. 

3.1 ¿QUÉ ES CURR(CULO? , , 

El término es' algo re.ciente en 'el lenguaje pedagógico ',cotidiano, S: como pasa a 

menudo con estos. ~O~~blos·:.'.'r_:io· si~ffipre ,se ·-entienden de. la misma ··manera< Pues 

prácticamente cada~eSPeCiáíiSta _f¡~~~.·:s~_ ... ~r~P-ia .-definici-ón con caracteri~·tic~s- m~y 
':ti1 

particulares; ;¿~ ;>; >> 
. o.--.-~~ .. -: .. - -_;-.,;;·:--' ! .. ·~;,.;:., :~ ·;J -

De aquí, ciu<;> p¿¡ra algÚ~as p~rson,.s, sea el conjunto de conocimientos que hay que 

trasmitiÍ-~ -1~~-~~i~~~,;.~~A::y·~~~~¡i~~1.'S" .·~~que la escuela debe enseñarles mediante las 

diferentes á·~·i~~i¡'{t¡-;i~~~:~·J";~~rf~·~'(;r.ibe~ en el plan de estudios. 
· .~::;:s-~'. ":.~.';"":;?~·-,..~;~~::; .~:-~~~;¿:_:-_---.:::: 

Para ~t~oS>5:~.~-\~~:~~:i~~ídril~?e~~~~:~~-~.~-i.camente la especificación de resultados que se 
pretende;, ~dn~~Q~{;:;.:-t~di-;.-.'.{t-:r~Í-:prOceso educativo. Estos conceptos responden a la 

concepción t;aciiC:i;;~~¡';'~¡:)t;;.';:;~;;T'é:.'..rriculum en educación. En la actualidad tiene un 

sentido más.,~ .. ~~~~!~7Y'"J"~i,;~~~~:~·~:~·~.t~.rP~et~rse más como un preces~ de planificación 
general de 1a'_i~~-S~ñ~ll'i'-~"'"Y~~~;~~-diz~je-.que como un programa concreto . 

. ·e·'~ v/:5'.~- ~:'t·;~::~f:~~,:ff ~'i~".: 

Toda concepción ~Urri~l.liar-i¡;.;pli;,.. si.;mpre urla determinada propuesta pedagógica 

(una propue .. ia '. ',;.;'br;, é¡.'.;é _,y >cómo ;,~seilar; aprend.i.r y. evaluar) de los distintos 

sujetos y un reflejo de. una conc<.ipción no sóÍo de lo.:;,ci.:.,c;.tivo, sino de lo social, lo 

polltico. lo cultural, etc. ··.:;:. 

Por otra parte en lo relacionado a los términos· oPerativos, el problema central de 

todo currículo suele plantearse en términos de ~elece"i~ri: organización, presentación 

y secuencia del conocimiento. 
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A continuación se presentan algunas definiciones sobre el currículum de autores e 

investigadores que han : contribuido e:'".' la educación . y atención de alumnos con 

necesidades'educátivas.·"E!~peciale~:_., - _ ,, 
" ,·-' ... -... . .,... ' 

:~:::E:~2t3Z~l~~~¡~1ff E~~1~:~~12It~2~ES~: 
con lo que dént~o del á~bitC> e;~·;ope~ s~. tia;ve~ld~ ~~~;ml~ando dldáctic"a· 1 · 

-~· ~.:~;:·;. ;: {:;·; .,· :·· --~~~-:; ';;;:'.¡.'. ::<>; 
Por su parte César Coll ·eri ;¡,¡.libró' p';;'ici61ag'1a y currfculum (1999), nos dice que: 

entendemos .e1 curr1c;u1u·¡,:, "º~()'.· .~-É:1 ·proyecto º gura que preside 1as actividades 
. _.,-. "··. ," 

educativas .escolS-res:-,. preéisS<-suS intenCiones y proporciona guias de acción 

adecuadas y útiles p,.Cra 1C>s ~rof.:.sores que tienen la responsabilidad directa de su 

ejecución. Para _ello,_-~- ~I currículum proporciona informaciones concretas sobre qué 

enseñar, cuándo ense~ár; ~orno enseñar y qué, cómo y cuando evaluar." 2 

Lawrence StenhoÜse.'.·(1984) propone un modelo curricular basado en su libro 

Este auto~ defi~e'._-.;l_-_c;~~rf~ul~m como "El análisis de la práctica, como un marco en el 

que hay que- resolver- problemas planteados en situaciones diversas concretas. Una 

vla alternativa \i;·;e.ntender la elaboración de los planes de estudio, que puedan 

ofrecer perspecliVas muy sugerentes para los profesionales de la enseñanza"3 

En el caso de la actual reforma educativa española, se está entendiendo por 

currículo '"Al conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del 

sistema educativo que regulan la práctica docente"4 

1 Gimeno Sacristán J. Teoría de la enseñanza y deSa_rrol!o del currículum 1981. Diccionario 
Enciclopédico 
2 César Coll. ps!colooja y currículum Ed. Paidós Mexicana, México 1999 pp. 30, 31. 
3 Stenhouse Lawrence, Investjqación y desarrollo del currículum Ed. Morata Madrid pp. 10-16. 
4 Ministerios de Educación y Ciencia. España 1990. 
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La Dirección de Educación Especial en México ha adoptado todas aquellas 

corrientes pedagógicas de origen español princip~lmente con autores· cc;>mo César 

Coll y L. Sten house como planteamientos teól-icos ._·y ~ tOmados. en~ .. cuenta ,. como 

lineamientos oficiales en la planeación de los ali..ím'n~s ·¿~~.::~0~esidade's,.educ;ativas 
espe~ia1es y que existe un margen de tie~~-~:.·'.~~~-:--~:~~~oX_~.~ci~~~~~:te:~·-d~-~¿:;:_~fi-~~-~-- ~a 
que estOs autores elaboraron dichas investig~c!:;60~S "¿.·a··~;< ~~iñ~f~j~~~~~:c~i~ \;1'c;~~~:~riO~~nta =."y 
hoy en la actualidad la población escolar ;.,,.;~jci,r,.,; p~.;~;;,:¡t~ ~r~~d.;s' dÍfi;;ultades 

para su· aprovechamiento académico por significa'tivas ca'usas so.ciales. económicas 

y pollticas que v,ive el país; 

Por otra parte el propósito fundamental del gobierno federal y de las autoridades 

educativas es de integrar a la población escolar con necesidades educativas 

especiales con y sin discapacidad, haciendo uso del mismo curricutum que es 

llevado a cabo en la escuela regular y que se den las mismas posibilidades de 

aprender a estos alumnos en la misma aula y de un trabajo de planeación conjunta 

en fa medida de las posibilidades reales entre el maestro de grupo y el maestro de 

apoyo. 

Finalmente considero que de acuerdo a estos planteamientos de los modelos de 

currículum por parte de los autores, para que exista una verdadera concepción 

pedagógica se hace necesario que durante la planeación y en la práctica educativa. 

se involucren todos aquellos aspectos que influyen de manera determinante en el 

aprendizaje escolar de los alumnos como: problemas de tipo emocional, 

desintegración familiar, delincuencia y drogadicción, ya que en lo que corresponde al 

trabajo pedagógico y académico,: el, '11ª.;stro:,d~ grupo y el maestro de apoyo lo 

asumen. Sin embargo en el ~~n1e?CÍ~~~~~O~f~fa~Üi~~: I~ COmp~ten a la familia y la 

sociedad coadyuvar a la formaciÓ~ dé~ e.~üca'nd-0 .. 

: .-,_-,-"-::_. _.-. .:_· 

Hay una situación importante que aclarar, la demanda escolar a la fecha ha sido 

mayor de la considerada, puesto que hoy se atienden a alumnos con problematicas 

diferentes. desde un bajo aprovechamiento escolar, conductas, problemas 
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emocionales. hasta violencia intrafamiliar . Y no propiamente de aprendizaje o 

necesidades educativas especiales. 

3.1.1 CURRÍCULO CERRADO, SEMIABIERTO O ABIERTO 

El planteamiento de la atención a la diversidad va aparejado con el del carácter 

abierto o cerrado del currlculo. 5 

Es importante que en el momento de la planeación conjunta entre el maestro de 

grupo y el maestro de apoyo se tomen en cuenta ciertas consideraciones que 

mejoren el trabajo en el aula y en la teorla. 

El currfculo cerrado es el modelo tradicional que por sus caracterfsticas de ser tan 

rlgldo, homogéneo, jerárquico, Impide que la diversidad de alumnos no permitan la 

interáé::ción- maestro - -alumno - contenido en el proceso, al no tomar en cuenta los 

conteXt,os: ~<?ciat •. famlliar y escolar en su aplicación en el ámbito escolar. 

El curriculo . _se.miabierto es una opción que posibilita la oportunidad de realizar 

ajustes o modific3ciones al currlculum básico cuando el profesor lo considere 

necesario, ,'.Y,,~'~¡, trabajo con los alumnos puede llegar a realizarse en forma 

hetero~éne~ 'd~--.aclierdo a sus posibilidades y a su ritmo de aprendizaje como en el 

caso de los a1umrios con N.E.E. y la evaluación y resultados sean alcanzados en la 

misma forma que los demás alumnos del grupo. 

Currlculum '_,:,b:i~rto ofrece la posibilidad de aportar los principios metodológicos de 

carácter general. innovaciones en los estilos de enseñanza y aprendizaje y 

principalment~ ';.n la -necesidad de adaptarse a la realidad y necesidades del alumno 

y con la corresponsabilidad de las personas que se involucran en su entorno escolar, 

familiar y social. 

5 Curso: Mapas Conceptuales una estrategia para el aprendizaje. SEP. D.O.E.P. No. 4. México 1999. 
pp. 109 
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Finalmente como puede constatarse que aún dentro de los esquemas curriculares 

supuestamente prescritos y cerrados, existen amplios márgenes para la modificación 

o ajuste de un plan o programa oficial y que de ser adaptado a las necesidades 

educativas especiales del alumno, el maestro de grupo deberá ir más allá de lo'que 

se le exige como prog.rama· de Ql-~do escolar a cubrir en un ciclo académico/· aún 

ante los argumentos injustificad<?s de no ser especialista en la atención de alumnos 

con dificultades severas en el :aprendizaje. 

