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INTRODUCCIÓN 

El interés hacia la problemática presentada. surgió a panir de que en el marco de 
Primaria Pública desde los años ochenta se gestan diversas retbrmas y estructuras 
educativas que se ven determinadas por un modelo económico y politico~ así 
mismo por discursos formales que intervienen o que bien llegan a detenninar 
có1no debe darse el aprendizaje y enseñanza. Dichos discursos se enfrentan con 
prácticas nonnalizanh!S u homogéneas al interior del aulu de nivel Primaria 
Pública. Lo que lleva al punto de encuentro entre la práctica docente y el 
discurso: el vinculo entre escuela v familiu: asi mismo el vinculo entre 
aprendizaje y el medio donde el niño se desarrolla. siendo este último un factor 
donde se origina una disposición ante el aprendizaje. principalmente si se habla 
de un contexto sociocultural desfavorable. que se manifiesta en problemáticas 
diversas.. reflejadas generalmente en la tBmilia. dadas por una carencia 
económica .. cultural. social. Todo ello contOrma al sujeto. en su manera de 
comprender y rclac1onarsc en cuanto le rodea: al conducirse consigo mismo en su 
forma de pensar_ sentir. actuar. en su propia historia. La cual se llega u manifestar 
en có1no se acerca al aprendizaje. con un estilo y ritmo propio: en presentarse una 
situación de necesidad educativa especial. 

Lo relacionado a la dificultad ante el aprender tradicionalmente se le ubica en el 
diagnóstico médico-psicológico. Pero qué pasa cuando hay factores sociales que 
generan e impiden el aprendizaje. En este sentido. el que puede brindar una ayuda 
a la formación en el sujeto es el pedagogo.. posibilitado para acercarse a una 
problemática que se relaciona con el medio social. con Ja parte sensible del 
sujeto. en su subjetividad. 

Un proceso enseñanza aprendizaje .. no depende únicamente de un sólo factor!' 
sino que es labor articulada .. para que se dé realmente esa compaginación entre 
lo que el discurso formal indica y lo que la práctica y realidad educativa 
necesitan. De esta manera entra en juego la implicación pedagógica: donde la 
visión pedagógica se encuentra más abierta a la diversidad educativa. 

México durante los últimos años bajo la premisa de colocarse a nivel de los paises 
de primer mundo .. inserta una serie de estructuras que determinan el rumbo que ha 
de seguir el país y que se sustentan en las relaciones políticas,. económicas,. 
sociales~ laborales~ educativas. 



En educación~ a partir de las estrategias que el Estado ha encontrado como mejor 
vi::i hacia la incorporación competitiva al mercado mundial~ en particular~ desdC 
las medidas neoliberales. Replanteando las lineas de intereses y fines; 
caracterizadas por una educación para la productividad~ priorizando en calidad a 
partir de la selección y clasificación~ con proyectos educativos sin continuidad y 
no basados en necesidades reales que han dejado de lado aquellos elementos que 
conforman a los sujetos que recibirán dicha educación~ centrándose únicamente 
en el plano de intereses po1itico-económicos. 

De esta manera la educación que se lleva a cabo en la Primaria Püblica~ no escapa 
a los distintos planteamientos que se gestan para alcanzar fines preestablecidos 
por el Estado y el gran capital mundial. Pasando por un proceso de reforma. el 
cual ha determinado la enseñanza que se brinda y por ende el aprendizaje que se 
logra. A través de un descaro que hace creer que las reformas educativas están 
dadas para un beneficio educativo que incluy~ a todos los sectores: pero que se 
enfrenta con lo que acontece al interior del aula. Llegando con ello a un choque 
con lo que el discurso oficial maneja. Ya que si bien. éstos han sido legitimados 
para dar 1ínca en qué ha de llevarse a cabo en el proceso ensci'\anza- aprendizaje: 
tambiCn habrá que manifestar que esconden aspectos de la realidad. 

Con ello la problemática que refiere el presente trabajo. comprende que al interior 
de los discursos se deja de lado que la Primaria Pública es el espacio donde se 
reúnen sujetos con características propias que han sido conformadas dentro de 
una diversidad matizada por aspectos socioeconómicos y culturales. indicando 
puntos que hablan de un sector con detenninadas circunstancias sociales que 
innuyen en las actividades realizadas. como lo llega a ser la disposición ante el 
aprendizaje. Donde cada alumno y alumna manifiestan su propia historia. su 
propio ritmo y estilo de aprendizaje. Se presentan necesidades educativas 
especiales no sólo por causas fisiológicas o psicológicas. sino tambien por causas 
sociológicas (a las cuales me enfoco). y que no se han tomado en cuenta o se les 
hu dado menor importancia por las lineas que se han dado a seguir: tanto en 
discursos fbrmales como en planes y programas de estudio. Asi como tambiCn en 
lu concepción que el docente tiene en cuanto a realizar su practica al interior del 
aula Y- por tanto. en el papel de la Primaria Pública en el ambito de que. a 
quienes y cómo en su acción educativa frente a una problemática de este tipo. Lo 
que lleva a acentuar que en el discurso orientado a las necesidades educativas 
especiales se presenta un vacío que oculta parte de la realidad. manifestada al 
interior del aula. como lo son las n.e.e por desventa.Ja socio-ambiental-cultural~ 
que involucra parte de la diversidad y no en el aspecto limitante. excluyente y 
clasificatorio: que lleva a cuestionar la praxis de la Primaria Pública ante esta 
problemática. Lo cual se dt!sarrolló a partir de seis ~jes: 
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El primero de ellos se refiere a problemas conceptuales que tiene que ver con 
enfoques que se encuentran en Jos discursos formales. Los cuales son retomados 
en el contexto mexicano para dar paso al modelo educativo~ que va desde la 
Declaración Universal de Jos Derechos Humanos de 1948 con el reconocimiento 
a Ja dignidad humana. Remitiendo de igual forma a Jo indicado por Ja ONU en 
diferentes anos con declaraciones que involucran la protección a las minorias 
enfatizando en conceptos como impcdidos4 discapacitados4 minusvalía. 
Posteriormente pasando por distintos acuerdos a traves de cumbres y asambleas 
internacionales que apenan conceptos conio normalización. integración. Hasta 
llegar al concepto de necesidades educativas especiales que surge a panir del 
repone Wamock 1

, pero que cobra mayor importancia en 1994 con la Declaración 
de Salamanca donde comienza esta reciente conciencia de atender la diversidad 
promoviendo Ja Educación para todos. 

A panir de los distintos enfoques surge el problema de conceptualización en Ja 
forma en que dichos modelos son retomados para su aplicación. perdiéndose la 
esencia de los mismos en la cuestión de conocer desde dónde y cómo ubicar una 
necesidad educativa especial y que mayoritariamente relegan el aspecto que 
involucra el medio sociocultural desfavorable. De tal manera~ se pueden encontrar 
diversos conceptos como educación especiat necesidades educativas .. necesidades 
especiales, necesidades educativas especiales. discapacidad; presentando 
confusiones y vaclos en entre uno y otro. Lo que lleva a un factor que enfrenta la 
acción de la Primaria Pública y en particular la del docente al incorporarlos en Jo 
que acontece al interior del aula y con Jo indicado en los planes y programas de 
estudio. 

El segundo eje comprendió al modelo político-económico que se ha instaurado 
en el país, y que ha tenido repercusión en reformas educativas. pero sobre todo 
en aquellas que competen la atención y concepción de necesidades educativas 
especiales. Es en este marco donde la Primaria Pública se ve moldeada. por 
reformas que marcan su rumbo actual principalmente a partir de 1982 bajo Ja 
implantación del neoliberalismo con Miguel de Ja Madrid, el cual propicia el 
aumento a la inversión extranjera4 buscando el enderezamiento de una economía 

1 BRENAN. \\'. El curri,·11/0 para 11illu.\ co11 11ccesu.lad1t.\ e ... 7Jccialc:s. p. 33 
El dcpanamento de cducacion y c1encia en Londn:s. a través del reporte \Vamock ( 1978), define como 
necesidad educativa especial aquella que requiere: 
i) La dotación de medios especiales de acceso al cuniculo mediante un equipamiento. mas instalaciones a 
unos Tecursos especiales. las modificaciones del medio fisico o unas tecnicas de enseñanza especializadas. 
ii) La dotación de un currículo especial o modificado 
iii) Una panicular atención a la estruc:tura social y al clima emocional en los que tienen lugar la educación. 
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en crisis (como ha sido la constante). Así mismo el supuesto mejoramiento en los 
niveles de calidad educativa; donde se impulsó la formación docente, al buscar 
la preparación profesional del magisterio a través de la profesionalización de la 
carrera docente. 

Carlos Salinas de Gonari, quien marcó en definitiva la presencia neoliberal, 
dando entrada a estrategias privatizadoras ba_io el TLC, que promovía seudo
beneficios en su politica. con proyectos sociales. En lo educativo por medio del 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en mayo de 
1 992, con lo cua1 se experimentó un proceso de reforma donde Ja prioridad indicó 
ofrecer a todos los nii"los mexicanos educación primaria de calidad y asegurar la 
permanencia en ella. Llegando a las reformas del tercero constitucional e 
iniciativa de la Ley General de Educación que dieron paso a reformas 
curriculares. planes y programas de estudio. Po!;teriormente con Ernesto Zedillo 
se continuó con la misma línea en nivel primaria a través del Programa de 
Desarrollo Educati\'o, que bajo la tendencia de reestructuración, se crea un 
nuevo esquema hacia la íormación docente y .. por tanto .. en la línea a seguir en la 
condición de ensei'lanza - aprendizaje. Bajo el actual gobierno, la Primaria 
Pública continúa la estructura dada en reformas previas dando prioridad a 
términos de equidad y calidad. 

Un tercer eje hace referencia a la influencia política-económica en la 
conformación del modelo educativo. así como en planes y programas de estudio 
de lo cual se pretende buscar la ausencia o la presencia de la concepción de n.e.e 
por causa sociocultural. 

En primera instancia desde lo que el discurso oficial plantea y que se ve 
concretado en la concepción de n.e.e que se maneja en planes, programas de 
estudio. Donde el discurso frente al proceso ensei'lanza - aprendizaje, refiere la 
presencia de un .. problema" de aprendizaje como cuestión de discapacidad o 
sobredotación~ es decir .. se remite a factores orgánicos, específicos, psicógenos, 
como si fuesen los únicos que intervienen en el aprendizaje. Y no se toma en 
cuenta el factor social. ambiental; que en un nii'lo al estar en proceso de formación 
influye de manera determinante. Por otro lado el enfoque o postura educativa en 
que se sustentan ·tos planes y .programas de estudio; y que actualmente se 
f"undamentan en una postura constructivista teniendo como base a Piaget., 
Vygotski y Ausubel.. 
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Un cuarto eje hace mención a la práctica educativa que se gesta en la Primaria 
Pública; entendida ésta en dos aspectos: 

El primero en la postura de la primaria ante necesidades educativas especiales. 
Donde la Primaria Pública se ha caracterizado por una linea vertical de 
educación, teniendo como objetivo general el abarcar la mayor parte de lo posible 
del programa de curso. siguiendo el discurso oficial. De tal manera que cuando se 
presentan en el alumno dificultades ante el aprender se remiten según lo 
establecido como normalidad, donde el nii'lo en cada grado escolar. se supone ha 
de traer una serie de conocimientos que exigen los planes y programas, omitiendo 
la diversidad de estilos de aprendizaje y donde dicho conocimiento exigido para 
pasar al siguiente grado_ corresponde a un saber enciclopédico .. memorístico. Por 
tanto .. se puede decir que el aprendizaje en la práctica educativa se remite al 
estándar que el discurso formal ha dado como '"normal"". Donde lo normal es el 
niño que asume el estándar. se homogeni7.a. Donde la calificación toma el papel 
legitimador entre un diez o un cinco. entre un aprendizaje. No tomando en cuenta 
el estilo y ritmo ante el aprendizaje, el medio sociocultural. la presencia de una 
necesidad educativa especial. 

El segundo aspecto comprende la acc1on que el docente realiza al interior del 
aula; es decir. en el aspecto didáctico que responde a cuáles y por qué de los 
medios que emplea al enfrentarse ante la diversidad de estilos de aprendizaje y 
para permitir adecuaciones curriculares. Implicando en ello Ja noción del docente 
acerca de n.e.e primordialmente las que remiten a causas por medios 
socioculturales desfavorables. Tomando en cuenta que las reformas educativas 
han influido en ello. donde la preparación del docente que actualmente se 
encuentra a cargo del grupo está dada en el plan 1984 y el plan 1997. 
planteándose un perfil diferente en ambos. 

Un quinto eje se ubica en las instituciones de apoyo a la escuela regular ante la 
presencia de necesidades educativas especiales. Donde el apoyo dado entre 
escuela e institución tiene el objetivo de integrar a la escuela primaria regular a 
niñas y nii'los con problemáticas especiales, La institución encargada de ello es 
principalmente USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular). 
Este modelo brinda atención a partir de la detección de alumnos y la 
determinación de necesidades educativas especiales, donde en cada uno de estos 
momentos se realizan otros servicios como una interacción e intervención 
psicopedagógica, la canalización o el sustento a un servicio complementario. 
Brindando ayuda a la primaria. al docente, a la íamilia. USAER., sigue una 
concepción a nivel necesidad educativa especial, a partir de lo que se indica en 
discursos. 
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Con el fin de atender la diversidad a partir dc:I concepto de n.e.e. USAER retoma 
principa1mente aspectos como integración. normalización~ adaptación curricular. 
La adecuación curricular que refiere a1 ajuste de contenidos para integrar al nii\o 
con n.e.e: en este punto la cuestión recae en el hecho en conocer de que manera 
esta adecuación es concebida por el docente. s1 se lleva a cabo o no. y la manera 
en que USAER en conjunto con la escuela se encargan de revisar elementos hacia 
qué ninos se dirige. desde su concepción de apoyo y de necesidad educativa 
especial. 

La integración educativa bajo esta institución refiere incorporar al alumno en la 
escuela. en el aula. de manera que tenga acceso al curriculo regular: generando o 
marcando el estigma de lo normal que lleva a practicas excluyentes y que 
involucra el aspecto normalizador que se plantea en el estándar indicado por el 
modelo educativo e incluido por USAER Lo cual se contradice con el objeto de 
atender a la diversidad. 

Otra institución encargada de brindar apoyo a las necesidades educativas 
especiales es CAM (Centros de Atención l\1últ1plel. que busca la atención en lo • 
que respecta a la educación primaria. principalmente a problemáticas por causa 
flsica y psicológica: pretendiendo educarlos parn que les facilite insertarlos a la 
sociedad o en una primaria~ una vez tratada Ja necesidad que presenten. 

Un aspecto que involucra el apoyo que la institución brinda es la relación entre 
familia. escuela. institución frente a una problemállca ante el aprendizaje. Ya que 
se cae en aspectos que obstaculizan el apoyo como el que Ja familia esté renuente. 
niegue o evada una problemática. O bien que la escuela no presente o no propicie 
el medio para el apoyo y la institución St:' encuentre en condiciones para 
brindarlo. En este sentido. los discursos formales mencionan sobre el trabajo 
conjunto que debe realizarse entre la institución. la escuela. la Tamilia~ como un 
medio de apoyo ante problemáticas que d1ticultc:n el aprender. Ante lo cual 
USAER es la institución encargada de proporcionar tal apoyo. Sin embargo. el 
discurso habla como ya he mencionado de atender situaciones de discapacidad 
(flsica, psicológica. cognitiva). las cuales se presentan. pero en menor medida a 
diferencia de las problemáticas provenientes de la inlluencia social en el alumno. 
Es decir, se niega una realidad que requiere apoyo desde lo que se manifiesta, 
desde lo que es y no desde lo que se supone sucede en la práctica. 

El sexto eje se constituyó en el contex"to sociocultural. priorizando el análisis 
en el medio desfavorable, aquel que presenta carencia económica y cultural 
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principalmente. El cual se manifiesta al interior del aula a través del rendimiento 
académico. en estilos y ritmos de aprend1za.1e. siendo ese el punto donde llegan a 
mostrarse necesidades educativas especiales por dicha causa~ ya que el niño al 
presentarse en una situación de enseñanza-arrendtzaje,. ya trae una disposición 
ante el aprendizaje; una condición subjetiva. una propia historia; que permite 
reconocer que está constituido por lo dado en el medio sociocultural en que se 
desarrolla. Tal situación sociocultural de estos nii'los no está considerada en 
discursos y si se lleva a la práctica educativa. pretendiendo integrar al educando 
de manera homogénea al conocimiento que se le brinda. Por otra parte la familia 
refuerza Ja idea de que a la escuela se \'a a aprender y que los acontecimientos al 
inrcrior de ésta no interfieren,. siendo en ella donde se generan problemáticas en 
tomo al aprendizaje .. así mismo como punto que manifiesta lo que acontece en el 
medio sociocultural. Es por ello que para el desarrollo de este punto. el papel de 
la familia como parámetro de lo que acontece en el medio escolar será importante. 

En el contexto de México la familia cobra peso como primer formador, pero es 
aqui donde es preciso indicarla como agente social. ya que se encuentra en 
constante movjmiento~ de Jo cual muchas de sus estructuras orjginarias como 
~~organiz.ación'"'" social ha ido reestructurándos.e conforme a las condiciones _ 
socioeconómicas. Y en estos tiempos Ja fam1ha.. ha estado perdiendo su 
caracteristica de apoyo~ se indican como causantes las nuevas demandas 
económicas que han deslindado ese valor familiar a un segundo término. Sin 
embargo, a ello no se pueden dejar fuera las caracteristicas generales de la familia 
como agente formador. En la familia se aprenden los primeros conocimientos que 
Je han de sustentar su vida futura; y que a diferencia de la formación brindada por 
la Primaria de manera formal como institución o sistema educativo~ en la :familia 
se fomentan o se brindan elementos básicos para la adquisición de otros 
conocimientos (lenguaje~ caminar~ etc.). a.si como también elementos de 
adaptación. sociabilidad, y aspectos culturales Bases que parecen comunes. pero 
que son las encargadas de ir formando en el su¡eto toda una serie de estructuras 
que le llevarán a conformar su personalidad y m~s aun el rumbo que ha de seguir, 
elegir en su vida. 

Las desventajas socioculturales suelen manifestarse de manera común dentro de 
una familia como ambientes desfavorables manifestados en problemas de 
violencia intraf'amiliar~ alcoho1isrno~ drogadicción. ProblemBticas de maltrato 
infantil. agresiones psicológicas, familias en la segunda vuelta; problemas 
económicos (donde el nii'lo o nii'la también apoye en la economía familiar), 
problemas de indole étnico; y demás problemáticas y combinaciones de éstas que 
son conocidas por todos, pero que no cobran importancia dentro del discurso 
como factor que interviene en eJ aprendizaje. 
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No se puede hablar de un niño que al entrar a la escuela quede f"uera el aspecto 
familiar como en muchos casos se pretende por parte de los maestros. así como 
tampoco quedar separado de la escuela al entrar por la puerta de su casa. Se 
olvida o se quiere olvidar que en el aprendizaje intervienen factores externos para 
que éste se lleve a cabo, como lo son las problemáticas provenientes del medio 
sociocultural en que el niño se desarrolla. Siendo este medio el que indica de una 
cultura~ prácticas e ideologías .. determina una historia personal .. constituye una 
subjetividad que se manifiesta en lo cotidiano y. por tanto, en la disposición ante 
el aprendizaje. ..La acción de enseñanza-aprendizaje. despierta procesos 
emocjonales~ sociales y no sólo cognitivos··.:? 

El discurso oficial orientado a las necesidades educativas especiales~ se encuentra 
determinado por intereses político-económicos que indican en que forma ha de 
llevarse la acción educativa. lo cual se ve concretado tanto en el modelo 
educativo. planes y programas de estudio. como en los medios de apoyo. Y que al 
llevarse al marco de la Primaria Pública en la cual se reúnen niños con diferentes 
características .. como lo es la presencia de necesidades educativas especiales por 
desvent~ja sociocultural: y que pasan a segundo momento.. limitfindose en 
clasificaciones y a integrarlos de manera homogénea. Presentándose con ello un 
enfrentamiento entre el discurso y la práctica educativa_ que lleva a cuestionar Ja 
praxis de los mismos y su vinculo con el medio sociocultural. Ya que desde el 
discurso se presenta una concepción sobre n.e.e que esconde aspectos que 
involucran la realidad manifestada en la cotidianidad del aula; en este caso las 
dificultades ante el aprendizaje provenientes de desventajas socioculturales las 
cuales indican de carencias económicas y culturales que se ven reflejadas en el 
rendimiento académico. ya que en este medio se generan problemáticas diversas 
que llegan a ser un parámetro directo en el aprendizaje donde cada alumna y 
alumno manifiesta su propio ritmo y estilo. cultura. ideología. su propia historia a 
partir de la influencia del medio en que se desarrolla. 

Pensar en explicar la realidad implica principalmente resolver cómo y desde 
dónde se pretende. Posturas distintas la han abordado con ejes unívocos. Pero Ja 
realidad en una postura critica involucra pensar desde la articulación en un 
tiempo presente que de cuenta., de su dinámica; del presente potencial como 
movimiento incesante <le la realidad3 ~ donde no es sólo un único actor sino toda 
una diversidad de acciones-actores conjugados en sus distintos niveles. Donde, el 
cómo alude a la manera de abordar la realidad, llevando a la conformación de 
una metodoJogia~ que para la realización de esta investigación se planteó·en úna 
perspectiva reconstructivista. la cual se basa en una lógica de descubrimiento que 

: SACRIST Á..~. J Gimeno l-t!t.•tura ... · dt! apn•11dt~J~ .\." e1ut!1iu11:u. p 481 
~ ZE,,fEL!\fA~. !\ferino Huso (-onoc1n11c.·1110 _1.· .W{./c."IO.\ .wc1alc· ... ~ p J 7 
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permite encontrar el punto en que se contraponen los discursos con lo acontecido 
al interior del aula, ya que posibilita un análisis de contenido heurístico más allá 
de su agotamiento en su vertiente cualitativa., así comO cOnstrUir la acción de los 
sujetos, prácticas y discursos, tratando de recuperar algunos aspectos, marcas de 
su voluntad, proyecto, intencionalidad4

• 

En este sentido la investigación se desarrolló en el análisis de contenido en esta 
perspectiva reconstructivista, pretendiendo mostrar la ideología de los discursos 
que se han dado sobre las n.e.e; y confrontarlo con la práctica educativa que 
pennita reconocer el contexto sociocultural como causa de una necesidad 
educativa especial. Lo cual se realizó en tres momentos: 

Un primer momento fue el analizar los discursos 1ormales en educación, en 
específico aquellos que determinan la atención a las necesidades educativas por 
desventaja sociocultural; de igual 1orma en su implicación a los discursos 
oficiales. De 1a misma manera a lo mencionado se analizaron las reformas 
educativas a partir de 1990 y la con1ormación de los planes y programas de 
estudio en su postura constructivista. Para llegar a conocer el nivel de práctica 
efectuado, mostrando las concepciones e ideologia manejados sobre necesidades 
educativas especiales en el discurso, ya que ellos son los que indican la acción 
que ha de llevarse en la práctica educativa, por lo cual se retomó la técnica de 
discurso de O. Rcboul en la que propone analizar el discurso de acuerdo al poder 
que este sostiene y determinar asi cuáles son las palabras clave que permiten no 
decir ciertas cosas o falsearlas.' 

En un segundo momento el acercamiento a la problemática fue recuperando parte 
de la realidad, analizando la contradicción entre el discurso y la práctica 
educativa que dentro de su desarrollo cotidiano se presentan necesidades 
educativas especiales por desventaja, sociocultural, lo cual se desarrolló ei:i el 
apoyo que se brinda ante la presencia de estas, por parte de los actores inmersos. 

De esta manera el acercamiento ·a la ·problemática se obtuvo a través de 
cuestionarios., como pane de la conStrúcción misma., y no como objetivo central., 
donde se buscó rescatar el concreto empírico. Recuperando parte de la realidad a 
partir de los actores inmersos, analii:ando principalmente las nociones respecto a 
necesidades educativas es¡)eciales por causa sociocultural,. así como la manera en 

"' DE LA GARZA. Toledo Enrique. Hacia u11a metudo/ogiu dtt /u reco11:1rrucc1ri11 . .. El aruiJisis de 
contenido... p. J 18 
' DE LA GARZA op. cjt .• ··Tecrucas para el análisis del discurso ... p J.:?4 
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que las detectan y apoyan. Con Jo cual se pretendió mostrar Ja presencia del factor 
sociocultural como una problemática que se hace presente ante la disposición del 
educando frente al aprendizaje. 

En ningún caso el dato vale en sí mismo. es siempre un dato a ínterpretar6 y con 
base en la posibilidad que da el análisis de contenido en una perspectiva 
rcconstructivista en ta que esté presente Ja acción de los sujetos a partir de la 
recuperación de las formas verbalízadas y extradiscursivas que el sujeto elabora y 
pone en práctica en distintos planos de Ja acción social, misma que puede aludir a 
distintos espacios y niveles de la realidad.7 Se llego a un análisis interpretativo de 
Jo obtenido y alcanzar el punto de encuentro entre práctica y discurso. 

Este acercamiento se llevó a cabo con USAER, y CAM. ya que es, en estos 
espacios donde se da cuenta de cómo se da el apoyo que se brinda a las 
necesidades educativas especiales por causa sociocultural desfavorable. tanto por 
el docente regular. la lamilia y las mismas instituciones de apoyo. De esta 
manera. las instituciones de apoyo USAER No.38 y CAM No.22 que se tomaron 
como muestra se ubican en el municipio La Paz. Estado de México. Este 
mun1c1p10 se encuentra dentro de la zona metropolitana,, presentando 
características semi-urbanas, donde se encuentran zonas con una condición 
sociocultural desfavorable. 

En un tercer momento se realizó una lectura de Ja realidad a partir de analizar 
los discursos y acercarse a la dinámica educativa .. familiar e instituciones de 
apoyo que permitió un acercamiento hacia Ja reconstrucción de las condiciones 
presentadas y en contraste con Jos discursos formales, para llegar a una 
comprensión y aniculación entre discursos y práctica educativa. Dando elementos 
a panir de Jo problematizado con Ja vinculación de alternativa pedagógica ante Ja 
presencia de necesidades educativas especiales por desventaja sociocultura) 
manifestados en la condición enseñanza - aprendizaje y que se reflejan en los 
estilos y ritmos de aprendizaje .. El enfoque reconstructivo ... exige privilegiar Ja 
reconstrucción de observables sobre Ja explicación ... cuando se pretende una 
reconstrucción aniculada de Ja realidad. hay que tomar conciencia de que un 
movimiento entre los conceptos ordenadores. universos de observación y 
articulación··M 

: DE LA GARZA. op. cit .• "La histografia y el dato•·. p. 69 
DE LA GARZA. op cii. •. "El análisis de contenido... p. J J 9 
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De esta manera se logró alcanzar un objetivo general que consistió en analizar 
conceptualmente la noción de necesidades educativas especiales por causa 
sociocultural en el discurso formal dirigido a este aspecto., así como su 
implicación en el modelo educativo desde el marco conceptual de la política 
educativa que se pone en marcha a partir de 1 992. Encontrando la contrariedad 
ante la acción que se presenta en la cotidianidad del aula y las problemáticas 
socioeconómicas y culturales en la familia. Permitiendo proponer elementos que 
lleven a reflexionar que al interior del salón de clase se manifiestan necesidades 
educativas especiales por desventaja sociocultural manifestadas en estilos y 
ritmos., en modos diferentes de pensar., actuar .. sentir que dan una disposición 
ante el aprendizaje generadas en el medio en que el sujeto se desarrolla. 

Con base a lo anterior los objetivos particulares versaron en lo siguiente: el 
primero en analizar conceptualmente el discurso formal y oficial orientado a las 
necesidades educativas especiales, en lo qué dice respecto a las n.e.e que se 
presentan por desventaja sociocultural. Así como indicar las reformas educativas 
bajo el modelo neolíberal y cómo han determinado al modelo educativo en su 
apoyo a la educación especial. Ya que la educación especial ha pasado por 
distintos planteamientos en cómo es que ha de llevarse a cabo. 

En el siglo XIX como gente anormal; diría Foucault9
, la que no logra insertarse 

dentro de la norma, donde la norma es portadora de una pretensión de poder. La 
cual lleva a un principio de calificación y de coerción que es capaz de ejercer en 
los ámbitos en que se le aplica; siendo en este sentido la escuela, en particular la 
Primaria Pública en la cual se normaliza a partir de un discurso que se refiere a 
cuestiones psicoJógicas., físicas o sensoriales. llevando a concepciones de 
deficientes., minusválidos y demás acepciones en sentido despectivo que 
mantienen oculto cuestiones que devienen de un factor social. Y no es ello hasta 
los ai'tos 70's por el parlamento inglés que se interesa ampliamente por estudiar 
las prestaciones educativas a ni~os y jóvenes discapacitados. Llevando al comité 
de investigación que se concreto con el reporte Wamock. donde se incorpora un 
nuevo término .. en el que se cobra interés por la educación especial en un sentido 
de necesidad educativa especial. es decir, la misma oportunidad educativa. A 
partir de ello cumbres y asambleas por parte de la ONU y UNESCO en la 
continuidad de incorporación. Pero no es hasta 1994 en Salamanca Esparta, donde 
se llegan a convenios en pro de una integración educativa mediante estrategias de 
adaptaciones curriculares, de instituciones de apoyo. Sin embargo. a pesar de sus 
mejores intenciones, ello sólo ha quedado en el ámbito discursivo. ya que lo 
acontece en el medio educativo, al interior del aula, en la práctica cotidiana se 

9 FOUCAULT ... MicheJ Lo.,· anormales. p.57 
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manifiestan diversas condiciones ante e1 aprend1za.1e .. entre ellas las que refieren a 
causas socioculturales las cuales se presentan. pero no se toman en cuenta, sólo se 
trata de regularizar,. de normalizar. ºLa diversidad como valor educativo que pone 
a nuestro alcance la posibilidad de utilizar determinados procedimientos de 
ensei'lanza dificil mente viables en s1tuac1ones de alto grado de 
homogeneidad .... Entender la educación en la que la diversidad aparece como un 
valor educativo de primera magnitud ~ como uno de los principales 
condicionantes de la innovación educativa que requiere la escuela del futuro ... •o 

Por un lado desde lo indicado en discursos ofic1ak~. legitimados en un estandarte 
neolibcral que da prioridad a intereses econom1cos, que beneficia a algunos y, 
por tanto, omite a los que deja a su paso en pro de sus bienes, implementando 
para cJJo discursos educativos partidarios de: una política en servicio del gran 
capital mundial. Discursos educativos que basados en la forma carecen de fondo, 
de contenido. O bien con seudo beneficios que esconden su verdadero fin. "La 
utilización equívoca de términos con claru resonancia humanista para promover 
políticas que f'avorecen Ja economía de mercado~· 11 

Para ello el análisis realizado se basó en rastrear las concepciones utilizadas en 
los discursos y la ideologia que pretenden En los discursos formales, los dados 
en el ámbito internacional en acuerdos y cumbres. asi como a planes y programas 
de estudio. que determinan la práctica educativa. en lo que respecta a los 
discursos oficiales. En el apoyo de las aportaciones de Pablo Latapl, Sylvia 
Shmelkes y Justa Ezpeleta. 

Un segundo objetivo particular se constituyó en analizar la disyuntiva entre la 
práctica educativa cotidiana y el discurso: desde la concepción y los medios de 
apoyo empleados ante necesidades educatl\as especiales por desventaja 
sociocultural. En docentes desde su formación ~ práctica al interior del aula; la 
:familia ante el aprendizaje en un marco dt: desventaja sociocultural; y las 
instituciones de apoyo en su vínculo con docente regular y familia. En donde la 
Primaria Pública presenta una linea venical que restringe o limita atención a la 
diversidad educativa que se manifiesta.. llevando homogeneizaciones que 
mantienen una supuesta normalidad a traves de estrategias clasificatorias y 
excluyentes. Para lo cual se retomaron algunas ideas en tomo a la institución 
escolar. examen. y lo normal; que Foucault 12 plantea. Por otra parte en lo que 
refiere al papel de las instituciones de apoyo y al de los docentes en su práctica al 
interior del aul~ en su concepción de necesidades educativas especiales. Así 

10 PUJGDELLI VOL .. Aguad~ Jg.nasi. /~ eclucac10" t!.\pc/ctal en lc1 e.<>o"da 1n1egrcu/c1. p. 13. 
11 PEREZ, Gomcz Angel J. J.,acultNrae.~·olarenla.,·ocu•dadntmhhc..•ral. p 134. 
i: FOUCAULT. 1'.ijchei en Vj!f:iJar y Casrjgar. 



como en el análisis de las reformas en la formación docente de 1984 y 1997. Se 
realizó en las aponaciones de Gimeno Sacristan y Pérez Gómez. "La escuela que 
en la actualidad atiende desde edades tan temprdnas en el desarrollo de las nuevas 
generaciones. ha de asumir f'unciones y desempef'lar roles que anteriormente 
estaban reservados a la vida familiar. por tanto. también sus formas de 
organización y sus modos de interacción deben amparar y estimular sus 
atenciones afectivas tradicionalmente desnatadas en la institución escolar"'"'. 13 

El último objetivo versó en proponer elementos que lleven al docente de 
Primaria Pública a reflexionar sobre su prá.ct1ca cotidiana tomando en cuenta el 
medio sociocultural desfavorable ante el aprendizaje. propiciando incorporar 
modificaciones curriculares con estrategias d1d~cucas que permita integrar a sus 
aJumnos dentro de un marco de diversidad ~ su participación en conjunto con las 
instituciones de apoyo y la familia. Donde el medio social es el punto en que se 
encuentran aspectos económicos~ cuhurales. ideológicos~ educativos que en cada 
sujeto al mezclarse manifiestan una historia diferente, con intereses .. maneras de 
pensar y sentir propios; que de alguna manera son semejantes a los otros con 
quien convive. Sin embargo. el problema se constnuyc cuando se habla de medios 
desfavorables que manifiestan careneras socroeconómicas y culturales, 
originándose problemáticas derivadas que atraviesan su subjetividad y que 
intervienen en su aprovechamiento académico. ante el aprendizaje y que se 
complica al enfrentarse a una práctica educativa excluyente. homogénea que 
aparenta diversidad. Para lo cual en analizar el medio sociocultural se apoyó en 
Henry Giroux y Peter McLaren. Por otra parte para resignificar la parte subjetiva 
ante la enseñanza y aprendizaje se retoma a Jorge Larrosa quien propone 
reconocer la subjetividad en las prácticas realizadas. Finalmente como una 
reflexión formativa de integración y reconocimiento a sujetos con necesidades 
educativas especiales matizados en un entorno sociocultural desfavorable que 
interviene en la subjetividad y en su aprendizaje. 

De esta manera en el primer capítulo se trabaja sobre cómo el discurso tanto 
formal como oficial han dado distintas concepciones a la atención de la educación 
especiaL con términos como discapacidad, minusvalía. deficiencia., enfocadas 
principalmente a una problemática psicológica. Donde dichos discursos indican 
una conceptualización en la línea que ha de seguirse. brindando concepciones por 
una pane semejantes y por otra contradictorias. Ya que pretenden ubicar como 
educación especial a todo impedimento a la educación. Lo cual desde 1994, el 
discurso oficial a panir de la Declaración de Salamanca habla sobre la atención a 
las necesidades educativas especiales, donde se incorpora la idea de diversidad. Y 

11 PEREZ. Gomcz Ángel. Op.cir p 133 
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que se retoma en el contexto mexicano bajo el modelo de CAM y USAER. con el 
propósito de integrar al curriculum regular a los niños que presenten dificultades 
para acceder a él. Sin embargo .. estas problemáticas se reconocen sólo en la linea 
fisica-psicológica como únicos factores cuando en la prácrica cotidiana del aula 
se manifiestan situaciones por otros motivos como lo es la desventaja 
sociocultural que se manifiesta ante el aprendizaje que se logra. 

Con lo que se llega a la presencia de necesidades educativas especiales por 
desventaja sociocultural en el modelo educativo, donde Ja Primaria Pública a 
partir de 1989 inicia un proceso de reforma que han indicado ciertas lineas a 
seguir dentro de la Primaria, que distan de las necesidades que realmente se 
requieren. Dentro del contexto de la Primaria Pública .. estas reformas reconocen 
problemáticas especiales.. pero las refieren como necesidades educativas 
especiales entendidas en el ámbito de discapacidades intelectuales o fisicas. 
sobredotación. Pero no hacia factores de índole social, familiar y problemáticas 
derivadas de estos que también forman parte del sujeto y que, por tanto. infiuyen 
en el aprendizaje. Ello de acuerdo a lo que los discursos oficiales plantean y que 
dan pauta a los contenidos de planes y programas de estudio. 

El segundo capitulo trata a la Primaria Pública y en la familia, asi como las 
instancias de apoyo en 1a atención a necesidades educativas especiales por 
desventaja sociocultural. En la cual la Primaria Publica en su práctica educativa 
ante necesidades educativas especfaJes se ha caracterizado por una linea vertical .. 
es decir~ donde se hace Jo que se plantea en los discursos~ en primera instancia el 
oficial y en segunda eJ discurso de Ja institución~ que se matiza entre Ja política de 
la escuela y el discurso que ejerce el docente al interior del aula. Ya que no se 
reconoce o bien no se quiere reconocer que en Ja Primaria Pública se reúne una 
diversidad de alumnos con características propias ya sean estas por causa fisica, 
psicológica~ o sociológica que dan una disposición en cada uno ante el 
aprendizaje. 

Con lo cual para comprender de mejor manera la práctica educativa que realiza el 
maestro de la Primaria Pública. ante una problemática de necesidades educativas 
especiales~ se trabaja con tres momentos que son fundamentales para la atención 
y comprensión ante una realidad de diversidad educativa que comprende el 
apoyo a las necesidades educativas especiales. Estos momentos son: la parte 
didáctica, la formación docente y el docente ante la integración educativa. 
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Por otra pane en Jo que refiere a las instituciones de apoyo el segundo capítulo 
habla sobre los modelos organizativos que se han llevado y sobre todo en la 
fbrma de atender a problemáticas de índole especial y panicularmente en tiempos 
actuales en cómo enfrentar y apoyar una necesidad educativa especial por 
desventaja sociocultural. Con lo cual se realiza un acercamiento a Ja práctica 
misma a través de cuestionarios rescatando elementos de cómo llevan a cabo la 
atención y/o apoyo a las n.e.e por desventaja sociocultural. 