Como lo senala Ga~;,;Ía P;,stor;6 "Abordar las dificultades que experimentan los niños 

desde una perspectiva. Esta tiene como caracteristica fundamental que no se centra 

en el . niño; -- sino en 13 interacción del niño con su entorno y en el caso de la 

ed"ucaCión:-con su contexto educativo. Esta situación no se expresa como un déficit o 

laguna en un programa educativo, sino como una necesidad educativa especial." 

3.2 FUNDAMENTOS Y ORIENTACIONES PARA EL DISEÑO CURRICULAR 

Los problemas relacionados con el curriculum no son por supuesto los únicos a 

resolver cuando se somete a una reforma educativa, que debe contemplar también 

otros muchos factores igualmente determinantes, en mayor o menor medida, y por 

consecuencia el éxito o fracaso de un proyecto. Sin embargo, la importancia crucial 

de las cuestiones curriculares, no sólo consiste en la fase de planificación, sino 

también en la fase de ejecución. 

En el currículum se concretan y toman cuerpo una serie de princrpros de indole 

diverso: ideológ!cos, ·· pe~~gógicos, psicológicos que tomados en su conjunto, 

muestran __ }a~~~-~!~~!~~i~_')_ gen~ral ~el Sistema Educativo. Elaborar un diseño curricular 

supone, entre'·: otraiS' -~:éósas, traducir dichos principios en normas de acción, en 

prescripciones educativas, con el fin de elaborar un instrumento útil y eficaz para la 

práctica pedagógica. El currículum es un eslabón que se sitúa entre la declaración de 

6 . 1993 p.115 
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principios generales y. su operacional entre la teorla educativa y la práctica 

educativa. entre la planificación y la ac'?i~n. entre lo que se, percibe y lo que 

realmente sucede en las aulas. 

Para situar el currlculum eri contexto de'las·~~c~~lcl .. de~ e~~C:ati~as'especlales es 

necesario precisar, determln~-,- s~·~-, f~,~-~.i~.~-~~}e·, 1d~:,;:ti~~·~~t~~·~-~,~ri~~i-Paíe's elementos, 

pues el significado y la extenslón._dei-té~·~jr,Q·'~a~r·a~ ~n~í;:.:,;~~er;t~··seQÚn los autores 

y las orientaciones t0óric~s a~¡· .é·o~-~·· 1a~ '. fúentes de currículum. ~s decir, al tipo de 
-·.- .. -_- -

informaciones que deben tomarse en _cuenta en su elaboración como: la psicológica. 

la sociología de la educación~-, n-i~~I ~d~cativo y la edad de los alumnos. 7 

Los elementos básicos de todo currlculo escolar son: propósitos, los contenidos, la 

metodologla y la evaluación, en la página siguiente (cuadro No. 4). se presenta un 

cuadro sinóptico donde se explican los elementos o componentes y su interrelación 

Los objetivos: el carácter Intencional de la educación se traduce en objetivos o 

propósitos educativos. que la van concretando, son los resultados a los que hay que 

llegar. Se refiere a ca .. p8_~id8des que se pretenden desarrollar y conocimientos que se 

deben adquirir. Se constituyen en una guía tanto para el profesor como para el 

educando. 

El contenido:'da cuent~ del conocimiento que se programa adquirir. hace referencia a 

diversos contexios· s-0.cioculturales y permite organizar el aprendizaje de menor a 
mayor complejidad. 

,.,,., ' 

Implícitos en los contenidos se Identifican: 

Hechos,· ~~·nd~~·t~s·y'. ~ri-~Cú~i~~):· 
Procedi¡..;,'¡~·~t~;·~· .. -~~-

Valores-Y ~Or~Ss,:· 

1 Antología de Educación Especial: .. Fundamentos y Orientaciones para el diseño de fichas y 
adecuaciones curriculares .. p. 143 
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La metodologfa: es la ,forffia de presentar los contenidos para optimizar el proceso de 

aprendizaje de alumnos-': y - alumnas; im.plica la ,_recreación . de las condiciones 

necesarias para q·~~ -se~~ ellos I~~ ··p-r~tagOri.iSiaS' ·de 'su·_, proce~o de: 'áp~endizaje. La 

metodolog la incluye : prC>cedirTli .. ntos · ·. didácti~ci~; ·;:est~;;;t.:.gi;;;s ·• y · activld.;des para el 

proceso.:ens-~r\~"rlZ~:.~J~>re·~·cú~~j~·: ··fÓÍ~a:~ ·d·~~~rQ~in.izá.Ció~:·grtP~1 ·y : .. r~CúrSO's. 
" ·' -- é_;- ~--'- · ":0:~&');.~~?<·'~\:::~-'; --}~:~T--/º .'_<, "'.~:,;;; ~'.:+~:':- ;~::~::~~ :~;;~(;}' e-:~~~,:~~'..'.-,:' "' 

La eValuación:· sé ·p1a·nte8 · CorTIO·'t.m proc;;·~o ·Per·m·anente_:-qu'e retrOalimeñtS ·y orienta 

la programa~i~n d;.1 ·trab.;¡C> educativo en función de los logro~ d.;. i?s·.;,d~candos. Es 

el proceso a partir del cual se ubican y precisan los conoclrrlientos, habilidades y 

destrezas .que nlnos ·;, niñas han logrado adquirir de acuerde.' con 1C>s' propósitos 

escolares. 

López Melero (1988) argumenta que, para que el currfculo tome en cuenta a los 

niños cognoscitivamente diferentes, debe regirse al menos. por los principios 

siguientes:ª 

El principio de flexibilidad: es decir, el curriculo debe ser moldeable con el fin de dar 

respuesta a las caracteristicas individuales de alumnas y alumnos. Este principio 

parte del reconocimiento de que cada niflo logra su propio grado de abstracción de 

conocimientos y que. de acuerdo con factores diversos, cada uno aprenderá a un 

ritmo particular en función de sus necesidades, intereses y estilos personales de 

aprendizaje, a los cuales el currículo deberá responder. 

El principio de trabajo simultáneo, cooperativo-participativo: se expresa con éste, la 

importancia de la incorporación de todos a un currfculo común y a la obsolescencia 

de curriculos paralelos/ Hace: tanibién referencia a la indiscriminada posibilidad de 

participación ci~ nific;s~dif~r~nl~s en ~I desarrollo de actividades y experiencias sobre 

temas en concretO;. independientemente de que se reconocen diferencias en la 

intensidad y g~ado. de _abstracción. Enmarca todo lo anterior dentro del consenso de 

cooperación con los otros, proceso con el que se obtienen beneficios mutuos 

insustituibles. 

8 Jdem, pp.140 
50 



El currfculo escolar, con su plan de estudios y programas por asignatura y grado, es 

punto de referencia oblig~do para: la . atención educativa de niñas y niños con 

discap.acidad .. ·-ES el. maíco J:)rlncipal con el que cuenta la escuela para ofrecer 

respuestas ad0cU~das a las mÚmples y, diversas necesidades que presentan las y los 

edÜcandos y·q~e.'a 1a'·,;~2)~erá adbptado o modificado en sus elementos a partir de 

las - d;fer~:~·~¡~~:- i·;;d'i·y¡·d~'a1~~~:·-;}~··~r~Cterlsticas que presentan dichos alumnos y 

alumnas. 

De esta perspectiva, las adecuaciones curriculares son consideraciones especificas 

y pautas 'para el acceso al currfculo y ajustes de tiempos y secuencias, priorización 

de prcipósitos y contenidos, adaptaciones en la metodología y en la evaluación. 

3.3. DEFINICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS ADECUACIONES. 

Existen diferentes aspectos a considerar para conformar una idea propia sobre las 

adecuaciones curriculares. Entre el material revisado se destacan conceptos y 

terminología que ayuda a avanzar hacia su definición. de los que consignamos los 

siguientes: 

En todos los casos se habla de cambios necesarios en los elementos del 

currlculo básico. 

Siempre se persigue el fin o propósito de hacer accesible el curriculo para 

diferentes personas o grupos. 

En ocasiones, la terrnin.ologr.a. ic.am~la: se habla de adaptaciones, 

adecuaciones. ajustes, modificáC¡Q'r1es. Sin embargo, en todos los casos se 
,.' _,,..·_, .. 

percibe que las conn~tac_io~~~· SOri- n'.a':JY- similares; es decir. en todos los casos 

el significado, si no idénUco, es muy próximo. 

Se diversifican los propósitos para la elaboración de adecuaciones 

curriculares, ya que se consideran tanto como estrategias de compensación, 

de complementación como de prevención. 
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En todos los casos. las referencias sobre adecuaciones curriculares se 

orientan a ajustes a los elementos del currículo regular. es decir. a los planes 

dé estudio y proQraryias: de ·cada grado de las diferentes asignaturas. En 

ningún caso .se·Propone ,~-·:elaboración de currfculos diferentes y, en ningún 

caso, paralelos.·: 

Un element(;/~~~i'~":'a~:~·6o~·S1dE!rar· es el hecho de que cuando se habla de 

flexibilizar o m.ddiftéi'~r·''.;1 ;;urrfculo lo que puede suceder es tanto una variación 

en. tiempo; co~ pmf~'ridÍd-,;d 'del trabajo didáctico con ciertos propósitos u 

objetiVos Cúrri~fi~~~E:s ·-;,~~~~~''. 18" ;a¡¡~f~ación de ciertos aspectos de los elementos 
del currlculo.· :· .. ·•· . . ... ·.·.' . . · .. 