De igual manera. en el segundo capitulo habla sobre el papel que tiene la familia 
como primer agente foTTilador con el que el nlño y niña están en contacto. Ya que 
este núcleo en donde se brindan elementos basicos para la adquisición de otros 
conocimientos (lenguaje., caminar.. etc.>~ asi como también elementos de 
adaptación, sociabilidad, y elementos de gran peso como valores, cultura. 
religión; bases que parecen comunes. pero que son las encargadas de ir formando 
en el sujeto toda una serie de estructuras que le 11evarán a conformar su 
personalidad y más aún el rumbo que ha de seguir. elegir en su vida. Sin 
embargo, no se puede hablar de una familia. sin hablar del contexto en que esta se 
desarrolla. Ya que el medio influye en las características que Ja familia ante 
agentes externos.. llega a determinar la manera de actuar., pensar .. sentfr en sus 
miembros. Lo cual lleva a hablar del aspecto sociocultural el cual matiza y llega 
a conformarla. En panicular si se habla de un aspecto sociocultural desfavorable, 
en el cual se presentan caracteristicas propias en la dinámica familiar. 

El tercer capitulo trabaja Ja pane propositíva. en la cual se brindan elementos 
ante el apoyo y/o atención a las necesidades educativas especiales por desventaja 
sociocultural. En un primer momento enfocando hacia una diversidad ante n.e.e 
por desventaja sociocultural en el contexto mexicano que busca rescatar Jo 
pedagógico en educación especial en Jo que el discurso formal dirigido a la 
educación especia]., y su concreción en el discurso oficial delimita el cómo., a 
quiénes. cuándo~ en qué circunstancias. se brinda atención a una n.e.e. 
Enfocándose en un segundo momento a Ja propuesta de un servicio pedagógico 
que apoye en la atención de n.e.e por desventaja sociocultural realizando un 
trabajo conjunto con la familia., el docente regular e instituciones. 

Por último en dar posibles elementos que lleven a sensibilizar y reconocer una 
n.e.e por desventaja sociocultural como preludio de una diversidad educativa, 
con estilos y ritmos propios determinados por el medio en que se desarrollan. que 
Je lleva a constituir una subjetividad que no se reconoce como potencialidad ante 
el aprendizaje y que comprende más allá de los elementos que se desprenden de 
discursos medicas y psicológicos. 

IS 



Cap 1: Presencia de necesidades educativas 
especiales por desventaja 

sociocultural en el discurso 



Cap 1: Presenda de ne.,esidades edu.,a1i,·1u espedales por desventaja 
sociocultural rn rl discurso 

La idcologia tiene el podCT especifico de calificar 
de sacrilegio todo lo que atenta contra el poder. 

y de legitimar como sacrificio la obediencia al poder. 
aunque ese deba llegar hasta Ja muene. 

OL1VER RE90ut. 

1. 1 Concepción de necesidades educativas especiales en el discurso 

Los discursos formales han hablado del derecho·¡; I~ 'edu~aciÓn de todos los nií'!os 
como garantía social. De igual forma en ló,'í:¡ue respecta a educación especial, sin 
embargo, estos son atravesados •,.·principalmente':·' por aspectos médicos, 
psicológicos, económicos, que determinan :como" y. de: qué íorma han de ser 
atendidas. •. :;... · 

'' J ·,~ ;_.---: ·:.-' 
Dichos discUrsos indican una :conceptualización en la linea que ha de seguirse, 
brindando concepciones por. una parte semejantes y por otra contradictorias. Ya 
que pretenden ubicár como educación especial a todo impedimento a la educación, 
apoyándose para ello de cónceptos como discapacidad, deficiencia, minusvalia. Y 
contradictorio· cuando hablan.· de atender diforencias cuando son los r.1ismos 
discursos los é¡üe. hacen omisiones a problemáticas presentadas, y que continúan 
acentuando clasificaciones de acuerdo a capacidades que legitiman. 

La ed.ucación especial ha estado dependiente de la evolución de categorizaciones 
seí'!aladas en los discursos, y que éstos a su vez responden al contexto cientlfico y 
social del momento. De esta manera podemos encontrar cómo la categorización 
respecto a capacidades. encuentran un primer momento en el discurso médico, 
que es el que más ha imperado para ello, indicando términos como deficientes 
vinculado a condiciones de eníermedad como sordo, ciego, inválido, retrasado 
mental, perturbados. Todo ello con base a un condicionamiento de síntomas 
fisicos que orientaban al tratamiento médico. 

Por su parte el discurso psicológico indica su categoría a partir de mediciones y 
habilidades mentales tales como deficiencia mental, problemas de conducta, 
disíunción cerebral, enfatizando desórdenes de los procesos psicológicos o 
neurológicos. Así como el discurso económico que se mueve por intereses del 
gran capital mundial. enfatizando en productividad, selección, calidad, bajo un 
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modelo neoliberal que disfraza con proyectos sociales como estrategia para 
legitimar ciena ideologia, empleando para ello aspectos de interés común que 
hacen creer panicipación hacia problemáticas, cuando en realidad pretenden 
ocultarlas porque precisamente va en contra de sus fines. 

De esta manera, en los últimos aí'los, a nivel mundial, los Discursos íormales 
predominados por estos aspectos, han hablado al respecto de problemáticas de 
índole especial, como algunos les llaman; propiciando toda una concepción de 
cómo remitirse a ellas. La cual tiene bases en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos~ que indica: ºLos niños tienen derecho a la educación y una 
educación primaria gratuita ... Ningún ciudadano será objeto de discriminación por 
razón de sexo, raza, edad, religión u otras características .... 14 En dicho documento 
se reconoce el derecho a la diferencia,. sin embargo, con declaraciones posteriores 
se habla de su interés por dar seguimiento, pero se contradice al hablar y postular 
términos que más que refuercen el derecho a Ja diferencia impera el de la 
selección. 

En 1971 la ONU declara los derechos de retrasado mental. En Ja cual . se 
reconocen sus derechos y Ja obligación del estado en atención y protección. Y 
aunque se habla de la igualdad de gozar de todos y los mismos derechos/no se. 
indicó el derecho a Ja participación social. Pero cabe. aclarár·: que-.·su 
reconocimiento se dirige a retrasados rne~taleS,. -~º.cual __ n~s-_ c~nn_~ta,.:;_·a,1 ~ a~P~:cto 
médico. 

Para 1975 se habla de Incapacitados en la resolución Í 921 ~ dictada por el Consejo 
Económico y Social de la ONU, en las que se· sei'lalaba la· necesidad de' la 
prevención a Ja incapacidad y su readaptación. En diciembre de ese mismo ai'lo la 
Declaración de los Derechos de Jos Impedidos, reconoce los distintos tipos de 
impedimentos, acentuando en este concepto. Lo que llevó a 1976.·como-aí'lo 
internacional de los impedidos; pretendiendo promover esfuerzos nacionales e 
internacionales hacia Ja asistencia, capacitación, atención. 

Al terminar este afio se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre las Acciones 
y Estrategias para la Educación, Prevención e Integración, en colaboraéión°Cle.la 
UNESCO y Espaí'la. Lo que dió paso a Ja declaración de Sundberg que plateó el 
acceso a Ja educación, asociaciones para discapacitados, programas edu.cacionales 
específicos, orientación e información a Jos padres de íamilia. y apoyo de Jos 

14 /Jec/arac10n 1Jn1ver.<ra/ de lo.~ J>erechos Huma11os. O.'Vll /9./R 
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medios de comunicación. Donde cabe aclarar que la integración. es incorporada 
de manera fonnal. 

La contribución de lo anterior fue la cana para los ai'los ochenta redactada por el 
Grupo Mundial de Planificación de Rehabilitación Internacional. la cual en su 
texto emplea ténninos deficiencia. discapacidad y minusvalia. Así mismo a partir 
del año internacional de los impedidos en los ochenta, se incorpora el ténnino 
normalización y se retoma el término integración. Donde la normalización fue 
tomada como el brindar elementos para que las personas indicadas viviesen lo 
más nonnal posible y la integración en el aspecto educativo hacia Ja inclusión 
como principio de participación. 

En esta década también se aprobó el programa de acc1on mundial para los 
impedidos el cual tuvo como propósito el hacer vigente la igualdad de derechos. 
que cubría un periodo de diez años (de 1983 a 199:::?). Pero en la cual la atención 
brindada no incluía problemáticas de orden soc1ocultural. 

En 1990 Ja Declaración de Mundial sobre la Educación para Todos. celebrada en 
Jomtien. Tailandia se habla de una responsabilidad de todos Jos países de 
proporcionar y hacer llegar Ja educación a todos los sectores. Siendo uno de sus 
objetivos el suprimir la discriminación. En esta declaración se dedica en su 
articulo tercero el precisar mayor atención en atender las necesidades básicas del 
aprendizaje de las personas impedidas. Donde indica se den los pasos necesarios 
para proveer acceso igualitario como parte integra) del sistema educacional. 

Es en este marco de educación para todos que en 1 994 con la Declaración de 
Salamanca, se incluye el concepto Necesidades Educativas Especiales y se 
reconoce su marco de acciónº. Sin embargo. cabe aclarar que este concepto no 
surgió aquí, ya que tiene antecedentes en el reporte Warnock, presentado al 
parlamento inglés por el departamento de educación y ciencia en Londres en 
1978. como resultado de una investigación sobre Ja problemática educativa de la 
población especial. El cual define como necesidad educativa especial aquella que 
requiere: 

• El marco de acción que se establece es el de politica y organización. Factores sociales. Contratación y 
fonnación del personal docente. Áreas prioritarias; Participación de la comunidad, Recursos necesarios. 
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1) .. La dotación de medios especiales de acceso al curriculo mediante un 
equipamiento, más instalaciones a unos recursos especiales,. las modificaciones 
del medio fisico o unas técnicas de enseñanza especializ.a.das. 
::?) La dotación de un currículo especial o modificado. 
3) Una panicular atención a Ja estructura social y al clima emocional en los que 
tienen lugar Ja educación."". 1 ~ 

La definición que el repone Wamock indica. se refiere a propiciar·.medios, sin 
embargo, agrega aspectos que se dirigen a Jo social y emocional :enla educación, 
lo cual es de imponancia, ya que no ve al sujeto como somero agente.a Ja 
integración productiva o Ja negación de estos componentes.·Además de responder 
a Jos tradicionalmente llamados especiales proponiendo cambios comprensibles y 
operativos. 

Sin emb~rgo, es a partir de 1994, donde comienza_ ,esta. ~eciente ~·conciencia"" a 
través de Ja Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, en Ja 
que se da mayor relevancia a las necesidades especiales y a Ja integración escolar, 
donde el discurso formal entre sus cinco puntos centrales habla sobre Ja línea que 
ha de seguirse. así como las propuestas que no han logrado alcanzarse. 

La Declaración de Salamanca dentro de sus postulados principales, determina lo 
siguiente: 

1) Los delegados de Ja conferencia mundial sobre necesidades educativas 
especiales.. en representación de 92 gobiernos y 25 organizaciones 
intemacionales, reunidos aqui en Salamanca, Espai'la, del 7 al 1 O de junio de 
1 994, por la presente reafirmamos nuestro compromiso con la Educación para 
Todos, reconociendo la necesidad y urgencia de impanir enseñanza a los nii'los, 
jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro del sistema 
común de educación. y respaldamos además el marco de acción para las 
necesidades educativas especiales, cuyo espíritu, reflejado en sus disposiciones y 
recomendaciones~ debe guiar a organizaciones y a gobiernos. 

::?) Creemos y proclamamos que: 

Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la 
educación y debe dárseles Ja oponunidad de alcanzar y mantener un nivel 

1
' BRENNAN. Op. Cil. P 33. 
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aceptable de conocimientos .. -cada nií'ao tiene .. características .. intereses, 
capacidades y necesidades de aprendiza.ie que les son·propios. 
Los sistemas educativos dehen ser disei'\ados y los programas aplicados de 

modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes caracteristicas 
y necesidades. 
Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a 
las escuelas ordinarias que deberán mte¡;rrarlos en una pedagogia centrada 
en el nii'\o, capaz de satislacer esas necesidades. 
Las escuelas ordinarias con esta onentac1ón integradora representan ·e) 
medio más eficaz .. para combatir las actitudes discriminatorias, crear 
comunidades de acogida .. construir una sociedad integradora y lograr. la 
educación para todos: además. proporcionan una educación ef"ectiva a la 
mayoría de los nii'\os y mejora la efic1enc1a. y en definitiva, la relación 
costo-eficacia de todo sistema educat1\ t.1 

3) Apelamos a todos los gobiernos y les instamos a 
Dar la mas alta prioridad política y presupuestaria al mejoramiento de 
sus sistemas educativos para que puedan incluir a todos los nii'\os y nii'las. 
Con independencia de sus diferencias o diticultades individuales. 
Adoptar con carácter de ley o como política el principio de educación 
integrada, que permite matricularse a todos los nii'los en escuelas 
ordinarias, a no ser que existan razones de peso para lo contrario. 
Desarrollar proyectos de trasformación y fomentar intercambios con 
países que tienen experiencia en escuelas Jntegradoras. 
Crear mecanismos descentralizados y pan1cipativos de planificación~ 
supervisión y evaluación de la enseñanza de niños y adultos con 
necesidades educativas especiales. 
Fomentar y facilitar la panícipación de padres, comunidades y 
organizaciones de personas con alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales. 
Invertir mayores esfuer..a>s en la pronta identificación y las estrategias de 
intervención., asi como en los aspectos profesionales. 
Garantizar que, en un contexto de cambio sistemático, los programas de 
formación del profesorado, tanto inicinl como continua estén orientados a 
atender las necesidades educativas especiales en las escuelas integradoras. 

4) Así mismo apelamos a la comunidad internacional: en panicular instamos a: 

Los gobiernos con programas de cooperac1on internacional y las 
organizaciones internacionales de financiación, especialmente los patrocinadores 
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de la conferencia mundial sobre educación para todos. la UNESCO •. la UNICEF. 
PNUD, y el Banco Mundial: . · 

A defonder el enfoque de escolarización integradora y apoyar los 
programas de ensei'lanza que faciliten Ja educación de los alumnos y 
alumnas con necesidades educativas especiales. 

A las Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas, en con.ere.to la OIT, 
la OMS, la UNESCO y el UNICEF: • ·.:;'. 

A que aumenten su contribución a la cooperación té~nica y_-rer~éi~en su 
cooperación y redes de intercambio, para apoyar de f"orma más.eficaz la 
atención empleada e integradora a las personas con',:, neCesidades 
educativas especiales. 

' -~,. 

A las organizaciones no gubernamentales que participan en 1;; pro·w~mación 
nacional y la prestación de servicios: . . . ., 

a: 

-A que fbrtalezcan su colaboración con Jos organismos oficiales nacioliales e 
intensifiquen su panicipación en Ja planificación. -~Aplicación y 
evaluación de una educación integradora para los alumnos con ~necesidades 
educativas especiales: 

A Ja UNESCO. como organización de las Naciones Unidas para Ja educación. 

Velar por que las necesidades educativas especiales sean tenidas en 
cuenta en todo debate sobre Ja educación para todos en los distintos loros. 
Obtener el apoyo de organizaciones de docentes en los temas 
relacionados con el mejoramiento de la íormación del proíesorado en 
relación con las necesidades educativas especiales. 
Estimular a la comunidad académica para que fonale:zca la investigación. 
Las redes de intercambio y la creación de centros regionales de 
iníormación y de documentación: y actuar también para difundir tales 
actividades y Jos resultados y avances concretos conseguidos en el plano 
nacionaL en aplicación de la presente declaración. 
A recaudar fondos mediante la creación. en su próximo plan a plazo 
medio ( 1996-2001 ), de un programa ampliado para escuelas integradoras 
y programas de apoyo de la comunidad, que posibilitarán la puesta en 
marcha de proyectos piloto. que presenten nuevos modos de difusión y 
creen indicadores referentes a la necesidad y atención de las necesidades 
educativas especiales. 

5) Por último, expresarnos nuestros sincero agradecimiento al gobierno de Espai'la 
y la UNESCO por la organización de esa coníerencia y le exhonamos a realizar 
todos los esfuerzos necesarios para dar a conocer esta declaración y el marco de 
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acc1on a toda la comunidad; especialmente en foros tan importantes como la 
Cumbre para el Desarrollo Social (Copenhague, 1995) y la conferencia Mundial 
sobre la Mujer ( Beijing, 1995). 

En el primer punto se hace mención a la urgencia de impartir ensei'lanza tanto a 
los nii'los jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales, lo cual en el 
estricto caso de México, la atención se orienta únicamente, a niños a lo que 
corresponde nivel primaria y preescolar~ ya que en jóvenes de secundaria o 
preparatoria regular la atención a las necesidades especiales es nula y, por tanto, 
no existe tampoco una atención de educación especial en adultos. 

En el punto dos se hace hincapié a que cada nii'lo tiene caracteristicas, 
capacidades y necesidades de aprendizaje que le sean propios, es decir, se hace 
mención de las diferencias educativas asi como el derecho a la educación donde 
sea posible la integración en la diferencia. Apuntando que éste es el medio más 
eficaz para combatir las actitudes discriminatorias. Sin embargo, en el contexto 
mexicano la atención que se brinda responde a factores en demasía evidentes. 
Con lo cual tampoco hay apego con el discurso formal y éste tampoco comprende 
de manera más clara le diversidad educati\'a ya que se generan prácticas 
homogéneas y cJasificatorias a1 interior deJ auJa. 

En el punto tres se habla hacia el apoyo político y presupuesto hacia el sistema 
educativo. Este punto. en el caso de México, se ve un tanto lejano, puesto que la 
politica y la economía actúan en otros intereses y el presupuesto educativo cada 
vez es más limitado. Por otra parte, en éste mismo punto también se habla de una 
educación integrada.. de intercambios~ de mecanismos descentralizados. los 
cuales en México no han tenido impulso. Se habla por otra parte de la 
participación de padres~ comunidades y organizaciones; en éste caso. -Cabe 
mencionar que se hacen esfuerzos para lograrlo~ sin embargo, hay distintas 
barreras que lo impiden como Jo son el que no todos los padres apoyan o quieren 
aceptar una necesidad especial en sus hijos. Así mismo .. de un reconocimiento 
legal ante el principio de igualdad de oportunidades de nii'los. jóvenes y adultos 
con discapacidad. sin embargo, ello no es alcanzado aún ya que se requiere de 
medidas complementarias en las áreas de salud, educación. empleo que amparen 
en lo menos el derecho a la no discriminación como principio de igualdad que 
pretenden. Finalmente a la forrnación del profesorado orientado en atender las 
necesidades educativas especiales. Sin embargo. éste es uno de los problemas 
que no han sido formados para que sean los que a la par de los padres brinden el 
apoyo referido. 
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En el cuarto punto se habla sobre lu coupcración internacional y las 
organizaciones internacionales para el financiamiento y apoyo. Aqui habrá de 
ponerse atención., si en realidad estas instituciones apoyan., ya que si en el ámbito 
educativo en general ponen muchos limn~~ ~ dictan la tendencia educativa a 
partir de las políticas económicas que rigen Por otra pane en el caso de México., 
no hay un tipo de organización internacional qu~ se enloque a las necesidades 
especiales de ningún tipo. 

La declaración de Salamanca es Ja que brinda l:.i pauta para referirse a necesidades 
educativas especiales~ sin embargo. d~ntnl d<: la misma declaración 
reiteradamente se hace mención al termm0 discapacitado donde su noción 
dentro deJ discurso es Ja misma que hace respecto a las n.e.e. Dando Ja impresión 
que lo empica como sinónimo. Por otra parte." Ja dctin1ción que se refiere •·a todos 
los nii'\os y jóvenes cuyas necesidades se dcn,an de sus capacidades y sus 
dificultades de aprendizaje. Muchos nii'lo>- experimentan dificultades de 
aprendizaje y tienen por Jo tanto ncccsidadc>- educativas especiales en algún 
momento de su escolarización"" 1

h 

Cabe sei'lalar que no da ningún referente de causa especifico sobre qué es Jo que 
abarca una n.e.e. Hace mención de que el prmc1p10 rector del marco de acción es 
el que las escuelas deben acoger a todos los mi'los. independientemente de su 
condiciones físicas_ intelectuales_ sociales. emocionales,. lingüísticas u otras. 
Acoger a los niños discapacitados y bien dotados Lo que aquí se puede hacer una 
interpretación de que todos estos aspectos. son considerados como una n.e.e. 
Incluyendo para tal objeto el concepto de escuda mwgradora, la cual se establece 
como una pedagogia centrada en el nii'lo. capaz de educar con éxito a todos los 
nii'los y nii'las. Intentando evitar con ello actitudes de discriminación. 

A esto_ se pensaría que en la estructura conceptual que se maneja en el discurso es 
confusa por una parte. ya que al utilizar d1scapac1dad con n.e.e como iguales, 
contradice lo dicho en evitar discriminación. ya que esta se marca desde_ la 
manera en que se refieren .. en su concepción. Por otra parte se puede hablar de un 
discurso de conciencia falseada. donde se pretendió incorporar el concepto n.e.e 
como algo que dentro de ese momento marcaba una renovación y reiv:ind.iéaci~n a 
la educación especial., pero que a la par se nutre con factores ecotlómicos que 
tratan de dar un discurso con doble intención. 

1
'' Lh.•c/dracuH1 di! Salamanca »Marco de Acc:iá11 para /cu h'.J:.:/:.: P 6 
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En lo que respecta a las n.e.e por desventa.Ja ~uc1ocultural .. éstas se detenninan en 
el discurso como casos de discapacidad a la falta de información. de pobreza y de 
malas condiciones necesarias. Es decir. el factor sociocultural como causa de una 
n.e.e~ se concibe en una dimensión de d1scapac1dad. ademas., no como elemento 
imponante que llega a obstaculizar el aprend1;r.a.1c 

De igual forma en discursos previos, la dc!-.,Cntaja sociocultural es considerada 
bajo la idea de pobreza. pero en el sentido d" 1mped1mento de acceso, que si bien 
es un tactor, tampoco es el único. Y dentro de los discursos no se incluye su causa 
y. por tanto. su efecto en el aprendizaje. 

Ejemplo a ello la Conferencia Internacional de Educación en 1992 se habla del 
acceso a la educación y a la vida . cultural de las personas desfavorecidas o 
minusválidas. En primer mOmento se refiere como desfavorecidas y 
minusválidas. En un segundo momento .. se remiten al acceso., al reconocer la 
diversidad cultural, sin embargo. no habl::i del ambiente cultural en que se 
desarrollan los sujetos que recibirán dicha educación y mucho menos en su 
impacto en el aprendizaje si éste es desfa,·orable 

Por su pane la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social en 1995 mostró como 
primacía el erradicar la pobreza extrema y dar cuenta como ésta repercute en los 
distintos ámbitos. Y en lo que refiere a educación incluye el asegurar 
oportunidades educacionales igualitarias en todos los niveles para los niilos., 
jóvenes y adu1tos con discapacidad en ambientes integrados. tomando en cuenta 
las diferencias individuales y las situaciones paniculares. Pero aquf cuando 
habl::in de condiciones igualitarias las refieren al antecedente de no discriminación 
donde Ja idea de discapacidad Ja desarrollan en diferencias paniculares, lo que da 
un avance en el incluir aspectos sociales en Jos que se reconoce esta causa como 
factor a una necesidad especial. y ya en un contexto aprendizaje como necesidad 
educativa especial. 

Otros discursos que ponen atención a las necesidades educativas especiales en 
tiempos recientes son en primer Jugar el Foro Mundial sobre la educación en 
Dakar. Senegal 2000. Donde el marco de acción es la confirmación de Jo 
formulado en Jomtien diez ai'los atrás. evaluando la acción de educación para 
todos. En este sentido se hace hincapié en uno de sus apanados en la contribución 
por pane de gobiernos. ONG. comunidades y familias para que a los nii'los se les 
imparta atención en educación. sobre todo a Jos más pobres.,. mediante actividades 
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centradas en el niño y la familia .. con programas integrales y centrados en las 
necesidades del nino que abarca salud. nutric1on. higiene, desarrollo cognitivo y 
psicosocial. De igual forma en la contribución a determinar y enriquecer la 
atención y educación de los nif"los con necesidades especiales. En otro apanado se 
dirige en establecer sistemas de educacion globales que de modo explicito 
determinen. apunten y respondan con flexibilidad a las necesidades y 
circunstancias de los más pobres. De lo cual se rescata que se reconoce la 
condición económica desfavorable en que re-quiere de atención en tanto a 1as 
necesidades especiales que se susciten en ella 

Por otra parte Educación para Todos en las Amcricas, celebrado en República 
Dominicana en febrero del 2000. Es tamb1cn una evaluación y nuevos propósitos 
de la conferencia de Educación para Todos de Jomtien. realizada por paises de 
América Latina, del Norte y el Caribe, renovando su compromiso de educación 
para todos en los próximos quince anos. 

En este discurso se dedica uno de sus puntos centrales a la educación inclusiva 
que toma en cuenta que: 

La educación básica para todos implica asegurar el acceso y la 
permanencia, Ja calidad de los aprendizajes y la plena participación e 
integración de todos los nii'los. nii'las y adolescentes. especialmente 
indígenas. con discapacidad. de la calles. trabajadores, personas viviendo 
con VIH, y otros. 
La no discriminación por motivos culturales .. lingüísticos, sociales, de 
género e individuales. es un derecho humano irrenunciable y que debe 
ser respetado y fomentado por los sistemas educativos. 

Este discurso aporta elementos que apoyan la esencia de las n.e.e que es 
precisamente el de la no discriminación. incluyendolo en toda área de 
conocimiento y desarrollo. Reconociéndolo como derecho humano, y que 
requiere de fomento por el sistema educativo. Pero al hablar de Jo que en Ja 
practica educativa cotidiana sucede .. la acción discriminatoria se da en la manera 
en que se excluye Jo diferente, donde se les remite un tipo de educación 
.. especial". Pero también, se mantienen ocultas dentro del aula, donde se simula 
que todo está bien y se simula por que es más sencillo el desarrollar una práctica 
homogénea que oculte diferencias que interesarse por ellas aunque se manifiesten. 

Por otra parte el discurso sei'lala bajo el término discapacidad, asi como el 
empleo de términos integración y calidad. siendo éste último el que responde más 
a un discurso económico que educativo. 
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La Declaración de Cochacabamba y recomendaciones sobre políticas educativas 
al inicio del siglo XXI, celebrada en marzo del 2001. En la cual se reunió a los 
ministros de educación de América Latina y el Caribe convocados por la 
UNESCO. 

En esta declaración se brinda la recomendación No.! 1 hacia las n.e.e.: 

Fortalecer los procesos de integración a la escuela común de los niños y 
jóvenes con necesidades educativas especiales,. salvaguardando su 
dignidad. evitando cualquier tipo de discriminación y proporcionándoles 
ayuda especializada a fin que construyan aprendizajes de calidad. 

En esta declaración se puede notar que se refiere como necesidades educativas 
especiales. es decir. se ubica y reconoce a tal problemática bajo este concepto. lo 
cual es acorde con su idea de evitar prácticas discriminatorias~ así como de 
proveerles de apoyo. Por otra parte el tomar en cuenta que la función del discurso 
se encuentra contextualizado en la situación latinoamericana y .. por tanto .. en su 
desarrollo en México. Donde se postula. ademas. sobre fortalecer los procesos de 
integración a la escuela común. lo cual es conveniente. ya que el hablar de una 
educación especial apartada del sistema regular excluye a los educandos no sólo 
de la institución .. sino también en sus relaciones humanas con los otros. De los 
cuales requiere convivencia no sólo por el hecho d&! condición humana,, sino por 
que se le limita a realizarse en aspectos sociales de su vida, y en el aprendizaje 
mismo el cual no es sólo formal, sino que requiere de esa parte que no se da en el 
programa educativo. 

En esta misma declaración se dictan dos aspectos que se dirigen en reconocer 
atención necesidades educativas especiales que influyen en el aprendizaje 

Recomendaciones no. 9 y 1 O: 
Prestar especial atención a los aspectos afectivos y emocionales dada su 
gran influencia en el proceso de aprendizaje. Es preciso brindar apoyo a 
todos los estudiantes. valorarlos, creer en ellos y estimular sus 
capacidades. Estos aspectos redundaran en su motivación y autoestima, y 
reforzarán positivamente su proceso de aprendizaje. 
Valorar la diversidad y la interculturalidad como elemento de 
enriquecimiento de los aprendizajes: los procesos pedagógicos han de 
tomar en cuenta las diferencias sociales, culturales, de género. 
discapacidad e intereses. con el fin de favorecer un mejor aprendizaje, la 
comprensión mutua y Ja convivencia. 
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En In recomendación nueve se reconoce el aspecto afectivo y emocional en el 
proceso de aprendizaje. lo cual nos lleva al plano de las relaciones lamiliares. que 
es núcleo donde el nii'lo se desarrolla: pero cuando hablamos de que dicha familia 
se encuentra en un ambiente sociocultural desfavorable,. estos aspectos pasan a 
último término, ya que es prioridad atender situaciones de índole económica. 
reduciendo tiempos .. espacios para estrechar relaciones familiares. Lo que llega 
causar n.e.e por este motivo, en que la condición sociocultural es desfavorable y 
que ello impacta en el aprendizaje de manera distinta en cada educando. 

En la recomendación diez se habla de valorar la diversidad, reconociendo las 
diferencias emocionales. sociales .. culturales. de género como partícipes en el 
proceso de aprendizaje,. lo cual incorpora el reconocimiento al aspecto 
sociocultural. Esto lleva a cuestionar el por qué dentro de los discursos oficiales 
y,. por tanto .. en la práctica educativa e1 reconocimiento a la diversidad se limita o 
se utiliza como ténnino que asegura la aparente modernidad educativa al 
incorporarJo porque Jos determinan en eJ discurso formal, cuando en realidad no 
se tiene un fundamento,. ni la intención social de reconocer y atender una 
diversidad que se manifiesta de maneras distintas y propias. El reto ahora es 
reconocer la diversidad por lo que se manifiesta, no por lo que se quiere que se 
manifieste. y más aún el reconocer la diversidad dentro de la diversidad, que lleva 
a un plano en que hay múltiples factores de la misma que se matizan dando un 
tinte propio a la diversidad que ya es. Es decir. que la misma diversidad se mueve 
en su diversidad. 

En el recorrido que va de los primeros documentos internacionales a la 
Declaración de Salamanca. se lueron en pane descartando conceptos, pero a la 
par contundidos o mal empleados. lo que por un lado permite ver a las n.e.e y 
discapacidad en dos lormas completamente diforentes y por otra parte donde la 
distancia conceptual es nuJa. Así.. la atención a las necesidades educativas 
especiales ha pasado por distintas concepciones y por ende ante modelos que han 
indicado Ja manera de atender las necesidades especiales. 

En primer lugar hablo sobre las diversas conceptualizaciones que se dan 
alrededor de lo que es atender una problemática de carácter especial. Ellas 
dependiendo del ámbito del que se esté hablando, de manera general se dice 
necesidades especiales, pero según de la perspectiva en que las son tratadas 
refieren como necesidades. 
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De esta manera, al hablar del ámbito educativo se les conceptualiza como 
necesidades educativas especiales, el cual incluye hablar de factores fisicos, 
psicológicos y sociológicos. Evitando prácticas discriminatorias que reconoce la 
diversidad. Sin embargo, se pueden encontrar diversos conceptos como educación 
especial, necesidades especiales, discapacidad, minusvalía, deficiencia, etc. Que 
pareciera que es lo mismo, pero cada una tiene características propias. 

A partir de lo anterior, parto en primer lugar con el concepto de Educación 
especial, concebido como .. la combinación de currículo, enseflanza, apoyo y 
condiciones de aprendizaje necesarias para satisfacer las necesidades educativas 
especiales del alumno de manera adecuada y eficaz. Puede constituir la totalidad 
o parte del currículo total, puede ser impartida individualmente o junto con otros 
y puede constituir la totalidad o parte de su vida escolar .. 17.La educación especial, 
en este sentido es tomada como un conjunto de elementos en favorecer el apoyo. 
como el currículo, enseflanza, etc. Es decir, que la educación especial de acuerdo 
con esta concepción, comprende el hecho educativo de una manera totalizadora 
hacia lo que llama necesidades educativas especiales, pero no aclara cómo. o qué 
abarca el apoyo a las necesidades y qué tipo de necesidades. 

Por otra parte una Necesidad educativa es ''lo que toda persona precisa para 
acceder a los conocimientos. habilidades, las aptitudes y las actitudes socialmente 
consideradas básicas para su integración activa en e1 entorno en que penenece 
como persona adulta y autónoma ... 18 La necesidad educativa, es comprendida 
como el requerimiento para que un sujeto se forme bajo parámetros socialmente 
válidos que le lleven a la integración futura en un sector dado. Sin embargo, lo 
válido socialmente permite hacer clasificaciones de personas que no entran en el 
concepto de nonnalidad aceptado, lo cual indica principios discriminatorios que 
no reconocen la necesidad educativa que se manifiesta en cada alumno. 

De esta forma, los discursos formales actuales al hablar del apoyo que se brinda o 
el que ha de brindarse lo refieren a hacia factores que impiden el aprendizaje 
pero desde una línea psicológica y médica; pero es poco en lo que refiere. en 
aspectos socioculturales. Por lo cual, cuando se habla de n.e.e, es necesario 
precisar cuál es la noción de quien la plantea y así ubicar cómo involucra ó no el 
factor social. Para ello, autores dedicados en esta área, dan algunas definiciones 
sobre el mismo concepto. 

i-r BRENNAN, \\.'. El curriculo para 11iilos co11 trecesidades especia/e.v,. P 36. 
111 PUlGDELLiVOL. AguadC Jgnasi. Pro¡:ramaciOn de aula y educación curricular .. P 59. 

----------, 
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El concepto de Necesidades educativas especiales es definido como el .. conjunto 
de medios (profesionales, materiales, ubicación, atención. entorno, etc), que es 
preciso instrumentar para Ja educación de alumnos que por diferentes razones 
temporales o de manera permanente,. no están en condiciones de evolución hacia 
la autonomia personal y la integración social con Jos medios que habitualmente 
esten a disposición de la escuela". 19 De acuerdo con lo indicado se hace 
referencia a elementos que tiene que ver con la práctica educativa,. asi como el 
factor social,. ya que al referirse de entorno y ubicación dan signo de que se 
incluye este punto como disposición para una n.e.e.,. sin embargo,. al referirse de 
los medios que actualmente integre la escuela, hay que considerar que una 
escuela que se encuentre en una zona con carencias socioeconómicas,. no cuentan 
con Jos recursos necesarios para atender problemáticas de esta índole. 

Una siguiente concepc1on de Necesidad educativa especial es aquella .. cuando 
una deficiencia (física, sensorial, intelectual. emocional, social o cualquier 
combinación de estas afecta el aprendizaje".w Esta concepción incluye elemento 
que tiene que ver con Jos aspectos que se involucran en un contexto escolar que 
presenta una gran diversidad y, por tanto. matices distintos de necesidades 
especiales que no corresponden solamente a un sector medico, fisico, psicológico, 
didáctico, si no que también penenecen a una realidad que comprende :factores 
socioculturales, emocionales; que no pueden ser desprendidos del sujeto y que de 
iguaJ manera intervienen en una situación de ensei'lanza-aprendizaje. Pero 
tambien. cabe mencionar que lo plantea como deficiencia. De lo cual en este 
sentido, deficiencia es entendida como la falta o carencia intelectual, fisica, social 
o su combinación, donde aquí lo rescatable es que no se hace uso del termino 
discapacidad bajo un enfoque médico. 

Dentro del contexto mexicano, el discurso dado a USAER indica cómo se 
considera a un alumno con necesidades educativas especiales .. cuando en 
relación con sus compai\eros de grupo, enfrente dificultades para desarrollar el 
aprendizaje de los contenidos asignados en el currículo escolar. requerido que a 
su proceso educativo se incorporen mayores recursos diferentes a fin de que logre 
los fines y objetivos curriculares'".21 En este sentido se habla de manera general 
de alumnos con dificultades en el aprender, por lo que es posible incluir alumnos 
con problemáticas generadas en la familia, sociedad, es decir, de un factor 
sociocultural. 

19 lbíd. p 63. 
::o lbid p 36 
21 USAER. Cuadernos de 111tt'prac1tH1 educaliva .h' . .J_ p 5. 
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Asi mismo el concepto de necesidades educativas especiales que surge a panir del 
repone Wamock, pero que cobra mayor imponancia en 1994 con la conferencia 
de Salamancac. Sin embargo. como se ha visto mantiene la disyuntiva de 
concepto a concepto y de discurso a realidad Por lo cual me permito referir a 
panir de dónde y qué comprende una necesidad educativa especial: de esta 
manera es toda aquella problemática que 1mp1de el aprendizaje en el alumno, no 
limitándose únicamente a causas de índole intelectual., fisico., conductual., sino al 
atender también a las necesidades que son panc del alumno y que fonnan pane 
de si, las cuales se generan en una marco sociocultural y el cual cobra mayores 
matices cuando éste es desfavorecido como los son problemas o necesidades 
familiares,. emocionales., en si den contexto en que se desarrolla y que influyen en 
su proceso de aprendizaje, determinando estilos y ritmos de aprendizajes propios. 

En este sentido., cabe cuestionar por quC los discursos formales que muestran las 
lineas a seguir omiten aspectos de tal imponanc1a. llegando a reducir al sujeto en 
mente y cuerpo dentro de una supuesta normalidad. De esta manera, cabe notar 
que para la década de los ailos ochenta se hahlaha de incapacidad, discapacidad, 
minusvalía., deficiencia., impedidos. normalización. integración., asistencia~ 
rehabilitación, capacitación, atención. Por otra pane los recientes discursos 
incorporan conceptos de derecho a la diferencia. la normalización, aceptación a la 
diversidad. integración educativa, N.E.E. lo cual implica un cambio de enfoque 
radical. 

Sin embargo, dichos conceptos manejados están basados en discursos médicos 
principalmente. La Organización Mundial de la Salud en 1983 con el Programa 
de Acción Mundial para los Impedidos. en la que por primera vez definió la 
discapacidad como relación entre las personas y su entorno y se adoptaron los 
principios de nonnaJización., integración y pan1cipación. 