A partir de estas precisiones y, más exactamente, de las coincidencias y pertinencia 

para ofrecer un servicio educativo de calidad creciente, se definen las adecuaciones 

curriculares como: 

"Un continuo de modificaciones en algún o algunos de los elementos del currlculo de 

~ducación básica que permiten ajustar la propuesta educativa a las caracterfsticas y 

necesidades especiales que puedan presentar las alumnas y los alumnos con 

discapacidad en el proceso de aprendizaje escolar"9
, otra definición parecida a la 

anterior es la siguiente: 

.. La respuesta especifica y adaptada a las necesidades educativas especiales de un 

alumno que no quedan cubiertas por el curriculum común. Constituyen lo que podia 

llamarse propuesta curricular individualizada, y su objetivo debe ser tratar de 

garantizar que se de respuesta a las necesidades educativas que el alumno no 

comparte con el grupo"1º 

9 Antología de Educación Especial· "fundamentos y Orientaciones oara el diseño de fichas y 
adecuaciones currlcylares" p. 143 

10 García Cedilla, y. Et. al. "La !ntearacjón educativa en el aula reqy!ar" SEP ED Cooperación 
Española. México, 2000 p. 132 
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Las adecuaciones se realizan en dos dimensiones: 

Aquellas que se refieren a la dimensión fisico-ambiental y aquellas cuya dimensión 

es curricular y que inciden en los elementos del curriculo prescrito. 

Dimensión fislco ambiental: se refiere a la creación de condiciones fisicas de 

sC:mo.ridad. IÜminosidad y ventilación en las espacios y mobiliarios del ambiente 

escolar y a la accesibilidad flsica a la escuela y al aula, asl como a todos aquellos 

auxiliares personales que compensan las dificultades derivadas de la discapacidad 

(auxiliares auditivos, lentes, lámparas y prótesis, por mencionar algunas). 

Est~s; ~d0Cu3cian·es permiten el acceso, desplazamiento y permanencia autónoma 

de a.lumnas y alumnas en la escuela con el fin de posibilitar amplios niveles de 

interacción y comunicación con cada integrante de la comunidad educativa. 

Se reconocen entre las primordiales adecuaciones fisicÓ-amblentales: 

Las de carácter arquitectónico en el contexto de la escuela y del aula 

Las que implican modificaciones y anexos al mobiliario, equipamientos y 

recursos materiales especificas en la escuela y en el aula. 

El equipamiento personal que funciona como auxiliar como auxiliar para 

compensar, en alguna medida, las discapacidades ocasionadas por 

alteraciones sensoriales o neuromotoras. 

Dimensión curricular: en esta dimensión se contemplan dos tipos de adecuaciones 

fundamentales, ambas referentes a accesibilidad curricular. 

La primera, engloba aquellas adecuaciones de acceso al curriculo, es decir, las 

modificaciones o ajustes relacionados con aspectos de utilización de diferentes 

lenguajes -lenguajes alternativos- asi como la utilización de formas diversas de 

representación gráfica y modificación cualitativa de textos con el propósito de 

favorecer la accesibilidad para menores con discapacidad y/o necesidades 

educativas especiales. 

La segunda se refiere a las adecuaciones que inciden en los elementos del curriculo 

y responden al ¿para qué? , ¿cuándo? y ¿cómo? enseñar y evaluar. 
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Las adecuaciones curriculares pueden referirse a modificaciones en la metodología, 

estrategias y actividades de enseñanza y aprendizaje -secuenciación didáctica

temporalización del aprendizaje: cambios en el tiempo previstos para alcanzar 

objetivos. en Ja priorización de determinados propósitos o 'contenidos. en la 

eliminación o introducción de algún objetivo o contenido. 

Las adecuaciones curriculares de cada uno de los elementos del currículo, 

corresponden a Jo que se expresa a continuación: 11 

A. Adecuación de propósitos. 

Se refiere a la posibilidad de priorizar los propósitos, sin que implique, 

necesariamente. la renuncia a otros. Se modifique el tipo y grado de aprendizaje y 

la temporalización del mismo, es decir. se programan logros a tiempos mayores a 

los usuales. Contempla también la incorporación de propósitos intermedios para 

el logro de aprendizajes consistentes. 

B. Adecuación de contenidos. 

Hace referencia a la selección. jerarquización, grado, amplitud y profundidad de 

los contenidos. Se encamina a la congruencia entre las actividades previstas y su 

consecuente desarrollo, asr como a la identificación de los materiales requeridos. 

C. Adecuación de la metodología didáctica. 

Es la modificación que se realiza en la organización del grupo y en las técnicas y 

estrategias didácticas para la enseñanza. Se dirige a la introducción de métodos y 

técnicas de enseñanza y aprendizaje especificas. 

Implica hacer más dinámica la información en cuanto a la puesta en práctica de 

distintos len.guajes y formas de representación que favorezcan la interiorización 

comprensiva_ de los contenidos escolares, su aplicación a situaciones de la vida 

cot.idiana y· la construcción de una estructura cognoscitiva lo suficientemente 

consistente para la asimilación de aprendizajes de mayor complejidad. 

11 Ibldem, pp. 144 
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Busca realizar distintos modelos· de ensenanza-aprendizaje y promover el 

desarrollo de actividades· diferentes e interesantes para dar respuesta a la 

diversidad. 

Pretende Ja incorporación de mecanismos que desarrollen la participación activa 

de las y Jos , alumnOs, en la toma de decisiones y que favorezcan actitudes de 

iniciativa y protagonismo en la expresión verbal. grafica, psicomotora. etc. 

D. Adecuación de los procedimientos de valoración del proceso de 

aprendizaje (la Evaluación). 

Comprenden la utilización de diversas técnicas. procedimientos e instrumentos de 

evaluación, asl como la consideración de tiempos específicos para aplicación de 

sus criterios. 

Tienen como finalidad adecuar los modos de evaluación a las peculiaridades de 

determinados alumnos y alumnas con discapacidad mediante el seguimiento 

sistemático y gradual de los aprendizajes establecidos en los propósitos 

escolares. 

Esta clasificación de las adecuaciones escolares para la integración educativa. se 

esquematiza en el siguiente cuadro: 

·. r-1-------A-d_e_c_u_a_c_l_o_n_e_s _______ ~ 

Flsic~ambientales De accesibilidad al 

Arquitectónica 
De mobiliario y equipo 
Auxiliares personales 

Y del currfculo 

Acceso al Del currfculo 
curriculo (curriculares} 

Provisión de recursos: 
Lenguajes 
alternativos 

(comunicativos) 
Adaptación de 
textos 
Adaptación de 

material gráfico 

A los elementos 
currfculo: 

Propósitos 
Contenidos 

•. Metodologla 
Educación 

Asesoria del C. Secretart0 de Educación PUblica México, 1998 
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Algunos autores marcan una diferencia entre adecuaciones curriculares significativas 

y no significativas, dependiendo de la medida en que la nueva propuesta respeta o 

no, se aleja o conserva, los planteamientos incluidos en los diferentes elementos del 

currfculo ·escolar. Para los fines de este trabajo, se ha considerado irrelevante esta 

distinción para colocar el acento de término significativo en lo referente al 

aprendizaje. 

3.3.1 Orientación pslcopedagógica para las adecuaciones curriculares 

Sin duda, un elemento relevante de los esfuerzos técnico-pedagógicos del sistema 

educStivo, - lo representa el diseño y caracteristica del curriculo para la educación 

básica. En su diseño, se plantea la necesidad de un solo planteamiento, es decir, de 

un currfculo lo suficientemente permeable y moldeable para dar respuesta a la 

diversidad que la· integración educativa sustenta. 

De esta manera. las adecuaciones curriculares constituyen un elemento central para 

dar respuesta al qué, cómo, cuándo (y en cuánto tiempo) y para qué enseñar y 

evaluar. Esta perspectiva se orienta hacia la comprensión de las necesidades de 

niños y niñas a partir de su participación en la experiencia escolar y hacia la 

concepción de las dificultades educativas como indicadores a partir de las cuales se 

pueden sugerir formas para mejorar las prácticas y condiciones del aprendizaje 

escolar 

Diseñar adecuaciones curriculares implica transformar prácticas educativas y 

arriesgarse a ejercitar la evaluación -.j:>ermanente. continua y sistemática. Esta 

concepción del currículo en!atiza una-.. reconceptualización de la evaluación que 

tradicionalmente se ha reducido é:' 1~·~aP!.(c_aciÓn de exámenes usados. con frecuencia, 

para exhibir a los estudiantes como incapaces de adecuarse a perfiles cognoscitivos 

predeterminados. En este proce~o de adecuar el currfculo se incluye, por lo tanto, 

una modificación a las formas de evaluación como proceso y logros en el 

aprendizaje. 
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Para evaluar hay que aprender a comprender. pues se tiene la experiencia de que, 

en las evaluaciones convencionales que pretenden ser objetivas. no· se toma 

realmente erl.·cUenta la comprensión del proceso educativo. Al asumir los_ resultados 

en térmiños _de'-éxito o fracaso, se generan prácticas que establecen valoraciones 

carerites·~---d·e ;-,é~Plicaciones consistentes. De ahf que apostar al deS~rrotlo de la 

compr~nsiÓO··~'p~·r~· toda acción educativa es una actitud que permite ·a.nallzar los 

proce~os edi.:;C~-li~~~- en sus dimensiones y contextos. 

; . ·. ":- . '-.,· -~ . . . . ~,, 

Realizar ad0cúaciones Curriculares significa ayudar a estimular la creatividad y 

curioSida'd acerca 'de'·-la enseñanza y del aprendizaje escolar. Equivale a· investigar 

los fenómenos educativos y a probar estrategias que permitan elevar la calidad en 

las escuelas. 

3.3.2 El proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Introducirse en el terreno de las adecuaciones curriculares, requiere de la definición 

de nuestra acción pedagógica como docente y especialistas. 

Situar al aprendizaje escolar en un contexto socioeducativo. permite comprender que 

todo proceso escolar se expresa en un conjunto de prácticas sociales mediante las 

cuales se promueve el aprendizaje que requiere para su asimilación de una atención 

especifica preparada y ejecutada bajo un plan de acción psicopedagógico. 