A términos de 1993 se lleva a cabo la publicación de las Normas Unifoi-mes de 
las Naciones Unidas sobre la igualdad de oponunidades ·a :las-,personas. con 
discapacidad, donde se aportan las siguientes definiciones.'·;··: ':· .• ::·· · ··.·:· 

Discapacidad: Con la palabra .. discapacidad" se re.sume un· gran n.úmero de 
diferentes limitaciones funcionales que .se registran· en las poblaciones de todos 
los paises del mundo. La discapacidad puede re;.·estir la forma de una deficiencia 
lisica, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una 

· vcase Pá,H 3 y 6 
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enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser_ de 
carácter permanente o transitorio. 

El término discapacidad tiene un sentido hacia la atención médica, en cuanto a 
limitación fisica. intelectual v sensorial. De esta manera. si tomamos en cuenta 
que estas Normas Uniformes-füeron dadas como parámetro para la utilización en 
la atención a estas problemáticas, queda manifestado que este concepto queda 
cono para poder referirla dentro de lo dicho en discursos dedicados a las 
necesidades educativas especiales. Ya que no cubren el factor social, del cual es 
panc de una n.c.e. por lo que los organismos e instancias en brindar apoyo.,. no 
pueden dejarse mover en el mal empleo del concepto discapacidad, como n.e.e; 
ya que lo que dejaría mas claro este aspecto. seria el hablar de n.e.e por 
discapacidad, sobre todo si se emplea en un discurso educativo . 

.\Jinus\•alia: Es la pérdida o limitación de oportunidades de panicipar en la vida 
de la comunidad en condiciones de igualdad con los demas. La palabra 
"minusvalía" describe Ja situación de Ja persona con discapacidad en fünción de 
su entorno. Esa palabra tiene por finalidad centrar el interés en las deficiencias de 
disei'lo del entorno fisico y de muchas actividades organizadas de la sociedad, por 
ejemplo, información. comunicación y educación, que se oponen a que las 
personas con discapacidad panicipen en condiciones de igualdad. 

La OMS refiere a la minusvalia a la persona que presenta una discapacidad (fisica, 
intelectual o sensorial de acuerdo al término discapacidad) que obstaculiza su 
participación de igualdad en el medio en que se desarrolla. Es decir, Ja minusvalía 
se da por condición de discapacidad, sin embargo, en Jos discursos se plantea 
como distintos 

Prevención.· Por prevención se entiende la adopción de medidas encaminadas a 
impedir que se produzca un deterioro fisiéo. intelectual, psiquiátrico o sensorial 
(prevención primaria) o a impedir. que ese deterioro cause una discapacidad o 
limitación funcional permanente (prevención secundaria). La prevención puede 
incluir muchos tipos de acción diferentes, como. atención primaria de la salud, 
puericultura prenatal y postnatal, educación en materia de nutrición, campañas de 
vacunación contra enfermedades transmisibles, medidas de lucha contra las 
enfermedades endémicas, normas y programas de seguridad para la prevención de 
accidentes en diferentes entornos, incluidas la adaptación de los lugares de trabajo 
para evitar discapacidades y enfermedades pro:fesionales, y prevención de la 

/ ~> ¡· ,,-: -:.-;-;:,··-::--::¡ =---: 
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discapacidad resultante de la contaminación del medio ambiente u ocasionada por 
los conflictos armados. · · 

En este sentido Ja prevención es empleada en referencia al impedir el deterioro 
tanto fisico-intelectual. como en Ja falta de una miembro flsico. Por lo cual de 
brinda atención en cuanto a lo médico como causa a un problema de salud. Lo 
que de igual manera es considerado dentro del discurso. donde la prevención se 
dedica a la atención en este sentido, y que se aleja de involucrarse en el aspecto 
sociocultural .. que interviene en la presencia de problemáticas que requieren de 
prevención o infonnación al respecto y no verse como aspecto que no cobra 
importancia. 

Rehabili1ación: La rehabilitación es un proceso encaminado a lograr que las 
personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado 
funcional óptimo desde el punto de vista fisico, sensorial. intelectual, psiquico o 
social .. de manera que cuenten con medios para modificar su propia vida y ser 
más independientes. La rehabilitación puede abarcar medidas para proporcionar o 
restablecer funciones o para compensar la pérdida o la falta de una función o una 
limitación íuncional. El proceso de rehabilitación no supone la prestación de 
atención médica preliminar. Abarca una amplia variedad de medidas y 
actividades. desde la rehabilitación más básica y general hasta las actividades de 
orientación específica, como por ejemplo la rehabilitación proíesional. 

La rehabilitación que es entendida como el apoyo a fin de lograr un desarrollo 
fisico sensorial, intelectual, psíquico y social: aqui se incluye Jo social como 
punto que requiere de rehabilitación. la cual aclara no ha de ser sólo médica, sino 
de la problemática presentada. 

.'·.-.. ·._. " '' 

Logro de la igualdad de oponunidades: Po~} i'6~¡.()' ~:de (a;' i~u.;(dad de 
oponunidades se entiende el proceso mediante, el cual .los diversos'.'sistemas de la 
sociedad, el entorno fisico, los servicios, lasj'B~ti.yi~~ae·s·~-;.~ ~a~,i~bfo~:~Ciórí:~-y- la 
documentación se ponen a disposición, dé todos; ·espeCiahneriié:·de¿Jas:·peisonas· 
con discapacidad. · .. :'.• · "·•· · :•• •. ,.·,:;·¡: "··'' . -. - - .. ,._._ .. ,,, ·- ::t;:.r. ·::-:,:¡:;·-:·.·' 

'~ ~-~ -.- .. ·;.:J :~- ;~_:_'.~-:;_~~--~·-(-~'~:~'/· ~::'.:?'.. __ e''.; ,~'-; '-. ;~;< :~;)~> /;'. ... ; :~~-~,. 
En este sentido. la igualdad de oportu;,Ídades, 'da' Íá , pauta: para: ac(;iones no 
discriminatorias. brindando derechos que les permita .insertarse en'·el tt1eüio. Sin 
embargo, tal punto, no es aún alcanzado, ya que este apoyo es limitadó'. ·. 
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Los conceptos que se sei'lalan en las Norma" Uniformes de las Naciones Unidas 
hablan connotan un discurso juridico y medico donde las prioridades principales 
se centran en la atención hacia la problemática fisica. como medio de integración 
al medio. sin embargo. no hablan sobre este medio y su efecto en el desarrollo de 
las personas a sí como tampoco manifiestan su acción en el aspecto educativo. 
Ciertamente estas definiciones están con.1ug.adas a manera de norma.,. muy 
generales basándose en el principio clínico 

Por otra pane en 1999 la OMS. redefinió y clasificó los conceptos dados en 1983. 
Así encontramos la Clasificación lntcmac1onal del Funcionamiento y la 
Discapacidad (CIDDM-2) que concreto el Gruro de Evaluación. Clasificación y 
Epidemiologia. La cual se realizó con base a su metodo que fue completamente 
el taxonómico, es decir siguiendo las normas de clasificación propias,. y que me 
parecen no son adecuadas al acercarlas a suJCtos con características propias. 

En la redefinición que hicieron. se eliminó el termino minusvalía, ya que 
discapacidad y minusvalía eran utilizados indistintamente en contextos cotidianos 
quedándose asl con el termino Discapacidad; con lo cual amplió el campo _ 
conceptual donde se encuentran los siguientes: 

Discapacidad: Se utilizó el término "limitación en la actividad" como más 
apropiado. Sin embargo, y debido a que el termino "discapacidad" ya ha sido 
adoptado en politica social, leyes y otras áreas imponantes en todo el mundo, se 
ha visto la necesidad de seguir utilizándolo. Por· to tanto, ahora el término se 
utiliza como término genérico para todas Jas dimensiones -deficiencias., 
limitaciones en Ja actividad y restricciones en Ja participación. 

En este punto la OMS aclara que el termino de discapacidad es empleado por 
distintas áreas .. sin embargo., habrá que cuesttonar cual es en si la concepción que 
se plantea. Ya que si se da como norma uniforme ha de dejar por sentado cómo y 
que es una discapacidad y no como palabra legitimada que puede ser usada 
como comodín en las distintas áreas. cuando se refiera a lo .... especial"\ ya que se 
deja de lado la noción. y. por tanto, la atención que se brinda. Por otra parte, que 
también se descontextualiza y se pierde fondo cuando esta se plantea en el 
discurso educativo, ya que va perneada por un discurso medico que obstaculiza 
que se vea más allá de este factor, o bien que la presencia de otros f"actores como 
el sociocultural. 
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Deficiencia: Una deficiencia indica una pérdida o anormalidad de una parte del 
cuerpo (Ej. Estructura) o función corporal (Ej. Una función fisiológica). Las 
funciones fisiológicas incluyen las :funciones mentales. 

La deficiencia es re:ferida en un nivel fisico ya sea en su :faltante o malformación 
que impida cumplir con una función cotidiana, sin embargo, en el discurso 
educativo, cuando habla sobre deficientes debiese dejar clara Ja noción de Ja cual 
parten. ya que hablan de manera general. Y, por tanto, en aclarar las medidas de 
acción como n.e.e por deficiencia fisica o intelectual. 

Restricción en la ParticipaciónCC.· Para una persona con deficiencias o 
discapacidades, se trata de una desventaja creada o empeorada por las 
características de los factores contextuales tanto personales como ambientales. 
Esta desventaja puede tomar muchas formas: Ja creación de discapacidad 
adicional (una deficiencia mental, tal como el dolor, la angustia o la enfermedad 
mental o una discapacidad fisica o mental). asi como alguna disminución en el 
grado o extensión de Ja participación que se espera de un individuo sin 
discapacidad en esa cultura o sociedad. 

Este factor se enfoca hacia la integración a la acción social, donde es este aspecto 
el que limita la acción, que provoca Ja restricción de las personas. Lo que lleva a 
prácticas discriminatorias~ que no favorecen a su aceptación social y si a 
clasificarlos y determinar un campo en extremo limitado de desarrollo. Y que por 
una parte tiene que ver con Jos prejuicios~ falta de sensibilización ante esta 
problemática y por otra. el aspecto politico y económico que reduce a las 
personas como objetos productivos con calidad que desecha o ignora a quines no 
le beneficien en su cometido. 

Factores Contextuales: En general, estos son los factores que conjuntamente 
constituyen el contexto completo de la vida de un individuo y en particular son 
los antecedentes en runción de los cuales se clasifican las condiciones de salud y 
sus consecuencias con relación al funciona.JT1iento y la discapacidad. Existen dos 

== Participación como la interacción de las deficiencias. discapacidades y f'actores conte'.'rt\lales. es decir. 
caracteristicas del entorno social y fisico. y factOTes personales. La panicipación abBTca todas tas ircas o 
aspectos de la ·vida humana incluyendo la experiencia plena de estBT involucrado en una pr8ctica. 
costumbre o conducta social. Las Breas de la participación. cuidado personal. movilidad. intercambio de 
información. relaciones sociales. vida doméstica y asistencia a otros. educación. trabajo y empleo~ .. ;da 
económica y civil. vida en comunidad. son "sociales'" en el sentido de que el car8cter de estas experiencias 
complejas cstil determinado por la sociedad 
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catCgorías de factores contextuales. Los primeros son los Factores ambientales, 
los cuales constituyen un componente de la clasificación ClDDM-2 y se refieren 
a todos los aspectos del mundo exterior o extrínseco que forman el contexto de Ja 
vida de un individuo. Los Factores ambientales incluyen el entorno fisico y sus 
características, el entorno creado por el hombre, otras personas en diferentes 
relaciones y roles .. las actitudes y los valores, los sistemas y servicios sociales, las 
políticas, las reglas y las leyes. Los segundos son Jos Factores personales -
factores contextuales intrínsecos, tales como la edad, el sexo, Ja posición social. 
las experiencias de Ja vida etc. 

Las definiciones dadas por Ja OMS, plantean características fisicas e intelectuales 
como aspecto que impide un estado de salud "estable'" o cuando éste se ve 
alterado por múltiples causas y su repercusión en su vida. Cuando se refiere a 
deficiencia .. ésta se encamina en el aspecto de la falta o limitante fisica~ teniendo 
como eje de normalidad un determinado estándar de lo "normal". Sin embargo, 
cabe notar que Jos discursos formales enfocados a Ja educación especial Ja 
deficiencia la enfocan en el campo psicológico y no en el fisico. Ya que cuando 
se refiere sobre Jo fisico en Jos discursos, es el de discapacidad definido como el 
impedimento a la actividad. pero también llama Ja atención de la concepción tan 
general que se Je da; pareciera una un comodin de canas, donde ésta llene el 
hueco o porque no hay algo mejor. 

En este sentido, Jos discursos mantienen una ambigüedad conceptual, porque no 
tiene claramente el sentido de a quiénes lo dirigen, y cómo lo dirigen. De esta 
manera, que la conjunción entre discapacidad y n.e.e, no sea lo mismo. Se podría 
de decir. que si como una pane causal que remite al limitante fisico e incluso 
intelectual, pero en si es un concepto bastante chico para manifestar una 
problemática que requiere atención especial y cuando digo atención no es en el 
sentido tratamiento, el cual connota el aspecto médico. sino en el sentido de 
involucrarse el acción plena del sujeto, que tiene que ver con el medio en que se 
desarrolla, en como es su dinámica en dicho medio. 

Por otra pane dentro de las definiciones que la OMS plantea incluye dos que 
hablan sobre el aspecto sociocultural manifestándoles como participación y 
factores contextuales, en los cuales incluyen el reconocer factores ambientales y 
especificas en que se desarrollan. Sin embargo, los discursos no manejan estos 
conceptos, y sólo algunos los tocan ligeramente. Lo cual inicia el punto de vacío 
conceptual, que por una parte deja fuera del discurso aspectos que tiene 
implicación directa; y por otra Ja confusión conceptual, en la cual no se mantiene 
una identificación y relación con Ja problemática que plantean, Jo que lleva a 
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reducir su dimensión y, por tanto, a dejar fuera lo que acontece en la realidad. 
Manifestando que el interés por n.e.e por causa sociocultural desfavorable, no se 
presenta en los discursos.que dictan como ha de llevarse acabo la acción, ante 
problemática que competen al reconocimiento de la diversidad. 

Se suelen hablar en los discursos de . problemáticas sociales, económicas, 
culturales y su empei'lo del desarrollo social, pero no en su conjugaéión :'directa. 
Ya que si se habla de n.e.e, esta concepción es reducida, o '.alternada con 
discapacidad, pero no alternada, relacionada con estos aspectos·que·se .ven de 
manera aislada. Como si Ja acción de aprendizaje sólo involucrara algunos 
aspectos, como si en el aprendizaje no interviniera la pane humana tanto de quien 
aprende, como del que ensena. 

En este sentido la relación entre las definiciones dadas por pane de organismos 
internacionales y las n.e.e abren un espacio de cuestionamiento .. ya que e1 
supuesto del discurso que se encamina a esta área es precisamente el reducir 
prácticas discriminatorias y atender todas las circunstancias presentadas, pero 
entonces por qué no se utiJizan los conceptos adecuados~ una respuesta es que su 
noción al respecto es lejana. Otra es el interés politico - económico que se teje 
alrededor de los discursos. no permitiendo ver más de lo que se .. debe ... Entrando 
en juego del poder en el discurso y discurso del poder, donde de una u otra forrna, 
la finalidad es mantener lo legitimado. mantener el poder; cuyos conceptos 
planteados, se encuentran en estructuras lejanas de la realidad, manifestando que 
el concepto, en el discurso, no sea más que un concepto más, una palabra que 
oculta su verdadera intención, que penenecen a una ideología y ésta a su vez 
responde a mantener el orden pretendido, a través de las palabras sobre las ideas 
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1.2 Reformas educativas y su implicación en las necesidades educativas 
especiales en el discurso oficial 

Pasamos sobre las escaleras. dijo que yo era su amigo. 
que \lega como sorpresa. hable dentro de sus ojos. 

PensC que moriste solo hace mucho tiempo. 
Oh no. no yo. yo nunca pierdo el control, 

estas cara a cara con el hombre que vendió al mundo. 

DAVID HOWlE 

La atención a las necesidades especiales ha tenido avances diversos~ desde que se 
institucionalizó en México. A la par de ello ha pasado por distintas etapas de 
conceptualización y organización, que devienen desde el discurso formal. lo cual 
ha.gestado diversos enfoques e incluso confusiones entre dichas concepciones 
que se ven reflt~,iados en Jos modelos organizativos y a su vez en discursos 
oficiales que dan la pauta a refonnas educati\·as Y~ por tanto,. en la atención a las 
necesidades especiales. 

Basada esta institucionalización y distintos modelos organizativos en discursos 
oficiales determinados por periodos presidenciales. los cuales aponan sus propias 
estrategias que llevan a reformas educativas. Donde éstas se ven influenciadas 
tanto por el discurso formal que a nivel mundial indica lo que ha de llevarse a 
cabo como proyecto mundial; así como por los intereses económicos y políticos 
propios del país, aunque éstos también se vean determinados por un proyecto 
global. 

La educación especial desde su institucionalización en México· se comienza a 
gestar a panir del siglo XIX, con la institucionalización en la atención a la 
educación especial. En México, es en el gobierno de Benito Juárez, quien 
funda la escuela de sordos en 1862 y la escuela de ciegos en 1870. Posteriormente, 
ya en el siglo XX el doctor José de Jesús Gonzáles, es quien comienza a impulsar 
la creación de escuelas en apoyo a la educación especial. con la escuela para 
débiles mentales en el estado de Guanajuato y un modelo de escuela para 
educación especial en el Distrito Federal. 

• Información obtenida de: Amo/ogi'a de S1s1ema!i de Ec.li1cac1ó11 E. .. pec1al .. P 9-1 :?.. I USAER. Cuadernos 
de /111egració11 .Vo, ~ P 45. 
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En 1935 Roberto Solis Quiroga, es quien de manera más formal plantea la 
necesidad de la institucionalización de educación especial, ante el entonces 
ministro de educación pública Ignacio García Téllez. Éste es el primer momento 
en que Ja atención a la educación especial comienza a tomar mayor importancia 
para lo que posteriormente seria la institucionalización. donde de manera directa 
se ejerce influencia sobre el tipo de apoyo que se brinda. 

En la década de los ai'los cuarenta se logran mayores avances para la atención a 
las problemáticas de educación especial, ya que en esta, es aceptada por la cámara 
de diputados. la reforma a la Ley Orgánica de Educación, logrando con ello la 
primera escuela de formación docente para atender problemáticas especiales. 

En los ai'los cincuenta se crea la oficina de Coordinación de Educación Especial 
dependiente de la dirección general de Educación Superior y de lnvestigaciones 
Científicas a cargo de Oldamira Mayagoitia. con quien se inicia la creación de 
escuelas para atender las problemáticas presentadas en distintos estados de la 
República. 

Hasta esta primera mitad de siglo XX la atención que se brinda poseia un 
modelo organizativo de tendencia asistencial inclinado hacia la atención única 
sobre factores médico-psicologistas, es decir, la atención solamente a sujetos 
con discapacidades a nivel fisicas y/o cognitivas. 

Para 1970, se ordena la creación de la Dirección General de Educación Especial, 
la cual por un poco más de treinta ai'los llevaría la línea a seguir para el apoyo 
que se brindaría; ya que para junio de 1999 en el Reglamento Interno de la SEP. 
dicha dirección .; de5aparece.y. Ja responsabilidad para este tipo de atención se 
delega a otras direcci?nes. · 

Llegando a los ai'los·ochenta clonde el.discurso oficial se refería a la educación 
especial de la siguiente. manera; .. ~'lnici.ar a tiempo la. formación integral de la 
personalidad del nii'lo, ya que :·algunas• deficiencias observadas en la educación 
primaria se originan en .el .iTladeéuado.idesl'.UTollo .de los· primeros ai'los de la 
infancia. Para la atención . ·de•' los: l1ii'los :; que presentan alguna atipicidad, se 
impulsará la formación la formáción de personal especializado y se apoyará en la 
investigación aplicada a la educación especial. Además de establecer un marco 
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jurídico y los mecanismos de coordinación para la prestación de educación 
especial. con la participación de asociaciones civiles y padres de familia .. 22 

En este periodo se adoptaron como principios básicos de lá ed.ucación especial 
los conceptos de normalización e integración. f?e'. iS,1:1al -,.forma. durante este 
periodo se introducen algunas modificaciones en el Reglamento Interno de la 
SEP. cambiando el término .. atípico .. por el de nincis con· requerimientos de 
educación especial, y haciendo referencia por primera vez a su integración en 
escuelas regulares. 

El contexto en este periodo se caracteriza en que acentuó las desigualdades 
sociales y educativas con un aparato burocratico centralizado,. que no respondió a 
las exigencias educativas. Así como un modelo económico inviable que 
manifostó deuda. inflación. fuga de capital, apenura del mercado nacional. 
eliminación de barreras comerciales, eliminación de controles de precios y 
subsidios, privatización•• de las empresas públicas y propiedad del Estado, 
reducciones al gasto de las políticas sociales, libre cambio de la moneda. y 
amplias reformas políticas. · 

En el periodo de Salinas de Gonari, ya bajo la implantación de un modelo 
neoliberal, cuyo objetivo fundamental no es la satisfacción de las necesidades 
básicas, sino la maximización de las ganancias de Jos empresarios privados. asi 
como Ja integración económjca orientada hacia Jos mercados., que JJevo a la firma 
del Tratado de Libre Comercio con None América. Y donde esta estrategia 
neoliberal se ve influenciada por organismos como el FMI y el Banco Mundial. 
Que se ven manifestados principalmente en recones de presupuestos en el área de 
política social que afecta principalmente al área de Salud y Educación. 

El discurso educativo bajo este orden fue de un discurso de propaganda, que 
justificó la acción del poder, como lo utilizado bajo medidas de seudo -
beneficio: "'-alcanzar mayor calidad"" en Jos servicios educativos., .... escuela digna"'., 
becas ••solidaridad". 

:: Plan ./'l/acional de lk.'iOrro//o J98.3~19SR. PEF. p 233 
•• Se indica que la empresa pública es ineficiente y burocnitica. por lo que hay que privatizar estas 
empresas y .. racionalizarlas". Sin embargo. sólo se privatizan las que son realmente rentables ... Las otras 
se dejan caer. para que muCTan por si mismas. y no sean gravosas al Estado 
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Durante este periodo se generaron reformas .:ducall\'as .. iniciando en 1989 con el 
Programa para la Modernización Educativa que se gesta bajo la influencia de 
intereses neoliberales. En el cual se dio un diagnóstico de los principales 
problemas y desafios de la educación e hizo put->hcos sus lineamientos y objetivos 
de politica educativa. Teniendo como prioridad la educación primaria básica. 
con e) objetivo de universa1izar el accc-~o u este nivel educativo., lograr )a 
permanencia escolar. atacar el rezago y m".1urar Ja calidad educativa. De tal 
manera que propuso revisar Jos contenido~ cducati\'os~ regresar al estudio de 
asignaturas y no de áreas del conoclmientn. ~c: estableció la unificación del 
curricuJo. 

Con ello se dieron inicios a Jo que mas tard" seria la reforma del tercero 
constitucional y la promulgación de la actuul Ley General de Educación en la 
cual paradójicamente a los intereses econom1co~ - politicos que comienzan a 
imperar en el pajs., se establece un anicuJo rcfendo a Ja Educación Especial. 

El Plan Nacional de Desarrollo habla sot->rc acelerar los cambios hacia un 
mayor ascenso social y erradicar las defic1enc1a" de atención a Ja población. En 
cuanto a la mención que refiere a la educacoon especial, ésta la hace bajo los 
conceptos de discapacidad. trastornos y sot->rcdotac1on ... La educación especial es 
un servicio adicional de Ja educación bas1ca. c.¡uc: esta dirigido a atender a los 
niños y jóvenes que presentan algún trastorno o deficiencia que imJ?ide su 
desarrollo normal. asi como aquellos que to"ncn actitudes sobresalientes"23 Cabe 
señalar que no se toman en cuenta el aspecto sociocultural~ lo que orilla a hacer 
una relación que brinda en el apartado sobn.' atención a Ja pobre~ sin embargo-> 
no hay una relación directa por pane del discurso en que haga mención en cómo 
interviene en el aprendizaje. 

En 1993 se gesta la reforma en el aniculo tercero constitucional donde la 
educación básica reconoce hasta el ni' el secundaria determinando su 
obligatoriedad. Establece que .. Todo individuo tiene derecho a recibir una 
educación"'"'. En primera instancia destaca el derecho de todos los meXiCanos a 
recibir educación básica~ y por otra .. en contribuir a la mejor convivencia humana 
y al aprecio por la igualdad de derechos. En este sentido, se puede. hacer una 
lectura hacia la educación especial. en que al igual que otro individuo-> tiene el 
mismo derecho de acceso educativo. 

::i Plan A'acumal el~ Dc.•.\Orrollo J9RH-J99../. lnforrnC' dC' ejecución P 173 
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En el marco de la Declaración de Mundial sobre la Educación para Todos. El 18 
de mayo de 1992, el gobierno FederaL los gobiernos estatales y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación suscribieron el Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Educación Bás;ca. Cuyo objetivo señalaba satisfacer la 
demanda de servicios educativos. Para lo cual se inició un proceso de 
federalización que transfiriese a los gobiernos estatales la operación de los 
servicios educativos que hasta ese momento eran responsabilidad del gobierno 
federal. "En el acuerdo se establecen las directrices para: reorganizar el sistema 
educativo. a través de la federalización de la educación básica; mejorar los 
aspectos academicos .. mediante la reformulación de los contenidos y ~ateriales 
educativos y se propuso revalorizar el que papel del maestro desempeña en al 
sociedad a través de su función educativa·~::!-4 

La Ley General de Educación fue expedida en julio de 1993 y sustituyó a la 
anterior Ley Federal de Educación. Retomó los puntos del Programa para la 
Modernización Educativa y del Acuerdo Nacional para la Modernización de Ja 
Educación Básica. Esta ley reglamentaria el artículo tercero constitucional, 
contribuyendo a consolidar la estrategia de la modernización de los servicios 
educativos. 

La ley General de Educación brinda dos articulas a la educación especial, el 
artículo 39 y 41. 

Artículo 39 ... En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación 
inicial. la educación especial y la educación para adultos. De acuerdo con las 
necesidades educativas específicas de la población, también podrá impartirse 
educación con programas y contenidos particulares para ·'atender dichas 
nccesidades"".25 

En este anículo se reconoce la educación especial coino'.,j)arte .-·del sistema 
educativo nacional. Por otra parte habla de impartir educación con programas y 
contenidos particulares. En este articulo emplean: el concepto necesidades 
educativas específicas. este concepto se centra en· la aterición ··por, cauSa diversa 
que dependa del área que se trata, pero en general sobre :un impédimento al 
acceso a educación. Lo cual deja de lado la causal sociocultural. · · · · 

.. Artículo 41. La educación especial está destinada a 
discapacidades transitorias o definitivas, así como aquellos 

:::z.a lbid p 170 
2

' ÍA!J' J.!t!neral de ed11cac1011yarriculo .3eru co11stituc1011al. Cap IV. An 41. 

individuos con 
con aptitudes 
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sobresalientes. Procurará atender a los educandos de manera adecuada a sus 
propias condiciones. con equidad social. Tnttandose de menores de edad con 
discapacidades, esta educación propiciara su integración a los planteles de 
educación b3sica regular. Para quienes no logren esa integración .. esta educación 
procurara la satisfacción de necesidades basicas de aprendizaje para la autónoma 
convivencia social y productiva. Esta educación incluye orientación a los padres 
o tutores. así como también a los maestros y personal de la escuela de educación 
basica regular que integren a alumnos con necesidades especiales de 
educación.~"'. 26 

El articulo 41 habla sobre tres puntos; el primero, sobre una educación especial, 
enfocada a brindar elementos. Se habla sobre un apoyo a discapacidades 
transitorias a definitivas, punto en el cual nos habla de una tendencia psicologista. 
Y por otra parte apoya a las aptitudes sobresalientes. Es decir, posturas radicales. 
y Ja cuestión ahora es dónde dejan a niilas y niilos que no se encuentran en 
ninguno de estos dos puntos, pero que de igual forma tienen problemas en el 
aprender, que tienen necesidades distintas y por ende requieren apoyos distintos. 

Se habla sobre la integración educativa, y si partimos del hecho que cada 
USAER, sólo apoya a un número limitado de primarias ¿Cómo entender entonces 
un apoyo a la integración educativa? Por otra parte en sus comentarios a la Ley 
General de Educación. Silvia Schmelkes habla de dos implicaciones ante Ja 
integración que lleva a establecer bases para que Jos procesos integradores 
puedan irse desarrollando gradualmente. Así habla por una parte. que Jos 
maestros deben ser reentrenados para desarrollar su capacidad en el manejo de 
grupos heterogéneos y en la elaboración de programas y materiales educativos 
individualizados. Y por otra, que debe existir una estructura de supervisión y 
apoyo que ofrezca orientación continua a los docentes.27 

Por último sobre una posible solución de tipo orientativa que mas bien pasa 
como sugerencia dentro de la Ley General, la cuestión es que entre el discurso 
f"ormal, la practica educativa y Ja realidad existen muchas brechas, ya que en el 
contexto real la educación a niñas y a niños es homogénea y no hay· una 
diferencia entre las necesidades de aprendizajes paniculares. 

Z•• lbidem. 
:! .. SCHEl'l.fELKES. SyJvia. ••J...,a par11c1pac10H .vocu:1I en la educocu:m ... en comcmarios a Ja Ley General de 
Educación p J 48 



El discurso manifiesta aspectos económico-político ·como .fines_· prioritarios, que 
alejado de la práctica educativa, no se reconoce la·· presencia de .. · distintas 
problemáticas como lo son las de carácter educativo espt0ciaL La realidad es que 
se requiere, se necesitan elementos distintos a ~os qu~ s~. d~~.tinan .desde.: las _ideas 
y el intento de la práctica. · · ·. · 

El aniculo 4 J fue refonnado y adicionado por la comisión de Educación de la H. 
Cámara de Diputados. con fecha del 1 1 de abril del año 2000 quedando como 
sigue···: 

La educación espt0cial está destinada a individuos con discapacidades transitorias 
o definitivas. así como aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá ( antes 
Procurará atender) a los educandos de manera adecuada a sus propias 
condiciones, con equidad social. Tratándose de menores de edad con 
discapacidades. esta educación propiciará su integración a los planteles de 
educación básica regular. mediante la aplicación de métodos. técnicas y 
111ateriales espec(flcos. Para quienes no logren esa integración,. esta educación 
procurará Ja satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma 
convivencia social y productiva para lo cual se elaborarán programas )·' 
"'ateriales de apoyo didáctico necesarios. Esta educación incluye orientación a 
los padres o tutores. así como también a los maestros y pt0rsonal de Escuelas de 
Educación Básica ( antes de escuelas de educación básica regular) que integren a 
alumnos con necesidades especiales de educación. 

En esta modificación remite la atención con mayores elementos didácticos, asf 
como el elaborar programas adecuados. Sin embargo. lo siguen manejando en 
conceptos de discapacidad y sobredotación. No incluyendo el concepto de n.e.e; 
ya que para el año 2000 que se efectuó tal modificación ya se llevaban cinco años 
de la Declaración de Salamanca. Tampoco hace referencia a las causales de 
atención. y, por tanto. no hace mención a la atención por causa sociocultural. 

En el periodo de Ernesto Zedilla las estrategias políticas y económicas 
mantuvieron el modelo neoliberal. En 1995 se inicia un Programa de 
Modernización de la Administración Pública con acciones enfocadas a la 
modernización y fortalecimiento de la capacidad administrativa, las cuales 
beneficiaron a los intereses privados. En el ámbito educativo, se dieron cambios 
en la fonnación docente así como en el Reglamento Interno de la SEP. Además 
de dar continuidad a las refonnas dadas en el periodo previo en el cual como ex-

••• La letra cursiva sei\ala las modificacionCs del articulo 4 J . 
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secretario de educación pública conocía sus fines y estrategias para incorporarlo a 
su proyecto presidencial. 

En cuanto a la atención a la educación especial. los discursos oficiales plantean lo 
siguiente: 

En el Plan Nacional de Desarrollo no se da una mención sobre la atención a la 
educación especial en el apanado de educación. y sobre este aspecto sólo se 
habla en el apanado de salud .. Incorporación de la población discapacitada al 
desarrollo. Las personas que por causas naturales o accidentales han visto 
mermada su capacidad fisica, merecen especial respeto y el apoyo decidido de la 
sociedad. Los discapacitados son ciudadanos que lorman pane. con derechos y 
obligaciones. de la sociedad mexicana ... 2

" Aqui el concepto manejado es 
discapacidad. y está bien empleado ya que lo refiere en el ámbito de salud. Sin 
embargo, esto hace notar la confusión conceptua_I dentro del discurso oficial, ya 
que utilizan como simil el concepto discapacidad con n.e.e. 

Plan de Desarrollo Educativo 1 995-2000: 

••El Plan de Desarrollo Educativo 1995-2000 pone especial énfasis en la 
necesidad de atender a los menores con discapacidades transitorias o definitivas 
como pane de las acciones educativas orientadas a la equidad. La población que 
demanda atención especial tiene pleno derecho a obtener un servicio que, de 
acuerdo con sus variadas condiciones. le permita acceder a los beneficios de las 
formas básicas~ como recurso para su desarroJlo y su cooperación productiva a las 
actividades de la colectividad ... " 29 

El Plan de Desarrollo Educativo hace referencia a una educación especial 
enfocada en discapacidades. lo cual nos habla de una tendencia basándose en un 
diagnóstico médico-psicológico. Aunque posteriormente cuando alude a la ley 
general de educación se refiere como necesidades educativas especiales. donde 
recomienda que "·en las acciones que se realicen se incluya orientación a padres~ 
tutores y maestros de escuelas regulares que atienden alumnos con necesidades 
educativas especiales""". Eso una vez más habla sobre la utilización de conceptos 
sin tomar en cuenta los !actores reales que se dan en la presencia de una 
necesidad educativa especial y que el término de discapacidad reduce. 

~= /'la11 Nac1011a/cleDe . ..arrol/o /995-2000. p 121 
• /'ro¡..'7'amo de De.t;0rrollo EJ11ca11vo 1995-.2000._ p 8:? 
30 lbidem p 83 
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Por otra pane se habla sobre el Programa Nacional para el Bienestar y la 
Incorporación al Desarrollo de las personas con Discapacidad cuyo objetivo 
menciona apoyar a las personas con discapacidad en su proceso de integración. 
En lo cual habla de integración en cada entidad federativa donde menciona que 
las estrategias para acceder al curriculo pueden ser los servicios escolarizados de 
educación especial. o en la escuela regular. el apoyo psicopedagógico. Para lo que 
posteriormente habla de la creación de unidades de apoyo a las escuelas 
regulares. Así como del personal docente hacia la tensión de grupos integrados. 
Cabe mencionar que en 1997 se inicia la reforma a la formación docente en la 
cual entre sus objetivos es prepararlos de mt-_ror manera hacia Ja atención a la 
diversidad. 

En este contexto, la Secretaria de Educac1on PUhlica precisó de una nueva 
estructura administrativa que fortaleciera los v1nculos entre los componentes del 
Sistema Educativo Nacional; que procurara las condiciones necesarias para que se 
cumplan las funciones normativas y de rcctoriu. de manera eficiente y con respeto 
a la soberanía de los estados: que contribuyera al mejoramiento de la calidad y a 
la ampliación de la cobenura de los serv1c1os educativos en el ámbito nacional. 
Así. el 23 de junio de 1999 el Ejecutivo Federal emitió en el Diario Oficial de la 
Federación el Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública con la 
reestructuración de Ja misma. Y que Jo que confiere a educación especial se 
modifico de Dirección General de Educac1on Especial a Dirección de Educación 
Especial. Lo que de alguna manera lleva a encontrar que otras dependencias tiene 
fünciones referentes a la educación especial. y que es nula una dependencia que 
coordine la función general de dichas dependencias y funciones entre ellas. 

En los discursos oficiales dados en este periodo. el concepto de necesidades 
educativas especiales es mínimo,. ademas de que mantiene la confusión entre el 
concepto de discapacidad. Lo que Jle,·a a pensar. que la acción de no 
discriminatoria e integradora que se da para el ámbito de educación especial., 
carece de elementos que la lleven al logro d" sus propósitos, ya que desde la 
misma concepción y por tanto noción. escapa a lo acontecido en la realidad. De lo 
cual tampoco hay una mención sobre n.e.e por causa sociocultural., ya que este 
aspecto aparece en este periodo tambien. como pane de proyectos contra la 
pobreza. dirigido a Ja deserción. pero no como pane del aprovechamiento 
académico., ni mucho menos en el matiz que da a 1a diversidad educativa 

En el período presidencial actual. con un discurso demagógico de democracia y 
cambio. se refuerza y da continuidad al modelo económico - político neoliberal 
que se ha instaurado en el país y que se ve caracterizado hacia el beneficio de los 
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intereses del capital transnacional que al del beneficio nacional. Donde el gasto 
social tendra el reto para apoyar la política social en materia de educación. salud, 
seguridad pública e infraestructura principalmente. 

Con el objeto de elaborar el programa educativo del gobierno federal para el 
periodo 2000 2006, el entonces presidente electo Vicente Fox integró a su 
equipo de transición un equipo de expertos en materia educativa, cuyo producto 
:fue un documento titulado "Bases Para el Programa Sectorial de Educación". 

El cual, en el ámbito de educación basica postula como retos la calidad, de 
equidad, de conocimiento. de descentralización. de información. de recursos y de 
participación social. Lo cual proyectan con un objetivo de brindar educación 
básica de diez años. de calidad permanente y equitativa. que desarrollo las 
competencias basicas para la vida personal y familiar. la ciudadania activa, el 
trabajo productivo. y que permita continuar aprendiendo a lo largo de la vida. 
Donde e1 sistema educativo asegurará la proíesionalización, inicial y permanente, 
de los docentes. transformará la escuela en una organización de aprendizajes y 
realizará una gestión que garantice las condiciones institucionales para un 
ejercicio corresponsable de la autonomia de las entidades federativas y de los 
centros escolares. 

Por su parte en lo que refiere a educación especial refiere que el sistema 
educativo. no ha logrado atender de manera integral y equitativa todos los grupos 
sociales en desventaja: indigenas, niños y niñas de Ja calle. hijos de jornaleros 
agricolas migrantes. menores de comunidades dispersas y población con 
necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. 31 

La mención sobre necesidades educativas especiales los realizan ya no bajo la 
noción discapacidad como su igual. ya que aqui se incluye tal, pero como parte de 
una necesidad educativa especial, lo que lleva a proyectar un panorama que no se 
limita a la causa fisica y psicológica, sino que posibilita la atención y 
reconocimiento del factor sociocultural: que. además contempla la desventaja del 
mismo, como actor de la diversidad educativa en sus estilos y ritmos de 
aprendizaje. 