En este sentido. el aprendizaje escolar en la educación básica se concibe como un 

proceso en donde interactúan con una dinámica particular. los docentes, los alumnos 

y alumnas de un grupo y los contenidos planteados en el currículo. 

En el proceso de integración educativa, es fundamental tener 

participación de elementos relacionados con conocimientos. 

presente la 

habilidades, 

capacidades y experiencias previas y entre éstas, aquellas que son comunes a todos 
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los educandos y las que son particulares; dentro de estas últir:nas, se encontrarán 

con frecuencia las experiencias de alumnos y alumnas con discapacidad. 

La construcc'ión dé'_ ap~~Ódizajes significativos es un objeti~o a a1Canzar con todos los 

alumrío~ .. y-_·1as.·a1'ú~~as. ·por· tanto, resulta imprescindible'. c~~Siderar~.,que :.en el 

ap.r~ndiza~e ·.- s_i;~.' pi-~d-~c::.~_n --d_iver~as ___ medi~Cio_ne.~::~: ~'~-~- .:- -~~ed~~ '?~-p-~c,:~:~.c~~:rs~~g~s-· y 
obstác':Jl_Os -~~~~: i~"61us~~·-~ef~ctos sustanciales en sús :~_e·S_ul_~:~~:i~J:.~-~~-~-~-~ .·~~~-~~~iones se, 

ubica·n .~n -l:'~~._ ~-~·~¡~-~te' de la interacción social que"cOnc0de"0S.pE!cii:ll iríísiOrtancia a 

la corliplej~:(~!Ó_!-,~~# ··.:<:f~ ·: !nterca_mbios coriiunicacicinal0s · qu8 se establecen a 

múltipl_es.: .. ci_iy~!.~.~",<~~~~t~:.:~o.mpañeros y, particularmente, entre maestros. maestras, 

alumno~. y a~~-~~.~s-~_·:. 
''. ,,:;·:·::> ~-;~:>. -~.:.';,· 

Lo·anleriOr:se!f,tradu~e--_-~n considerar, desde la función docente, el sentido que los 

mae~tros __ :_-~'-::·~'{~in~8S(."~-tr1buyen a las actividades de aprendizaje, así como las 

perCepci~ne~-~~-¿-~· 10"~-:~lumnos reflejan frente a un conocimiento o actividad concreta. 
-.'._ ~-- __ :::.:>.·:· .: : 

Ausubel ·. defi~~·.·e1'··apr;,,ndizaje significativo como: "La posibilidad de establecer 

vrnculC?Js s-~-~·~a~~Í!_V-~s_-Y no arbitrarios entre lo que hay que aprender. el nuevo 

contenido y. l~~:q-~6,~Ya se sabe, lo que se encuentra en la estructura cognitiva de la 

persona qu_'e ~-"~~~n'd~. ~us conocimientos previos. Aprender significativamente quiere 

decir podei aÍ~ib-~i/sigrÍ:Íficado al material objeto de aprendizaje, dicha atribución sólo 

puede esti-Ú~t~;~-;i~--~a -Partir -de lo que ya se conoce mediante la actualización de 

esquemas de ~·~.n06i~i0~t0s p~rti.nentes para la situación de que se trate"12 

El acto educativo requiere de un~ -":~lu.~tad explicita de incidir o de intervenir sobre 

los procesos de aprerldizaje escolár:;- d0: los alumnos y alumnas. esto es, de una 

voluntad de enseñar y no sólo de; .·u~ -'Proc~so donde el ~lumno y alumna aprenden. 

Esta actitud puede concretarse de diversas maneras e. incluso, se puede decidir no 

intervenir. Pero es imposible hablar de un verdadero acto educativo si esta voluntad 

está ausente. En tal caso, puede producirse un aprendizaje espontáneo o un proceso 

de desarrollo, pero no un acto educativo (Coll 1990). 

12 Antología de EdÚcación Especial "Aprend!zate Slgnificatjva y Ayuda Pedaqóajca" 
pp. 211. 
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Para que un acto educativo se presente, se requiere de procesos interactivos 

escolares que. ~e C~lracterizán. iegún senS1~-éésar Coll,_ por tres vértices: 13 

·. . .. ·> ,\ ;. ,~,. ' ,, 
El sujeto que aprende: el alumno o· alumna;· .·. 

E1 :·:~bje:1;,·-: ~º~'~til~1~~-i?d~7:;6~~·6-~f:~-:¡~·~t6''.'.~·:~~~-~:-; Coi:-tstituyen· los contenidos del 

apr~ndi~~je·~: ·.· "' 

El sujeto que tiene la voluntad expllcita de enseñar: la maestra o maestro. 

El profesor es el mediador quien. con sus intervenciones especificas, 

promueve el aprendizaje a través de la organización de actividades que le 

permitan a alumnos y alumnas estructurar sus conocimientos. 

3.4. PROPUESTA DE TRABAJO PARA LAS ADECUACIONES CURRICULARES 

EN EL AULA. 

La atención educativa a la diversidad centrada en el vitae de la educación básica no 

podria concretarse sin el principio de flexibilidad curricular. el cual posibilita la 

adecuación del mismo para responder a la amplia gama de necesidades, Intereses, 

aprendizajes previos. y ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

La adecuación curricular en su diseño contempla diversos grados: de los tiempos, 

contenidos, objetivos, metodologfa, recursos y evaluación. La propuesta de 

adecuación curricular se centra en la adaptación de los elementos curriculares 

concretamente. 

La organización de los contenidos a partir de estrategias docentes desde un enfoque 

globalizado del currículum, el cual considera: 

La metodologfa 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

13 Ibidem, pp.210-219. 
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Estos aspectos constituyen los elementos importantes en· la elaboración de la 

programación de contenidos para el trabajo eñ el 'aula y ·tomando en cuenta los 

saberes y experiencias {aprendizajes previos)· de .. los· éÍlumnos asr como de los 

elementos teóricos abordados en los capitulos·anleriores~· 

3.4.1 Los contenidos. 

Los alumnos deben lograr saberes para desarrollar las capacidades que les permitan 

afrontar diversas situaciones personales. o sociales que se les presenten. 

Estas capacidades llamadas competencias. constituyen las experiencias que el 

alumno ha construido en su entorno: 

Capacidades intelectuales 

Capacidades sociales 

Capacidades prácticas 

Incluyen por lo tanto conocimientos, procedimientos. actitudes y valores que. en 

definitiva son contenidos. 

Han sido representadas de acuerdo a un renovado enfoque explicito de los 

contenidos como saberes o .. formas culturales" que amplian y profundizan el 

cqncepto·,de ... ..C~r:at7~,ido como datos y conceptos emergentes de los campos de 

conocimiento.· 

Cesar, Coll d~fine .cor:no contendido, .. Al conjunto de saberes o formar culturales cuya 

asimil~ció~ y' apropiación por los alumnos se consideran esenciales para su 

desarrollo y socialización. ·14 

1
"' Glmeno Sacristán, Pérez Gómez curso -Taller ''Estratealas de oraan!zación didáctica cara la 

edycación currlcy!yraC S.E.P. O.E.E. México 2001 pp. 36 
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Por su parte Gimeno Sacristán, Pérez Gómez_afirma .. Los contenidos comprenden 

todos los aprendizajes que los alumrios, de"be~ · alcanzar paíá > prog~esar en las 

direcciones que marcan los fines de l~~-~du~~cló·n-:e·n ~na ·eía~a··,d~ es~olariza~ión. en 

cualquier área o tuera de ena. pa'ra 0 • 107
: q~e·. es·:. p~ecis~- ,-e~limU1ar:· ~omportamientos. 

adquirir valores, actitudes · · y 'hat:iiJid;.,des .' .d., :•p.;rili;.r:.ii~nto ' además de 

conocimiento ... "15 

Reflexionando ambos conc_ .. ~0t~~; el e'ntoqÜe que se pret~nde h~cerconslste en la 

transformación edUcatiVS :·coí(fU-rldámentóS ·erl ··él ·aPie'ñd1záje ·S1gnifica.tiVO para que 

"los alumnos pueden. C::c:>nstr~1'/li1g~ifi~dos y atribÜlr s.;ntidc:> a lo q..;e. apre,:;den~' de 

modo que logre,:;J·~. ('k ; · · 
Observar~~-· .-~n·~·l¡·z~~~ _: j·;~:t~:ractuár, formular hipótesis. exp~·ri~~,~~ar, confrontar las 

hipÓtesis;";pr~~·i¡°~~·~,~~~;~Pr~ndizajes y transferirlos a otras situacion~s. 

La noció~-~d~_·,~prerldizaje significativo está ligada a las motivaciones, necesidades y 

relaciones. · es decir al desarrollo afectivo -relacional- social, componente 

fundamental del aprendizaje conceptual. 

En lo relacionado al ámbito escolar, se parte de la premisa: no hay aprendizaje 

significativo sin contenidos. Ya que el aprendizaje social está integrado en el 

aprendizaje de los contenidos con elementos de tipo cognitivo. 

3.4.2. Modelo de apoyo para la elaboración y diseno de las adecuaciones 

curriculares. 

Diseñar modelos de planificación o formatos para el registro del sistema de 

información y del avance programático constituyen una gula de apoyo para el 

15 ldem p. 36 
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maestro de grupo y del especialista para in,cluir todo aquello que es importante 

aprender y conocer que se encuentra enmarcado en el currículum básico. 
. ' . . . ' - .. 

Contar con estos lnstrurTientoS nos -·pLÍede f.cicilitar nuestra· tarea en la atención de los 

alumnas'con 'nec~~idacie~-·~.d~~3tiva~ e~-p~~i~I~~ c~mo a todo el grupo . 
. " . :: -.".:'·. t: ~,-·- _-:e:(,;'· 

A continuación s~,me~~io~~~algÚnas de las ;~~ptesias de formatos más utlizados 

en el Servicio de USAER, que tienen como finalidad, ser instrumentos de trabajo para 

la planeación ·y diseño de las adecuacio.nes·· curriculares, estos formatos se 

encuentran en la parte de anexos. 

Gula de observación (cuadro IV) 

Programas de intervención grupal (cuadro V) 

Documento individual de adecuación curricular DIAC (cuadro VI) 

Carta descriptiva (cuadro VII) 

3.4.3. Algunas reflexiones en torno a las adecuaciones curriculares. 

En el trabajo cotidiano en el aula resulta dificil y contradictorio, en muchas de las 

ocasiones, conjuntar la teorfa y la práctica, esto es debido a múltiples factores 

determinantes que no han permitido el desempeño laboral de manera adecuada. 

tanto en lo técnico como en la practica docente. Esto puede representar muchas 

situaciones contradictorias entre lo que se propone y se realiza ya que esto implica 

un mayor esfuerzo para el logro de los propósitos y contenidos a alcanzar en un 

programa y en un proyecto escolar, así como los cuestionamientos y reflexiones 

sobre la práctica docente y en las contextos familiar, escolar y social juegan un papel 

importante en la educación del alumno. 
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A continuación menciono algunos de los problemas detectados -en el sistema de 

operatividad y funcionamiento de la USAER:. 

Desccinocimiento de. doéuínerit~s. __ información - actuali~ada del servicio por 

parte del: perso.nal d~:JCerlíe··· d~·· edU~SCiór~t esPecial · qUe. ná' cOO~iC:h:tra· ~ara- su 
plane;;lción:. .::c.. · .~,~ " . ..;:,_:.... ~-

Falta de apoyo. técnico permanente. ~'tr~~és dé 1~ • .::rE>~ci<!;n. de ~;.Ílerés p,,;ra el 

::::::::::r:~:~r:::;l:~iif :z7~i~~r~~~~F~r:~~~~:'·~~~~:~:z::
0

csub:: 
grupos cuando falta algún·. m,,;esÚo. de la primari·a y. brindar. la • asesoria 

adecuada a los maestros. 

Diversidad de criterios en el trabajo de planeación de las adecuaciones 

curriculares en cada una de las USAER. 

Preferencia en alguna de las modalidades en la atención de alumnos con 
necesidades educativas especiales (el maestro de apoyo elige la que más se 

le facilite y establezca sus propios tiempo de apoyo al alumno). 

La planeación de los programas de intervención individualizada están 

considerados en la planeación general al grupo. A veces se hace la 

elaboración de la adecuación curricular de los niños con N.E.E .• en formatos 

por cada niño. 

Finalmente asf podrfa mencionar más situaciones contradictorias a la forma de 

planear las adecuaciones, curriculares, sin embargo queda bien claro que todo 

aquello que le comp.;.1.~:r0i'.~;h . ..;,'stro de apoyo, ya sea el pedagogo o algún otro 

especialista, apoy~r'.:e:1.;(P:~~~~~o ·.de enseñanza -aprendizaje en lo académico o 

pedagógico, Y.en.,'~~.':·~~~!~~!~-~ -sociales y familiares corresponden básicamente a la 

familia Y soci~~~-~·~·Y ... :q.U~~~.·~t~ctS'1.-·directamente el bajo rendimiento escolar de alumno 
que es atendido>·en ~'e,r~~~'¡c"1~···de USAER en donde las adecuaciones curriculares 

cubren de manera parcial las necesidades educativas de los alumnos. 
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4.- CONCLUSIONES 

El proyecto "Transformación de la escuela p~i":'aria" ca,rece. de un sus~ento 

bien definido. ya que en su operatividad y, fur1cionamiento-:aún permanecen 

muy arraigadas las formas de trabajo d~1 ·s1~tema.·trad1ci~nal -de':ensenariza, 

debido a la presencia de múltiples fac;toré~~·:'co~c~-ptU~Jiz~cio.~es :·:¡ situaCiones 

contradictorias como: la ·toma :·:·d~~-,'-~~~i~-~~-0~~ . por· parte del director. la no 

reprobación de. los aÍ~mnoS;·\ ~i~~.:,;::i~p~,~~~: ni torTiar en cuenta su 

apravecha~iento es~ol.~r ~en __ 9~_r:'_~ra1 _-·~i p-Íiricfpafmente el no asumir un cambio 

de actitud el maestro para modificar . sus prácticas docentes en beneficio de 

los alumnos. 

A p¡;,rtir.de ·I~ creación de la USAER, en 1994, por parte de la Dirección 

General de Educación Especial, ahora constituido en un servicio de apoyo a la 

educación básica. se ha venido reduciendo la atención prioritaria a los 

alumnos integrados con discapacidad a un sector mlnimo de población de la 

escuela, en comparación con la diversidad de funciones que realiza el maestro 

de apoyo (pedagogo o especialista) por tener que brindar la atención 

adecuada a toda la comunidad escolar. 

En la planeación educativa se requiere de un espacio de tiempo suficiente 

para el trabajo de gabinete, ya que para la elaboración de la Detección y 

Determinación de Necesidades Educativas, Diagnóstico psicopedagógico y la 

elaboración de los programas o plan de intervención los tiempos son minimos. 

Cabe acl~rar ~ue _no existe~ ni se elaboran adecuaciones curriculares, sólo se 

hacen séncill~s.,'3daptaciones a los contenidos básicos del programa de grado 

(flexibilidad.;;.'.lrri~ular), además se carece de un conocimiento más profundo 

de 10s c'Onté.Íli~ic;·~ :d~1 curriculo básico, esto hace necesario que el maestro de 
-:·'".:·-c·'..:z,.·-:·;·--

apoyo maneje más metodología además de contar con el apoyo de lecturas 

teóricas de temas educativos. 
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En cuanto a las perspectivas de trabajo y campos de acción del pedagogo, de 

acuerdo a mi experiencia docente a través de mi paso por los diferentes 

servicios durante 14 anos (1988-2002), he apreciado una mayor competencia 

y preferencia en el campo laboral hacia el psicólogo para ocupar puestos 

directivaS· y de supervisión. Esta razón quizás se deba a q·ue son personal 

egresadci de instituciones como la U. p;··N::;··.:La Escuela Normal de 

Especialización, U. A. M. y escuelas particulares principalmente. 

Por otra parte en lo relacionado a los puestos de di~~C::ción.y-supervisión, éstos 

son otorga .. d~s:~ ~~. ma~era vertical por autoridades su"Pe~Í.;r~~;:'·s·i~~Ci~: ·-~na ·;de l~s 
direccio~eS\:te edUc-ación básica que no promueve loS"coriCur.~OS.dé. 0Po_SiCi6n en 

donde .. el -.;56'11afón académico de preparación profeslCl~~í)'.cl!t:íer~a •. s.;r más 

tomad~.e~:,c~-~~t~ e~· la actualidad. ~-''.·¡~),:.·~;;-;·e· ·-·· '·-

d~:~~r..:~tJ~:p:n~::e:e ::::::t:s u::i;:~~~~ :~ =~:~~~:1~:~~~i~:~;,=~~::• 
de la partl~lpc~·;;ión mínima en los puestos directivos ... ~ ::'/ /::e,;---· 

Como dato~~mplementario, en reunión recie;;t.;:~1li~~~~e;;>miyodel~002, el 

coordinador:'/d·~:<·-,a coordinación Regio~af:td~,~-:!O~~~~i~-n~s··. ·-d~-· "servicios de 

educación ~i.-pecl~I Nº 3 en el. o: F. CCR()SÍ:)i::{'~~;¡;~ritó qi.e tiene más de 210 

psicólogos·_:cf'e_: tOdaS:·: las -~esPeciBilidade;;/f¡:a:~ff~~~;,~ó":j fun~iones de maestros de 

~o:;;,:~"':;:~: J:v.::Je:~::-:~~~~l;~i~~l~!~~~¿t"':~~::~=~le:ná;~:;~~~ti~: 
que pueda pre~~~t~-~-~-;.~~-; ~~,~-~~á~:~~:~~~~.~X~~~~:~:~·:;¡~:~~i' ~~ -,-. 

En cuanto a "la ·iritE>gración ciei personal de .la Unidad de USAER, éstas no 

cumplen con .lo establecido en el manual de operación, debido a que la unidad 

debe contar con .el equipo docente y paradocente (durante este ciclo escolar 

la Unidad de USAER 111-28 T. M. funcionó únicamente como equipo docente) 

por no contar con los recursos humanos y no poder dar la atención adecuada 

a las escuelas primarias que forman dicha Unidad, se planea que para el 
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próximo ciclo escolar 2002-2003 se llevarán ·a cabo la rezonificación ·de la 

CROSEE Nº 3 a ampliarse a 8 zonas de supervisión en lugar de. 6 y constituir 

las USAER a 4 escuelas primarias con:. el persona( y recurs.os. de·· que se 

dispone pa~a dar mayor cobertura a l.; derTia-;.d.; ci<,, la edu6ación' básica. 
,_," ,.;;.·· __ ' 

·~-·:::~,- <<;··· ·~ 

En lo refere~te -~·¡·'píO'C"e~c;~_d~·-'~t~~c;ió~;hy~~º' ¡~·-,d~-m~~~-dá:J:3d~·~ati~-~~-::-no~'e~isíe un 

linea~-ienÍo e~pe"~ifi~-o en._.la f~~m~·:·de brf~.d~r·-~¡ a·~c;yc/6·~1.~b~~~·t·;~~ ~I ;,,aestro 

de grupo y al alumno; ya - que en ocasiones ·se norma un criterio como 

llneamlento de trabajo para brindar la atención al alumno ya sea en el aula 

de apoyo o el salón de clase. y cuando falte algún profesor de la escuela 

primaria. la directora solicita que el maestro de apoyo pase a cubrir el grupo 

donde haga falta, sin que la autoridad de Educación Especial determine en 

que casos solamente se deberá de apoyar, ya que no esta bien establecido 

en los lineamientos generales de funcionamiento de la escuela primaria no 

especifica como brindar dicho apoyo, puesto que existen compañeros que han 

llegado a cubrir dias, semanas o meses completos a grupos donde ha faltado 

el maestro a clase. 

Esto trae como consecuencia una falta de continuidad en la atención adecuada de 

los alumnos y la manera de no lograr cubrir los propósitos y contenidos del 

programa. 

Las condiciones en que se desarrolla el trabajo técnico o de gabinete; para 

muchos de los campaneros de trabajo no cuentan con un espacio o lugar 

apropiado (aula.de apoyo). pa,ra 1.levarlo a cabo, ya que cuando se requiere de 

hacer. un~--,-~~~~~~-~-~~~---.~~\~~~-~~~)~~-''.familia, a un alumno o una reunión de 
trabajo, s~ há . t.;,,{ido';q~~ ! h~~~;,; en el patio, debajo de una escalera en 

muchas_ de .1SS_:·o~~~¡~·~es·:?:·.e~) p-~_queños cuartos habilitados como bodega, 

además de la falta ele ;,,;;t,i!i.;,;rl;;. . 

Y en el caso del alumno son pocas las adaptacjones realizadas a las 

instalaciones-educativas como: rampas, baños y mobiliario. 
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La capacitación al personal docente sobre metodologia o estrategias de 

aprendizaje son indispensables para mejorar la práctica educativa en el aula, 

ya que únicamente están· considerados para los cursos de carrera magisterial 

y las asesorías proporcionadas· por la zona de supervisión consisten en 

experi~ri-~Ias. v!VérlCi~_les, teorfas sabre autores españoles y modelos 

educativos de apoyó de otros paises. 

Sugiero que. los videos que se entregan a las Unidades de USAER contemplen los 

contextos sóci~l·.:~·._ fa~iliar, ya que general~ente -·hacen referen~ia é!' desempeno 

escolar del alumno integrado 

En la actualidad el alumno que es remitido·.~1.:.servicio de USAER está sujeto a 

consideración de una serie de criterios:.Y:'.aSpéctos que lo mantienen como 

alumno candidato a recibir el apoyo ·ped-;;,gOgi;,~, si así lo requiere por todo el 

equipo de USAER y no porque el maestro ci'3 grupo lo considere. 
- _o.·_:___,.- .. •. __ 

Este proceso se inicia con una evalua~·lón psicopedagógica denominada nivel de 

competencia curricular co~o p·ri"1~/~"r;,c;;,..;eht0~~ posteriormente en un segundo 

momento una vez identificada ,-~-: d~t~~!~-iÓ~ _:~ determinación de necesidades se 
- - : .· ,,. ' .-"~- .<·,·.;;;~-'-:·._i>\,:-_'--.-·._,.: - -: 

diseña un plan de intervención considerando. la modalidad en que será atendido ya 

sea en el aula de apoyo, ó · e~\'~"1 ·;_~i~~~~~(¡.;;'' élases asi como su correspondiente 

seguimiento. -~?t:· '.~2{. 
::·: .~. :~:-~ -,'-." -

-.-·;:-'.::\ ;,;_\.~;=:';.: -~{1:-Y 

Los contextos soCiafSriiil_ia-~:; ·y_'i.:~s~C)tar serán determinantes para facilitar o 

obstaculizar el a~;~n~l~aj~/cy'á~q'~~'·~~chos de los problemas que presenta el 

niña pr~Vi_~~~~-_-:d.~(á'.~_'b_:¡_t_<j·f~·~i"l'¡~~~~~~~apan del control del maestra de grupo 

debido a .qu" ;,.'ü labo~·¡¡;;;t;;;' bas ... c:Íá en el apoyo académico - pedagógico y los 

resulta~-as: ~ri -~~~~~~ :~·l .ap~~~di-;;aje_ no serán los deseados. 

Los padres de familia na asumen la responsabilidad y compromisos verdaderos can 

el maestra y la escuela. 

67 



Finalmente, como parte de la reestructuración de la Dirección Especial, a partir del 

nüevo ciclo escolar 2002-2003 Se·· ,¡~vará a 'Cab'a ~~a- r~zorliflcaciÓ~ ·de> 1~S servicios 

educativos al reducir a .cuat~o,.~~~-~-~-1~-~:~.~i~:~.ri_~·~· ~-~ .'~·!'.1a.r' .. ~e .~i~cC> porc;~da unidad 
de USAER como -venia operarÍdo';:\,(J,.:;·-: .;;¡ :: propÓ~Íto ··d~ :.· ofr.;'cer una -mejor. calidad 
educativa y una mayo~.é:~b~rtU~~-:~:Í~-\~~·b:Í·Ei6ió~-:-e~ci?I~·~>/~; ·\~: .. i¡~~:~/, · - . ..,._ .. 

-!·-;·:;·.: 
' \;'. ,.'. ~.:_~·~.,,:<.:::,:; ... ~-'· <~·~: 

En Ja evaluación finaJ'f_r;tel'' Plan Anual Escolar de Ja USAER 111-28 T. M. 

correspondiénte~i:aJ:clcío/es~olar 2001-2002 en su análisis, evaluación y 

concluSio-ne~~- ·~-~~"~~~.:~'~·-·í<:;~'-'~P~it:~dos del informe se hace referencia al fndice 

de reprob~'i::16'~"\;~';ri()·-~i?dato no significativo o deseado, ya que ,e Jos 176 

alumnos cC>n ·¡;Ú E. E/cC>'n y sin discapacidad que fueron atendidos, sólo 17 no 

fueron_: ~~o~_"r;-~Jd~~--~:~~-- -~-~~do escolar, fo que significa que el porcentaje de 

re~roba.ci~n"·t.~~j-~,lt~~-::-P~.~a las autoridades y es de mucha importancia este 

aspect<? · Paí~(p·ó·~er en cúest1onam1ento e1 trabajo de 1a unidad y solicitar a 'ª 
vez las·'¡;;~()~Je'sti'.s ~ alternativas de solución como retos para el próximo ciclo 

escolar ioó2:2óo3. 

Sin embariió?:.;sto 'representa para el maestro de apoyo una obligación de 

reconsi~~i-S~/.~~·~~,"pu~to- como una función principal al tener que reducir el 

Indice de·: reprobación sin ser tomada en cuenta Ja serie de justificaciones que 

no será,:, '.,,á11Ja;,/pi'.r~ Ja sltua'ción del menor no promovido; o bien si alguno de 

Jos conte~c:>~:.;~bc:>1a;,:fa:;,=.m,ar Y,socia'Jno funcionó t.ambién se Je adjudica al 

maesfro de_ ·apoy,:,-:·ó __ .fi_~~lf"l)·e·,:;te. ~o·_'é~ntó el menor con los apoyos requeridos. 

Es de<?i~< ef}(~,·~~~~l?l~~E~itf:~~~:~~~~.~:;.~.,:~~~rá entregar buenos resultados 
cuantitativos rel~ci?n.~d~~ .~"1.~.:p_r~~o~ió.n. 

La movilidad o rota_ción .del personal de la USAER de escuela en escuela, 

afecta Ja atención y seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno con 

N. E. E. y discapacidad, ya que no hay continuidad en todo su proceso. 
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Cuando el maestro ·de apoyo está adscrito a la Unidad de USAER puede ser 

movido de la escuela donde. prest~ s1:1 s_ervicio _al inicio o ~L;Jrar:-~e el .-ciclo· escolar _si 

las necesidades del servicio lo. reqüieren. 

Lo que mas m~ ha dejad.;;.¡ papel que tÍe dese¡,:,'peña:do como.pedagogo en 

::~;;;:J;~~~;i~~~~Gf~~t~fít~~t!§E:?: 
para mi crecimle;;to p~c;i;.slóna:1 y que va ,:,:,á~ 'a:uá d.;, u,;a: ~i;:;,pí.i exp.:;sición de 

• v •• ,.-_· .. :~/<·_ 

-,-· r • • • ','• >" < .. :·.,.,,·-{\;> • .:. 

Es impÓrtariie señalar dos. perspectivas que me han dej~'c¡;, .·¡:;,~~::claro la 

situación ed'u~~tiv~~-·pOr un lado tas expectativas que yo esperab~'~l ú1gresar a 

laborar. en la : in~tltución y por otra parte el proyecto educati¡;~ ';fi>flci;.I del 

Estado. Pue:-i'o que como todo profesional busca establecer la 'llir:.culación 

mercado de trabajo escuela, donde en mi caso particular representa una 

fortuna de encontrar dicha congruencia. 

Existe una relación profesional entre mi formación y el puesto que 

desempeño, debido a que a través de diversas actividades como la 

constituyen la pÍáctica educativa. planeación e investigación, son actividades 

que nos_ ofrecen"'
0
elementos y conceptualizaciones que me han permitido 

, ,,,., 
diseñar prop~~~.ta~·;:::,~~~rategias. y sugerencias que ha mejorado el proceso de 

aprendizaje ci.:.:1 
(;:,;; a:1.'..mnos con N.E.E., aunque esos logros hayan sido 

mfnimoS ~ bi~n'::~lit~ l~S r0~istencias o negativas de maestros de grupo de no 
. '.·' 

aceptar_ el.·apoyo' .. de servicio de USAER por considerarlo no necesario. por 

otra parte. los . camblós y resultados no han sido los deseados por las 

autoridades educativas además de que la planeación conjunta con los 

maestros de grupo se ha visto reducida a la falta de tiempos por las 

actividades escolares de ambas partes. 

Resumiendo lo expuesto anteriormente, sólo se mencionan algunas de las 

principales: propuestas. dificultades y contradicciones que se presentan de 

69 



manera cotidiana en la práctica docente y del servicjo cte USAER. que de 

forma permanente se -nos·,da a conocer a través de nuevos pl~teamientas 

normativos y concep'tuoiles; que están encaminados hacia -el mejoramiento de 

la calidad educativa de la Educación Especial. 
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ANEXOS 



INFORME DE EVALUACION DEL NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR. 

NOMBRE DEL ALUMNO: ANA KAREN MARTINEZ HERNANDEZ 

FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 1995 
GRUPO lº"B" 

EDAD 6 11/12 

NOMBRE DEL MAESTRA: DIANA LILIA SANTIBAÑEZ BAUTISTA 

FECHA DE ELABORACION: 06 SEPTIEMBRE DEL 2002 

Lu señora l\.1argarita Hernández Olaguc se presentó a entrevista con el maestro de apoyo de 
USAER. aprovechando que Je había sido enviado un citatorio a Ja mamá' por· parte de la 
maestra de grupo del 1 ~·sn para tratar asuntos relacionados con la educación de- la me'nor. 

L>uruntc Ju plútica. la señora infonnó sobre los diferentes estudios quC: se ¡-~):.~·~- practi_cado 
;.1 Karcn y los cuales se anexan al final. , - - ·e-~<:· -.i." 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR 

La dinámica de la familia es funcional. ya que existen buenas relacion~S·" ~~Í~e los esposos 
y las hijas. ambas trabajan y cooperan en los gastos de educación~ sah.~-~ -y-alin:i~niación. -

La vivienda que habitan es de su propiedad y se encuentra ubicada c"ercaria a Ja escuela. 

PADRE JOEL MARTINEZ 
SECUNDARIA 
MADRE MARGARITA HERNANDEZ OLAGUE 
BANCARIA 
l llJA ANA KAREN MARTINEZ HERNANDEZ 
lllJA ALEJANDRA MARTINEZ 1-IERNANDEZ 

CONTEXTO ESCOLAR: 

52 AÑOS- PROFESOR DE 

30 AÑOS-EMPLEADA 

6 11/12 AÑOS-m/e 
3 AÑOS 

La menor ingreso al Jardín de Niños a la edad de 3 años. cursando los tres años en escuela 
oficial. 
Existen rcpo11l!S de CAPEP del equipo interdisciplinario sobre el trabajo escolar logrado en 
l:.1 escuela • así co1110 las sugerencias de continuar en el servicio de USAER y su respectivo 
scguin1icnto. 
En el inforn1e de evaluación inicial de preescolar se menciona Jo siguiente: La niña presenta 
dCticit de atención. la calidad del trabajo en general es muy lin1itada. no conoce colores. se 
distrae con mucha frecuencia y constantemente está parada y de acuerdo a la valoración del 
neurólogo. presenta lesión mínima de maduración. 

CUADRO! 
6 



CUADROI 
En Ja evaluación final de la alumna al cierre del ciclo escolar 2001-2002 fueron tnínimos. 
conti1nrn teniendo dificultad en la concentración y atención por tiempos más prolongados y 
su calidad de trabajo es bajo. 

En lenguaje presenta dificultad para expresarse. hay omisiones y/o : sustituciones que 
requieren de mayor tie1npo para corregirse. además de recibir actividades de apoyo en casa 
por parte ele In madre · · · · 

Actualmente la nii\a cursa el pritncr grado de prin1aria en el gruPo .uB0.do~d~'es repori~da 
por In maestra de grupo por presentar dificultades en el aprendizaje y probl.e'mas debidos a 
1:1 falca de tnaduración en el nivel preescolar. · 

COMPETENCIA CURRICULAR: 

De acuerdo a la evaluación diagnóstica para el primer grado y de tas observaciones 
realizadas en el aula. la niña presenta las competencias siguientes: 

Se 111uestnt insegura en el trabajo. se para de su lugar y voltea a ver a sus compañeros para 
comprobar si lo que hace es Ja indicación dada por la maestra. 

En serinción y clasificación presenta dificultad para establecer relaciones de figura. f'orma y 
color al unir líneas y puntos en el plano. 

Su coordinación visomotora es baja. recorta sin respetar contornos. no identifica colores ni 
liguras gco1nétricas. así como conceptos sencillos: arriba- abajo; cerca-lejos y dentro-fuera. 
U1iliza la 1nano izquierda para Ja escritura sin embargo emplea también la mano derecha 
para el juego y las actividades. 

No rnaneja el concepto de número y cuenta mecánicamente hasta el número 7. 

ESTILO DE APRENDIZAJE: 

Su actitud hacia el trabajo es positivo. Je gusta .más las tareas de tipo manual. requiere de 
mayor tiempo para realizar las actividades y algunas tareas que realiza son copias de las de 
sus compañeros en el trazo y reconado principal. mantiene preferencia por el trabajo 
individual. 

1 ·1ili/.a como eslrntegia para la resolución de problen1as y actividades el cambio de posición 
1..•I cuudcrno pum escribir y motivación para el trabajo. 

,\NTECEDENTES HEREDO-FAMILIARES 

Kan.:n es producto de un tercer embarazo~ ya que los dos prirneros no se pudieron lograr. el 
primer bchC murió a las pocas horas de haber nacido. y el segundo lo perdió por presentar 
varicela durante el cn1barazo teniendo aborto. 
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L¡t mt:nor recibió fototerapia por infección en sus vías respiratorias a la edad de un año. 
dcspLH!s estuvo internada doce días por la intolerancia a la leche rnaterna. la cual le tUt: 
suspendida a los seis meses de nacida. al año siguiente fue nuevamente internada por 
pr t?scntar infección en el estómago. Caminó a los 18 mt!ses. no se le perinitió gatear por 
m¡1yor seguridad de la niña~ los doctores comentan a Ja n1ama que Karen está por debajo de 
la talla y peso. 

Existen antecedentes familiares de alteraciones del lenguaje por parte de los familiares de 
los abuelos maternos. Reticre la madre que la n1enor esta siendo atendida en el servicio 
medico panicular especializado y del diagnóstico hecho por el neurólogo la alumna 
prest:nta INMADUREZ NEUROLOGIA CON PREDOMINlO IZQUIERDO. 

-\ la li..•cha existe un seguimiento médico de Karen para conocer el grado de evolución. 

SliLiERENCIAS. 

Orientar a la madre de la menor para las actividades escolares de ªP.ºYº en casa para 
superar el déficit de atención y maduración que presenta. .: 

Ct..,ntinuar en el servicio de USAER con apoyo del área de comunicación y psicología. 

Establecer comunicación_y compromisos· con la.maestra.de grupo (Iª uAº) para 
adecuar las actiyidades y contenidos de acuerdo :i las necesidades y posibilidades de la 
111enor. 
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CUADRO U 

CUADRO DESPCRIPTIVO PARA LA DETECCION Y DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

DETERMINACIÓN DE 
LAS NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

ADECUA 
CIONES 

CURRICU 
LARES 

PLANEACIÓN 
DELA 

INTERVENCIÓN 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
CONTENIDOS 
ACTMDADES 
FORMAS DE ORGANIZACIÓN GRUPAL 
HORARIOS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN 

CUADRONo.2 

DESARROLLO 
DELA 

INTERVENCIÓN 
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JJ o 

¿Qué es 
el 

Currlculum? 

Componentes 

del 

Currfculum 

¿Qué ensenar? 

Contenidos 

¿Para que enseftar? 
(Intenciones educativn) 

¿Cuindo enseftar? 

CUADRONo.111 

Hechos 
Conceptos 
Procedimientos 
Valores 
Norrnn 
ActitlJdes 

{

Finalidades 
Propóüos 
Objetivos 
Metas 

(Orden y secuencia de --+Programación 
contenidos y PIQPÓlb) 

¿Cómoenlñr? 
(Formas, procedimientos y 
estrategias). 

¿Qu6, cómo y ~ndo 
evaluar? 
(Evaluación). 

Curso: mapas conceplula una estrltegil para el iplelldillje. 
SEP, D. O. E. P. No. 4 M6xico, 1999 

(Recordar 
necesidades Bisicas 
de Aprendizaje) 

Dependiendo de 
la T emporalidld 

Contenidos 
Intenciones Didácticas 
Tareas o estra!egias 
Metodológicas o actividades 
Recu1101 
Crilerioa y momentos de 
Evaluación 
Ambiente de Apiendizaje 
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CUADRO IV 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

PAUTAS DE ANÁLISIS OBSERVAR Realización del trabajo: Valoración Global de la Obs. 

NOMBRE: DEL ALUMNO: 

GRllPO GRAOO: 

Contexto de la Obs: 

Acti1idad: 

Conclusiones de la Obs . 
. 

Valoración Gral. De la Tarea: Relación Maestro - Alumno: 

. 
Relación con los compáileros: 

Actitud del alumno I durante la taréa: . Interacción éon el observador. Orientaciones . 

~ 
. 

Comentarios del maestro 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR 

CUADRO V 

l[Nl5ADDEAPOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR 111·28 T.M. 1 TURNO: MATUTINO NIVEL PRIMAR~ PERIODO: 1 

!ESCUELA SEDE 'DEFENSORES DE VERACRUZ" CLAVE: C.C.T FECHA: 1 

lESCUELA "HEROES DE ZACAPOAXTLA' CLAVE: 1 

PLANEACIÓN DE ACTiviDADES. ·.• 

Ma1erial: 

"111e1on con IJUft 

kObseri~~lld~Olltl~~:==~~~~~~~~~~~==========~ ~ ESPECIALISTA DE LA USAER 111-28 M. MAETRO (A) DE GRUPO 

ool-~~~.....::....:..........::....:..........::.:.....;.;....:........:........:........:........:.....~~~--1 

~1-~~~..:...:..:.......:..::.:......:.:......::........:..:....::......::....:.:.:....::....:........:.....:....::........:..~~~ 

DIRECTOR DE LA USAER 
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CUADRO V! 

DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPT AC!ONES CURRICULARES (D.l.A.C.) 

APELLIDOS__;__;_ _____ _.:._ __ 

DIRECC!Ó~·-·•-·.,...··\_.: .• ____ _.:.__.:._~-
. ¡'.;;:1:{,,;t;·:: ' 

DIRECCIÓN 
----------~ 

CICLO.NIVEL GRUPO ________ _ 

Unidad de Capacitación en lnfonnática 
Centro de Desarrollo lnfonnatico 

Arturo Rosenblueth 

NOMB~----------

NOMB~ DE LOS PADm _____ _ 

TELEFONO _______ _ 

TELEFONO ________ _ 

Este documento debe entenderse como un 
complemento de la Programación. 
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Componente 

ADECUACIO~ES CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Asignatura.:_----------
Grado:. ____________ _ 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

Contenido Estrategias Recursos/Material Dificultad/Necesidades 
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ZONAS 

Ma. De Jesus Martlnez Olaz 
09FSE00230 
Av. Tezonue sin esq. Adn Agave 
Col. INFONAVIT lzlacalco 
CP 08900 Tel. 56-54-12-46 

CAM82C 
Ana Maria Bércenas Valadez 
090ML00740 
Av. Tezontle sin esq. And Agave 
Col. INFONAVIT lztacalco 
CP 08900 Tel. ~9-24-23 

USAER 111-8 M 
Maria Tereaa Mayorga Mut'loz 
09FUA0037L 
Juan Carbc>nero No. 120 
Col. Anipliación Ramos Mlllén 
CP 08020 Tel. ~8-95-84 

USAER 111-12V 

José Martin Gonzalez Heméndez 
09FUAOQ33P 
Oriente 102 y Sur 119 
Col. Gabriel Ramos m1lltm 
CP 08020 Tel 56-48-95-84 

USAER 111-18 M 
Ma. De Lourdes Jtfklns Pedraza 
09FUA02080 
Oriente 116 No. 1981 
::01. Loa Picos de lztacalco 
CP 08770 Tel. 56-64-85-50 

USAER lll-22V 
Roela Guadalupe Ennquez Martlnez 
:>9FUA0209N 
:>nenle 110 y Sur 105 
:::01. Juventino Rosas 
':::P 08700 Tel 

USAER 111-34 M 
_uz Mana Alv•rde Guherrez 
J9FUA0338H 
:>nante 11 O No 1999 
::01 . .Juven11no Rosas 
::P 08700 Tal 56-49-38-15 Pr1m 

IZTACALCO 

ZONA6 

Maria de la Luz L6pez y Origel 
09FSE0024P 
Azafrén No. 18 60. Piso 
Col. Gran¡as México CP 08400 
Tal 56-48-54-38153-28-10-00 / 19060 

CAM 10M 
Patricia Galvan Sénchez 
090MLOCl64H 
Santa Amta No. 50 
Col. Viaducto Piedad 
CP 08200 Tal 55-30-59-88 

USAER lll-6V 
Laura del Carmen Romero Castillo 
09FUA00391 
Playa Tecolulla sin y And. Norte 
Col. Miiitar Marte 
CP 08830 Tel. 56-34-62-35 

Rosa Maria Camargo Payano 
09FUA0038K 
Av. Corut'la No. 325 
Col. Viaducto Piedad 
CP 08200 Tel. 54-40..25-34 

USAER 111-10M 
Ana Maria Galindo Orti.z 
09FUA0035N 
Santos Degollado No. 16 
Col. Bemto Juérez 
CP 08930 Tel. 56-21-01-75 

USAER 111-32 M 
Ana Maria Chavez Tru¡iHo 
09FUA0326C 
CalZ. De la Viga No. 865 
Col. Maeslroa de México CP 08240 

Tel. 55-79-03-39 

USAERDENC 

Clave reorientada de CAM 30 V 

ZONAS 

• Maria del Refugio Pazarán Argonza 

Pimal Alto &In esq. Canal de Tezontle 
Col. Carta& Zapala Vela 
CP 08040 Tal. 56-50-28-72 

CAM30M 
Graciela Gu1llermina Lara Rojas 
090ML0066F 
Plmal Alto sin esq. Canal de Tezontte 
Col. Carlos Zapata Vela 
CP 08040 Tel. 56-50-28-72 

CAM30V 
Graciela Gumerm1na Lara Ro¡as 
090ML0066F 
P1mal Atto &In esq. Canal de Tezontle 
Col. Car1oa Zapala Vela 
CP 08040 Tel. 56-50-28-72 

CAM13V 

MariMtla M. FeméndeZ Rodriguez 
090ML0070S 
CALLE 2 No. 97 
Col. Agricola Pantltlén 
CP 08100 Tel. 57-56-19-96 

US Rlll-1 V 
Maria T•r&aa Mayorga Mul'toz 
09FUA0197Z 
Calte 2 No. 200 
Col. Agricola Panuuan 
CP 08100 Tel. 57-56-30-75 

USAER lll 13V 
1-bel Aleta Caaanego Vazquez 
09FUA0032Q 
Calle 2 No. 200 
Col. Agrlcola Pantltlán 
CP 08100 Tel 57-56-97-66 

USAER 111-14V 
A11c1a Pérez Montiel 
09FUA0031R 
Sur 1e No. 1234 
Col. Agrfcola Onental 
CP 08500 Tel 55-58-22-53 

USAER 111-31 M 
Luz Maria Josefina Mata Morales 
09FUA3250 
Av. Javier Ro¡o GOmez "'º· 103 
Col. Agrlcola Onental CP 08500 
Pr1mana Tel 55-58-45-96 
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GLOSARIO 

M-tro - grupo: Profesor de la -cuela primaria que atiende a un grupo de 
alumnos de algún grado escolar, en el que puede estar inscrito algún alumno 
con N. E. E. con y sin discapacidad, con un horario de cuatro horas y media 
de lunes a viernes. Este alumno es atendido tambi6n por el equipo de USAER 
en un horario establecido en mutuo acuerdo con el m-stro de grupo, en el 
aula de apoyo o en el salón de clase. 

M-tro - Apoyo: Es aquel m-tro especialista en cualquiera de las 8re
de lenguaje, psicologia, problemas neuromotores, deficiencia mental y 
aprendizaje o bien profesionales con un perfil afin al campo educativo que 
puede ser pedagogo, psicólogo, educador, u otro. 

Este profesional se encarga de atender y de integrar a loa alumnos con 
N. E. E. en la escuela regular del turno que .,.té Inscrito. 

El m-stro de apoyo estará adscrito a una Unidad de USAER y puede -
asignado a alguna de las cuatro escuelas primarias de Educación IMlsica. 

Alumno con N. E. E. : Se trata de aquel alumno que en relación con sus 
compalleroa de grupo manifiesta dificultades para acceder al aprendizaje de 
los contenidos del currlculo b.lllsico, por lo cual r8quiere de mayanta recursos 
y/o materiales diferentes para lograr loa propóeitoe curricula .... 

DEFICIENCIA: 

DISCAPACIDAD: 

INTEGRACIÓN 
EDUCATIVA: 

DIAGNOSTICO 
PEDAGóGICO: 

Hay una p6rdida o anonnalidad de alguna estructura o función 
psicológica, fisiológica o anatómica. 

Debido a la deficiencia, hay restricción o a.-ncia de ciertaa 
capacidades necesarias para realizar alguna actividad dentro del 
margen que se considera "normal" para el - humano. Ea la falta 
de habilidad o incapacidad para realizar una función especifica 
corno: ver. ofr y caminar. 

Proceso que aparta inforrnaciOn útil principalmente para loa 
profesores de educaclOn regular, quienes podr8n asl orientar sus 
acciones para satisfacer las necesidades educativ- de sus 
alumnos. 

Conjunto de técnicas y activid-s que permiten describir y 
explicar el desarrollo del alumno dentro del marco etlColar, 
detectando las dificultades de aprendizaje para brindarle una 
adecuada orientación y respuestas a dichas necesldadea. 
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FRACASO 
ESCOLAR: 

RETRASO 
ESCOLAR: 
NIVEL DE 
COMPETENCIA 
CURRICULAR: 

ESTILO DE 
APRENDIZAJE: 

INTERVENCIÓN 

Se destacan las limitacior.s que tienen los maestros, las 
escuelas y los planes de estudio para favorecer un aprendizaje 
escolar exitoso. 

Es el deterioro y lentitud del proceso de aprendinlje que 
conducen a la aparición de sintomas escolares y hasta repitencias. 

Determina lo que el alumno - capaz de h-r en relaciOn con 
los propósitos y contenidos de las diferentes •reas del 
currlculo escolar. Está relM:ionada con las actividades de 
aprendizaje y de evaluación que realizan los m-stros con su 
grupo. 

Son las estrategias o formas de rellOlver problemas o 
situaciones de aprendizaje en el aula: pref-nclas de las 
actividades, en grupo o de manera individual, requiere de 
orientación; aunque no solicite ayuda de la m-tra, la acepta. 
Se le reconoce que tiene una actitud positiva ante el trabajo. 

PSICOPEDAGOGICA: Consiste en guiar al nlfto en el -nollo de - capacidades 
y habilidades de manera progresiva, pennitl*ldole Interactuar 
con materiales que le sirvan para establecer, deducir y coordinar 
relaciones para asi adquirir conocimien- mediante d'--9 
estrategias. 

ESTRATEGIA: Gula de accioneS de 1- actividades de ..,.-izaie que llevan al 
logro de conocimientos. 

EVALUACIÓN Proceso de recogida, arW!isis y valoración de la 
PSICOPEDAGOGICA: infonnación relevante sobre los distln- ~os que 

Intervienen en el proceso de e...-ianza-aprenctizaje, para 
identificar las necesidades educativas de detennlnadoe alumnos 
que presentan, o pueden p-r desaj...- en su desarrollo 
personal y/o acad6mlco. y para fund-r y concretar laa 
decisiones respecto a la propuesta curricular y et tipo de las 
distintas capacidades. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD: 

Constituye un mecanismO de ajuste de la oferta pedegógica a 
las capacidades, in- y ~ de los alumnos, en 
este sentido, actúan como elemento corrector de posibles 
desiguald-.. ha de reportar, atender y compensar 1- vanables 
que originan sltuacion- de desventaja en unos alumnos 
respecto a otros. 
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