11 Ha.••e ... · pe1ra ~/ PrOKf"ama S'ectoria/ ele Ed11cac1ó11 2()01-2006 
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El Programa de Desarrollo Educativo 2001-2006 presenta como objetivo 
primordial el brindar una educación en todo nivel que abarque el principio de la 
calidad de la educación. Para Silvia Schmelkes32

, el concepto de calidad tiene que 
ver con: 

Calidad como noción compleja que incluye al menos los conceptos de relevancia, 
eficacia, equidad y eficiencia. La complejidad no solamente. se• refiere• a la 
conjunción de estos cuatro componentes del concepto, sino •también . al 
reconocimiento de relación en ocasiones dilemática: en ocasiones: es· necesario 
sacrificar eficacia en aras de la equidad, por ejemplo. y por último, la calidad.y 
cada uno de sus componentes, debe entenderse como un concepto complejo por el 
hecho de que se explica por la conjunción de múltiples componentes; de· los 
cuales sólo algunos conocemos. · .· · · · 

'.' i• ·~ .. ~ 

Segundo, la calidad ha de entenderse como un concepto relativo por definición: 
Sólo se entiende la calidad de un sistema educativo cuando se compara con.· algo; 
con otro sistema. con el pasado con el futuro deseable. Por tanto;· la evaluación de 
la calidad de educación tiene que definir con claridad sus puntos de ref"erencia y 
comparación. , 

Y por último la calidád es un concepto dinámico: no constituye un punto fijo de 
llegada, una meta, po.rque teóricamente siempre es posible lograr mayor calidad: 
Por eso uno de los aspectos más importantes de la. evaluación es la 
comparabilidad temporal de sus datos. Por otra parte, es necesario reconocer que 
los estándares nacionales, idealmente, tendrán que irse superando periódicamente. 

En este sentido la educación que se pretende en el PDE.esta acentuada bajo un 
concepto de calidad. Lo cual habrá que esperar a que tal objetivo se cumpla. 
Aunque por otra pane. también habría que analizar el concepto desde el modelo 
neoliberal, ya que éste bajo esta óptica responde a productividad, eficacia, 
eficiencia. Lo cual dejaría de lado un proyecto de beneficio social incluyente y 
equitativo como han mencionado y con programas y mecanismos que reduzcan la 
pobreza y logren una justa distribución del ingreso que se refleje en beneficios a 
Jos distintos sectores. 

;u SCHEMELK.ES. Sylvia. Eva/11aci011 Ót! Jo et.lucaci011 ha.\"ica. Documento DIE 46. scp J 996. 
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El Programa de Desarrollo Educativo hace menc1on a la educación especial 
dentro del apanado de política de expansión de la cobertura educativa y 
diversificación de la ofena. En donde se habla de un Programa de Fonalecimiento 
de la Educación Especial y la Integración Educativa. Cabe señalar que aquí no se 
da un apanado propio a lo que refiere la educación especial. Además de que 
parece ser que no hay acciones nuevas en este aspecto y que continúa con lo ya 
indicado en periodos anteriores. 

El objetivo panicular de la política compensatoria indica: Canalizar recursos 
proporcionalmente superiores, con bases en la inversión del alumno, a la 
población en condiciones de desventaja y en riesgo de fracaso escolar. para 
compensar las desigualdades sociales y regionales. para atender la diversidad 
cultural y lingüística y avanzar hacia la justicia educativa. En este sentido se 
habla de brindar elementos que favorezcan a las poblaciones en desventaja. Con 
ello de alguna manera se da muestra de que se reconoce el factor sociocultural 
desfavorable como causante al fracaso escolar. aunque también a diversificar los 
estilos de aprendizaje que se manifiestan en el aula. Sin embargo. cuando se habla 
de justicia educativa. habra que ver desde que perspectiva lo refieren. ya que si es 
por el Jado de usar la palabra como queriendo mostrar intención al cambio que 
alardean. pero que en realidad oculta estrategias en la manera en que aborda la 
acción educativa. Aunque tambien considerar que es la justicia o lo justo, porque 
si lo justo responde a lo económicamente legitimado, entonces la clasificación y/o 
selección responde al beneficio productivo. 

En el apartado de política de expansión de la cobertura educativa y 
diversificación de la ofena. se presentan algunas las líneas de acción que se 
dirigen a la educación especial y aspecto socioeconómico33

• 

Impulsar la extensión de la cobertura de los servicios educativos 
dirigidos a grupos vulnerables. atendiendo la equidad de genero. 
Alentar el desarrollo de iniciativas para diset\ar y poner en marcha 
opciones educativas integrales que se adapten a las condiciones 
geograficas. socio-económicas o culturales de la población en.desventaja 
social o económica. 
Asegurar la atención, pertinente y de calidad, dirigida a los diversos 
grupos vulnerables. que facilite el acceso y permanencia en los servicios. 
así como el logro de los aprendizajes de la educación básica. 

~:- Programad~ Dt!.o;arrol/o Educal/t'O 200J-20fJ6. p 13.:? 
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Alentar el desarrollo de las acciones para la atención diferenciada en el 
aula y en la escuela que consideren las necesidades de aprendizaje de 
todos los nii"los y las nii'l.as en la educación básica. 
Desarrollar el Programa de Apoyo a la Gestión Escolar, a fin de impulsar 
la panicipación de los padres y madres de familia en la educación de sus 
hijos~ en especial en las zonas rurales de marginación extrema. 
Establecer el marco regulatorio -así como los mecanismos de 
seguimiento y evaluación que habra de normar los procesos de 
integración educativa en todas las escuelas de educación básica del país. 
Garantizar la disponibilidad. para los maestros de educación básica, de 
Jos recursos de actualización y apoyos necesarios para asegurar la mejor 
atención de los niños y jóvenes con atipicidades flsicas, con 
discapacidades o sin ellas, que requieren educación especial. 
Establecer lineamientos para la atención a nif\os y jóvenes con aptitudes 
sobresalientes. 

Esta politica de expansión a la cobenura educativa reconoce al factor 
sociocultural desfavorable, ubicándolos como grupos vulnerables en primera 
instancia, a los cuales se pretende brindar elementos que permitan acceder al 
servicio educativo,. así como la permanencia en los mismos. También es 
imponante resaltar de esta política de expansión, el hecho de qúe se busca Ja 
atención en al aula en las necesidades de aprendizaje que se presenten, lo que 
habla ya no de un discurso dado en una óptica general, sino que se ubica en lo que 
ocurre al interior del aula. y que habia sido poco incluido, cuando es aquí donde 
se concreta toda la acción educativa. 

En lo que refiere a la integración educativa se habla de un marco regulatario, esto, 
de llevarse a cabo seria de gran apoyo. ya que forzaría un proyecto y seguimiento 
conjunto de todos los actores educativos. Ya que por otra pane habla de brindar a 
los maestros los recursos necesarios para que la atención sea. Así como incluir la 
panicipación de los padres sobre todo en los sectores desfavorecidos. lo cual 
impulsa a que se reconozca el papel de la familia dentro de la condición de 
enseñanza - aprendizaje. y que esta no es aislada del medio en que el educando se 
desarrolla. como tampoco es responsabilidad única del docente a cargo. sino, 
como labor conjunta. 

En esta linea de acción se hace referencia a la educación especial dentro de los 
conceptos atipicidad fisica. discapacidad y aptitudes sobresalientes. En este 
sentido al referirse a atipicidad, lo refieren como el que está fuera de la norma 
fisica, pero es confuso cuando lo plantea con sin discapacidad o sin ella. Por que 
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aquí lo que puede dar a entender es nuevamente una conf'usiÓn conceptual y 
donde toman nuevamente .. discapacidad''. para hablar al respecto. Y no hacen 
mención de necesidad educativa eSpecial, se refieren a ella en su atención auque 
si se emplea y deja clara en las bases para el PDE. 

Por otra parte cabe sel'lalar que en se reconoce que la práctica educativa ejercida 
en el aula. se ve matizada por factores socioeconómicos que influyen en el 
aprendizaje en estilos y ritmos. De la misma manera en el respeto a la diferencia 
evitando acciones discriminatorias. y al respecto indican: 
.... En su práctica cotidiana en el salón de clases. el maestro estará atento a las 
desigualdades sociales y las dif'erencias culturales y brindará un trato adecuado a 
cada uno de los nii'los y jóvenes bajo su cuidado para garantizar que todos puedan 
alcanzar resultados educativos equivalentes. De igual f'orma, reconocerá y 
valorara el esfuerzo que realice cada nil'lo y lo alentará a dar lo mejor de si mismo. 
El docente también contribuirá a dirimir los conflictos sin actuar injustamente, 
ayudará a los niños y jóvenes a entender las diferencias que existen entre 
individuos y grupos. a combatir la discriminación y favorecer la solidaridad y a 
brindar el apoyo a quienes están en situación de desventaja. 
Ademas de la atención a la diversidad social y cultural, el trabajo del maestro en 
el aula y en la escuela responderá a las diferencias en los ritmos y necesidades de 
aprendizaje de los educandos. de modo que todos reciban el apoyo que requieren 
para lograr los objetivos de la educación. El ambiente en el aula f'avorecera la 
atención diferenciada y la variedad de formas de aprendizaje posibles"34 

Aquí se pone énfasis atender las diferencias sociales y culturales, que determinan 
la forma de acercarse al aprendizaje, ya que el desarrollo en un medio determina 
aspectos que le llevan a una forma panicular de aprender, lo que en un marco de 
diversidad se conjuga en estilo y ritmos, que puede presentar una necesidad 
educativa especial. Lo importante no es sólo reconocerlas en lo que a primera 
vista se puede notar, ya que es donde recurre lo fisico y psicológico: pero cuando 
se ve más alla. buscando el por qué ante una limitante al aprender. es cuando la 
dinamica educativa realiza su fin en plenitud, ya que no es sólo el simular que se 
enseña y se aprende .. sino4 reconocer la diversidad y la necesidad de una atención 
educativa que involucre el todo y no sólo lo que el interés económico demanda. 

Desde la institucionalización de la Educación Especial en México, se ha pasado 
por modelos tanto en el ámbito organizativo en su interior, como por modelos 
politicos y económicos en su exterior. Dictado los parámetros a seguir. sin 

•
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embargo, hoy queda la esperanza, el trabajo y el camino por abrir ante las no tan 
recientes e influyentes reformas educativas, para que la atención que se brinda· 
y que futuramente pueda brindarse, se lleve a cabo de manera más fluida y con 
avances que tomen en cuenta las problemáticas generadas en el factor 
sociocultural desfavorable. "En México se ha transitado de un modelo educativo 
asistencial., después terapéutico,. a uno meramente pedagógico que está en 
proceso de construcción bajo la idea de responder a los requerimientos 
educativos de los alumnos. más que a las dificultades derivadas de la 
discapacidad". 35 

De igual forma se puede notar que cada periodo presidencial hace sus propias 
estructuras al país ya sean políticas. económicas. sociales. En educación se 
manifiestan en ºmodernizaciones"'" que más que ello esconde una reestructura a la 
fonna en que se van a dar las relaciones comerciales .. imponiendo de manera bien 
pintada una ideología que favorece intereses ajenos. "En el escenario educativo es 
dificiJ legitimar las decisiones apoyándose solamente en requerimientos 
económicos, se elabora todo un discurso de seudo justificación en el que el juego 
con la ambigüedad semántica es el principal instrumento de persuasión y 
propaganda: descentralización, autonomía, participación, democracia, calidad, 
son todos términos socialmente valorados por una carga semántica que no 
corresponde con la que el discurso neoliberal actual está utilizando para justificar 
la privatización y desregularización deJ sistema educativo."'"3" 

Estas modernizaciones repercuten en el ámbito de la educación especial, como ya 
se mostró, dando modelos ya experimentados en otros paises, y siguiendo el 
discurso formal, pero descontextualizado a las condiciones mexicanas. Que nos 
llevan de un modelo a otro. Retomando la idea de Latapi sobre el tiempo, qué 
pasa con éste~ no lo toman en cuenta .. deciden de nuestro propio tiempo en cómo 
deber ser, en qué invertirlo. Pero sobre todo lo aprovechan para alargar su tiempo 
de poder. Un tiempo que se supone se inviene en una educación .. pero que es 
determinada como ha de ser; para que cuando termine el tiempo escolar, llegue el 
tiempo de retribuir .. de alistarse en el sistema productivo-económico., como si este 
sistema al final de la vida de cada persona retribuyera con tiempo, o bien dijeran 
aquí vendemos tiempo. Dónde queda ese tiempo en que se supone se adquieren 
conocimientos para la· vida futura. Qué pasa con estos conocimientos, cuando 
descubres que te dieron lo que quisieron. Cuando ya no se es productivo y tu 
tiempo lo desechan. Cuando el tiempo termina con el tiempo. "En este país 
parece que el tiempo no fuera nadie, pues nadie reclama su desperdicio. En 

35 MORALES. Garza Sofialeticia. "'La educació,,: Una 11ueva t!tioa ha."iada en lo dn-er.<ricJacl ... Patzcuaro. 
Michoacan. J 5- J 7 julio IQ98. 
:lb PEREZ. Gómez Ángel J. J.o cu/Jura escolar en la sociedad 1wolibero/ p J 31 
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nuestra cultura. la ineficacia política queda impune: los rezagos se perdonan 
como si no significasen rebanadas de la vida de sus habitantes; los fracasos se 
olvidan como si tuviéramos reservas ilimitadas de anos y energías. ya las 
promesas reaparecen, como copias al carbón~ en la. retó~ca reiterativa de Jos 
sexenios .... 37 

n Latapi., Sarre. P ... .. El PND y el ducreto robo del tiempoº PToceso .. Junio dc199S 
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1 .3 Presencia de necesidades educativas especiales por desventaja 
sociocultural en el modelo educativo: planes y programas de estudio 

La escuela Primaria Pública a partir de 1989 inicia un proceso de refbrma en el 
cual se ha buscado satisfacer las necesidades de una sociedad que demanda con 
justa razón una mejor educación. Así la Primaria Pública se mantiene en e) 
supuesto derecho a la educación gratuita. Sin embargo. habrá que cuestionarse 
que tan cierto es el hecho de que la escuela está a favor de las necesidades de la 
sociedad o si la Primaria Pública se encuentra como agente formador en función 
de fines politicos-económicos que únicamente satisfacen a cierto circulo social. A 
través de hacer creer que las reformas educativas están dadas en un beneficio 
educativo que incluye a todos Jos sectores ... La utilización equivoca de términos 
con clara resonancia humanista para promover políticas que favorecen la 
economía de mcrcado"". 3K 

Por otra parte la Primaria Pública es el espacio donde se van a brindar Jos 
elementos formativos que van a tender las bases de lo que será no únicamente el 
pasar a un siguiente nivel educativo. sino como parte fundamental de la vida del 
sujeto. De ello la importancia del papel formador de la primaria. Ante este 
aspecto es preciso indicar que así como es fbnnadora., también es el espacio 
donde se omiten aspectos que intervienen en la formación. bajo el pensar que 
todos son iguales y bajo conocimientos homogéneos que relegan una realidad de 
diversidad educativa que incluye más allá de deficiencias o discapacidades de 
índole fisico-cognitivas como las han querido nombrar. De esta manera entra en 
juego el papel de la escuela Primaria Pública ante las necesidades educativas 
especiales. 

En este aspecto las recientes reformas educativas han indicado ciertas líneas a 
seguir dentro de la Primaria, que distan de las necesidades que realmente se 
requieren. Dentro del contexto de la . Primaria Pública. estas reformas reconocen 
problemáticas especiales, pero las · refieren como necesidades educativas 
especiales entendidas en el ámbito de discapacidades intelectuales o. fisicas, 
sobredotación. Pero no hacia fuctores· de índole social, familiar y problemáticas 
derivadas de éstos que también forman: pane del sujeto y que, por tanto, influyen 
en el aprendizaje. Ello de acuerdo ·a lo que los discursos oficiales plantean· y que 
dan pauta a los contenidos de planes y pro,gram8$. de estudio. Auque también se 

·
1
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encuentran determinados por una postura del cómo van a abordar el conocimiento 
que se pretende en los mismos ... Considerar que la enseñanza se reduce a lo que 
los programas oficiales o los mismos profesores dicen que quieren transmitir es 
una ingenuidad. Una cosa es lo que a los profesores se les dice que tiene que 
ensei'\ar y otra es lo que ellos creen o dicen que ensei'\an y otra distinta lo que los 
alumnos aprenden .. "39 

A panir de las reformas educativas gestadas implicaron una reorganizac1on 
integral del sistema educativo. la renovación de los planes y programas de estudio 
así como de los materiales educativos de la ensci'lanza básica. Con ello el 
Acuerdo Nacional registró un amplio consenso para concentrar el plan de 
estudios de la educación primaria en aquellos conocimientos que definian como 
verdaderamente esenciales. En ese sentido. el Acuerdo estableció los criterios 
para la reforma integral de los contenidos y materiales educativos. de los 
programas y libros de texto ... La política educativa es un acto mayor de gobierno. 
en el que el Estado y sociedad plasman sus consensos sobre el futuro deseable. 
Por ello se conviene en el núcleo aniculador de las demás políticas públicas a las 
cuales les imprime rumbo y sentido"wo 

De acuerdo con este discurso oficial el fundamento de la educación básica está 
constituido por la lectura. la escritura y las matemáticas. que -de acuerdo al 
discurso- permiten seguir aprendiendo durante toda la vida y dan al hombre los 
soportes racionales para la reflexión. 

En un segundo plano. todo nii'lo debe adquirir un conocimiento suficiente de las 
dimensiones naturales y sociales del medio en que habrá de vivir así como de su 
persona. En ello. destacan por su imponancia la salud. la nutrición. la protección 
de medio ambiente y nociones sobre distintas formas de trabajo. Asimismo es 
preciso que el educando comience a aprender los principios éticos y las aptitudes 
que lo preparan para una participación creativa y constructiva en la sociedad 
moderna. Esto suponía conocer las características de la identidad nacional y el 
alcance de los derechos y obligaciones del individuo. así como una primera 
información sobre la organización politica y las instituciones del país. 

Los planes y programas de estudio41 tienen como propósito organizar Ja enseñanza y el 
aprendizaje de contenidos básicos~ para asegurar que 1os nii\os: 

~.,. SACRJSTÁN. J Gimcno et PCrcz Gómcz Comprender)' tramiformar la e11señan::a. p 152 
40 Latapi. Sarrc P .. "Po/inca educanva coft mm.,; ... cu/a.\··· ~. Febrero de 199~ 
41 Plan ypropama,· ele e ... ·tuduJ ~ eJu,:acuuz ha. .. ·ica. SEP J 993. 
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1 º Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales (la lectura y la escritur~ la 
expresión oral., ta búsqueda y selección de información. la aplicación de las "'!'ªtemáticas 
a la realidad) que les permitan aprender permanentemente y con independencia, así 
como actuar con eficacia e iniciativa en tas cuestiones prácticas de ta vida cotidiana. 

. .· .,- -

2° Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender.los.fenómenos 
naturales. en panicular los que se relacionan con la preservación de la salud,: con 
la protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales";'_asicomo 
aquellos que proporcionan una visión organizada de la historia y_la geografia de 
México. , . }·:: , . . 

3° Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derech~s·y:cleb~ies y la 
práctica de valores en su vida personal" en sus relaciones con~ 1o~·.·d~"1:ás· Y,~omo 
integrantes de la comunidad nacional. ·· · · · 

4° Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y dist'rute."~e:·\as. ines y··, del 
ejercicio fisico y deportivo. De acuerdo con esta concepción, }os·:conienié:los 
básicos son medio fundamental para que los alumnos logren los objetivos··de.'la 
formación integral, como definen a ésta el aniculo Tercero de la··_constitución· y 
su ley reglamentaria. En tal sentido. el término "básico" ·no' alude ·¡¡·\in'conjunfo de 
conocimientos mínimos o fragmentarios, sino justamente.a aquello que,perrnite 
adquirir, organizar y aplicar saberes de diverso orden y complejidad ci-ecien_t_e:· 

Los propósitos hablan de lo que se busca en cada área que se impartirá;:~·cÓmo 
contribuirá a la educación del alumno en distintos aspectos de- su vida: •Diga-nios 
que en los propósitos hablan de lo que pretende y el impacto de los cono.cimientos 
que se den en la vida de cada alumno en presente y futuro. Sin embargo, estos 
propósitos no hablan de la atención a la presencia de n.e.e. asf comó tampoco se 
hace mención del medio en que el niño se desarrolla como factor en el 
aprendizaje. Lo cual manifiesta que los programas están dados en un nivel 
instrumental que· deja de lado un sustento que pueda dar elementos hacia 
adecuaciones curriculares 

Programas de estudio por asignatura: 

Espa1iol: 

El propósito central de los programas de Español en la educación primaria es 
propiciar el desarrollo de las capacidades de comunicación de los niños en los 
distintos usos de la lengua hablada y escrita .. 
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Los programas para los seis grados aniculan los contenidos y las actividades en 
torno a cuatro ejes temáticos: 
· Lengua hablada 
· Lengua escrita 
· Expresión oral 
· Reflexión sobre la lengua 

Matemáticas: 

Su propósito para elevar la calidad del aprendizaje es indispensable que los 
alumnos se interesen y encuentren significado y funcionalidad en el conocimiento 
matemático, que lo valoren y hagan de él un instrumento que les ayude a 
reconocer. plantear y resolver problemas presentados en diversos contextos de su 
interés 

La selección de contenidos de esta propuesta descansa en el conocimiento que 
actualmente se tiene sobre el desarrollo cognoscitivo del nii'lo y sobre los 
procesos que sigue en la adquisición .y la construcción de conceptos matemáticos 
específicos. Los contenidos incorpc)rados al currículum se han articulado con base 
en seis ejes: ' '~ · ~-~-.-~. · 

: .. - ·:: 
· Los números, sus relaciones y súS.-_O]:>eíaciones 
·Medición · · ··· · 
·Geometría 
· Procesos de cambio 
· Tratamiento de la información 
· La predicción y el azar 

Tanto en espai'\ol como en matemáticas se persigue la funcionalidad y la calidad 
del conocimiento. Se brindan los ejes en que se desarrolla la temática: para 
español. la función es la comunicación y matemáticas en el resolver 
problemáticas. pero ello en un sentido práctico. que limita a lo que se indica. Se 
habla en matemáticas que se sigue el desarrollo cognoscitivo del niño, pero aquí 
habrá que mencionarse que cuando se trata de atender una n.e.e por causa 
sociocultural, el nii'lo se va a maniíestar dentro de su desarrollo cognitivo. sin 
embargo, ese no es el factor por el cual no llegue asimilar la matemática u otra 
materia, sino. qué problemáticas erógenas son las que le impiden el aprendizaje. 
A lo cual cabe sei'lalar, cómo se lleva acabo una adecuación curricular, en 
particular si ésta es por una n.e.e. por causa sociocultural desfavorable. Ya que 
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los puntos del programa están dados dentro de una homogeneidad, cargando la 
responsabilidad directa al docente. 

Ciencias Naturales: 

Su propósito central es que los alumnos adquieran conocimientos, capacidades, 
actitudes y va1ores que se -manifiesten en una relación responsable con el medio 
natural. en la comprensión del funcionamiento y las transformaciones del 
organismo humano y en el desarrollo de hábitos adecuados para la preservación 
de la salud y el bienestar 

Los contenidos en Ciencias Naturales han sido organizados en cinco ejes 
temáticos. que se desarrollan simultáneamente a lo largo de los seis grados de la 
educación primaria. Comprendidos en seis ejes: 
· Los seres vivos 
· El cuerpo humano y la salud 
· El ambiente y su protección 
· Materia. energía y cambio 
· Ciencia. tecnología y sociedad 

Historia: 

Al restablecer la ensenanza especifica de la historia., se parte del convencimiento 
de que esta disciplina tiene un especial valor formativo. no sólo como elemento 
cu1tural que favorece la organización de otros conocimientos~ sino también como 
factor que contribuye a Ja adquisición de valores éticos personales y de 
convivencia social y a la afirmación consciente y madura de la identidad 
nacional. 

Se habla de la historia como valor formativo, y lo expresan en la contribución de 
valores t!ticos4 personales y sociales~ así como afirmación de una identidad 
nacional. En un primer momento al referirse a la identidad nacional, preguntar 
cómo es que conciben tal, puesto que por aquí se pueden ir mezclando elementos 
que más allá de identidad se refuerce el dar un patrón único que omite la 
diferencia y que, por tanto, repercute en el valor ético y la convivencia social. Lo 
cual lleva a la homogeneización de reconocer sólo lo legitimado, lo que conviene 
que se conozca y no más. Que al desarrollarse socialmente se siguen los 
parámetros dados que lleva a no reconocer la diversidad que se genera y ver como 
anormal. lo que no entra dentro del estándar dado. 
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Geografia: 

Conforme a la orientación general del plan de estudios, los programas de 
Geografia de los seis grados de la educación primaria parten del supuesto de que 
la formación en esta area debe integrar la adquisición de conocimientos, el 
desarrollo de destrezas especificas y la incorporación de actitudes y valores 
relativos al medio geográfico. Esta orientación tiene el propósito de evitar una 
ensci"lanza centrada en la memorización de datos,. situación que ha sido frecuente 
y que en cierta manera es propiciada por la abundancia de información que 
caracteriza a esta disciplina. 

De la enseí'lanza de la geografia se rescata el hecho de que se evita la 
memorización~ lo que dentro de una adecuación curricular favorece,. ya que no es 
el dato por el dato mismo. Y ante la presencia de n.e.e apoya en que se flexibilice 
de acuerdo al estilo de aprendizaje, ya que un acto memorístico obliga a aprender 
de igual forma. mientras que la asimilación del conocimiento facilita acercarlo al 
estilo propio. Ya un dato al poco tiempo se olvida, mientras que al asimilarlo. 
pef1Tlite relacionarlo con otros conocimientos ya presentados o futuros. 

Educación civica: 

La orientación y los propósitos de la asignatura de Educación Cívica se 
desprenden directamente de los principios que se establecen en el articulo Tercero 
Constitucional:· 

La educación que imparta el Estado será laica y. por tanto, "se mantendrá 
ajena<por completo a cualquier doctrina religiosa"; será democrática. 
"considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica 
y··un régimen politico. sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo". 
La educación deberá fortalecer en el educando la conciencia nacional y el 
amor a la patria. "atendiendo a la comprensión de nuestros problemas, al 
aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 
independencia política. al aseguramiento de nuestra independencia 
económica y a Ja continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura"; al 
mismo tiempo fomentará la conciencia de la solidaridad internacional. en 
la independencia y la justicia. 
La educación deberá contribuir a la mejor convivencia humana. 
fortaleciendo en el educando el aprecio por la dignidad de la persona y la 
integridad de la familia. asi como la convicción del interés general de la 
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sociedad y de los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los 
hombres. sin privilegios de razas. religión. grupos. sexos o individuos. 

En educación cívica se habla de reconocer la diferencia, como principios del 
tercero constitucional, pero no se habla de respeto. En este aspecto la educación 
cívica debiese enfocarse a brindar elementos que contribuyan reconocer las 
diferencias individuales. y que estas pueden ser por múltiples causas. Asi como 
fomentar sensibilización ante problemáticas presentadas, como el apoyo a 
compañeros .. conocidos que presenten necesidades especiales .. sea por la. causa 
que fuere. Asi como esta materia seria apoyo para aceptar y apoyar en el, aula a 
compai'leros que están en el proceso de integración educativa. Ya muchas de las 
veces un factor es el rechazo que se gesta en el aula. en la dinámica grupal. Lo 
que acentúa el rechazo y Ja segregación. · 

Educación artística: 

La educación artística en la escuela primaria tiene como propósito fomentar en el 
nii'lo la afición y la capacidad de apreciación de las principales manifestaciones 
artísticas: la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro. Igualmente, se 
propone contribuir a que el niilo desarrolle sus posibilidades de expresión. 
utilizando las formas básicas de esas manifestaciones 

Educaciónflsica: 

Propósitos generales 
· Estimular oportunamente el desarrollo de habilidades motrices y fisicas para 
favorecer el desarrollo óptimo del organismo. 
· Fomentar Ja práctica adecuada de la ejercitación física habitual, como uno de Jos 
medios para Ja conservación de la salud. 
· Promover la panicipación en juegos y depones, tanto modernos ·como 
tradicionales, corno medios de convivencia recreativa que fonalecen la 
autoestima y el respeto a normas compartidas. 
· Proporcionar elementos básicos de la cultura fisica para detectar y resolver 
problemas motores. 
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El plan y programas de estudio están constituidos en función de obje1ivos 
específicos que tienen que ver con áreas del conocimiento determinados. Hay 
elementos de respeto y derecho a la diferencia como único vinculo a las n.e.e., sin 
embargo. en el desarrollo de los programas no hay mención alguna sobre la 
adaptación curricular que pueda hacerse en función de la presencia de n.e.e, así 
como tampoco se muestra un reconocimiento a la desventaja sociocultural .. en la 
presencia de estilos y ritmos de aprendizaje. 

De esta manera los planes y programas de estudio están dados de manera muy 
generalizada, en tanto a quienes es dirigido, se remite a lo que se debe de ensei'lar, 
pero el cómo lo dejan a la práctica del docente. delegando en éste la 
responsabilidad de efectuar las modificaciones y/o adecuaciones cuando se 
presenta una problemática de carácter especial. 

El cómo se ensci'la. tiene que ver directamente. con el que se ensei'la. El docente 
debe tener claro qué va a ensei'lar. Para ello. no basta con dominar una disciplina 
en particular. Es importante tener una fonnación en cuanto a métodos y técnicas 
de enseñanza, se refiere, y a conocer el Plan de estudios. Así como conocimiento 
para poder efectuar una adecuación curricular, pero que previo a ello le permita 
identificar la presencia de una n.e.e y tener elementos para su mejor atención. 
Para lo cual la Declaración de Salamanca determina que los programas de 
estudios deben adaptarse a las necesidades de los nii'los y no al revés. Por 
consiguiente, las escuelas deberán ofrecer opciones curriculares que se adapten a 
los niños con capacidades e intereses diferentes42

. Es decir, ajustar lo que se va a 
ensei'lar a las necesidades educativas de los niños. respetando su estilo y ritmo 
anle el aprendizaje y no pretender que el niño aprenda de igual forma lo que el 
discurso ha dicho que ha de aprender en el momento que se indica. 

En este sentido, se brinda una linea de acción,. sin embargo,. la organización del 
contenido determina en la mayoría de los casos la comprensión que lleva darle 
significado en la aplicación. Lo que permite realizar adecuaciones curriculares 
cuando és1as se requieran. A lo cual es indudable que el docente es quien tiene la 
acción directa para llevarla a cabo, por lo que su preparación o bien su 
actualización en atender una n.e.e es indispensable. para facililar el apoyo o bien 
integrarlo puesto es quien más conoce de la din8mica que se gesta en el aula, y, 
por tanto,. las características de sus alumnos . 

.i: /:>t!clart1CirH1 lk Salamanca .v Marco de Acción para la.\.· N.j.:.r: p :?:? 
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Finalmente conocer los contenidos a través de su estructura conceptual,. permite 
sel'lalar criterios de ordenación, que facilite su atención en las n.e.e. ya que al 
tener noción a que refiere una problemática especial., se 'facilita su conjugación 
con los conceptos manejados en los planes y programas. Pero por otra parte. el 
conocer estos conceptos manejados nos permite ubicarlos dentro de que postura 
se desarrollan. ''Lo que importa no es lo que se dice que se hace. sino lo que 
verdaderamente se hace; el significado real del currículum no es el plan ordenado, 
secuenciado. en el que se plasman las intenciones. los objetivos concretos. los 
tópicos. las habilidades. valores. etc. Que decimos han de aprender los alumnos. 
sino la práctica real que determina la experiencia de aprendizaje de los mismos""'"n 

Así encontramos que el constructivismo es la postura· que sustenta a los planes y 
programas de estudio de educación básica. En este sentido la definición de 
constructivismo no es muy clara~ ya que se maneja como implícita y se lleva al 
plano de la ejecución directamente. Además de que la elaboración de planes y 
programas de estudios, se integra principalmente, de las aportaciones que Piaget, 
Vygotski y Ausubel dan al respecto y aunque presentan elementos en común, 
también presentan diferencias que se pretendieron insertar en un proyecto 
coherente. 

Piaget se encuentra dentro de una postura cognoscitivista-estructuralista en la 
cual. se define al aprendizaje como la transformación de las estructuras 
cognoscitivas del individuo debida a Ja adaptación de relaciones inherentes, que 
pueden manifestarse en el cambio de la adaptación a su medio. Para Piaget la 
inteligencia tiene que ver con la capacidad de adaptación. Cuya idea se basa en 
que el desarrollo intelectual constituye un proceso adaptativo. 

El desarrollo intelectual como un proceso de reestructuración del conocimiento, 
el cual comienza con una estructura o tbrma de pensar propia de un nivel. Donde 
la adquisición del conocimiento representa un papel central el cual cambia al 
entrar en un nuevo sistema de re)aciones para lo cual distingue en etapas·· Ja 
construcción de una inteligencia. Sin embargo, cabe sel'lalar que en el contexto 
actual dichas etapas se alcanzan a más temprana edad de lo que Piaget postuló, es 
decir. que no se puede tomar como ley general. ya que por una parte los nil'los en 

4
J SACRISTÁN, J. Gimeno et Pcrcz Gómez .. Op cit. p 153 

• Con postura me refiero a le fonna .cn que detenninada ideología toma ante Ja acción que se pretende. 
•• Piaget h•bla de estadios que incluyen desde el nacimiento a Jos 12 af'los en adelante. El estadio de 
sensorio motriz. el estadio preoper•torio, estadio de operaciones concretas y el estadio de operaciones 
formales 
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la actualidad. cubren más pronto cada etapa. debido a que les es más fácil acceder 
a conocimientos que anteriormente se alcanzaban en períodos posteriores. 

David. P. Ausubel elabora el concepto de estructura cognoscitiva en la cual el 
conocimiento conceptual. ocupa un importante papel en el aprendizaje. la define 
como: .. El conjunto de hechos. definiciones proposiciones etc. almacenados de 
una forma organizada. estable y clara que no es estática y cambia conforme 
aprendemos ampliándose. enriqueciéndose. ajustándose y reestructurándose~". 44 

Su aportación fundamental. en cambio consiste en la concepción de que el 
aprendizaje debe ser una actividad significativa, donde esta significación se 
manifiesta con la relación entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el 
alumno. El aprendizaje significativo es un término que se emplea en oposición al 
aprendizaje repetitivo y mecánico. 

Para que se lleve a cabo un aprendizaje significativo Ausubel refiere que en 
primera instancia el alumno manifieste disposición y en segunda que el 
contenido del aprendizaje sea potencialmente significativo. Hablar de disposición 
remite a que el niño presente factores flsicos, emocionales, intelectuales y 
sociales que brinden disponibilidad. Sin embargo. si no hay una disposición 
social favorable. se puede hablar de que no se lleva a cabo el aprendizaje 
significativo. ya que el factor motivacional-afectivo cuenta mucho; de ello la 
imponancia de que el docente logre reconocer no sólo una limitante fisica o 
cognitiva. sino reconocer que el factor social, el medio en que el nino se 
desarro1Ja es vital para que se logre una condición de e-a. Así como tomar en 
cuenta que el referente para hacer efectivo un aprendizaje significativo proviene 
del cómo el nino se desarrolla fuera de la escuela: ya que si se pretende vincular 
un conocimiento con una experiencia del nii'lo para hacerlo significativo, entonces 
valorar la importancia del aspecto social-cultural como determinantes en la 
conformación del nii'lo. 

Por su pane Vygotski rechaza los enfoques que reducen el aprendizaje a la 
acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos respuestas. Concibe al 
sujeto como un ser eminentemente social y al conocimiento como un producto 
social. Postuló que la educación debe promover el desarrollo sociocultural y 
cognitivo del alumno. Fundamentando que la importancia de la educación formal 
en el crecimiento de las funciones psicológicas superiores (memoria. inteligencia, 
lenguaje) se adquieren primero en un contexto social y luego se intemalizan. 

44 AUSUBEL. David P. P-'·icolo~ia educatnu. P 155 
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La propuesla de Vygotskí se fundamenu. en el poslulado de Zona de Desarrollo 
Próximo la cual se desarrolla en un contexto interpersonal (alumno-docente), es 
decir, es la dislancia entre la capacidad propia del niño y la capacidad para 
ejecutar con ayuda. La distancia entre el n1'cl real de desarrollo determinado por 
la resolución de problemas de manera ind1v1dual y el nivel de desarrollo potencial 
determinado a través de solución de problenla~ con la guia de una adulto o en 
colaboración de compañeros más capaces. La 7ona de desarrollo próximo define 
aquellas funciones que no han madurado pero que están en proceso de madurar. 

Las etapas de la Zona de Desarrollo Próximo ~e constituyen: 
1) Donde la ejecución es ayudada por otro' más capaces 
2) Donde la ejecución es ayudada por s1 m1smCl 
3) Donde la ejecución es desarrollada. autorna11zada 
4) La desautomatización de la ejecucron 

Con ello, Vygotski es quien incorpora que ''" procesos mentales tienen origen 
sociocultural. Donde el desarrollo inlclcclual del alumno no puede entenderse 
como independiente del medio social en el que se desarrolla.''el desarrollo de las 
Funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en al 
plano individual.. la internalización como un proceso donde cienos aspectos de la 
estructura de la actividad que se han reall7.ado en un plano externo pasan a 
ejecutarse en un plano interno" .... ~. 

Sin embargo, este aspecto es poco considerado en los planes y programas, ya que 
están basados más en función del conocimiento lineal. limitándose al aula. 
dejando fuera este aspecto sociocultural que da por si mismo una disposición al 
aprendi7.aje. A este respecto Pablo Latapi dice que el aprendizaje es 
esencialmente intersubjetivo y es la cultura lo qui: proporciona las capacidades y 
herramientas para organizar y comprender el mundo en el que estamos.46 

De esta manera se puede hacer una lectura sobre la concepción de. aprendizaje en 
planes y programas de estudió donde, se dice que el aprendizaje se logra cuando 
el alumno incorpora cambios más o menos.estables a sus pautas de conducta, así 
como sus aspectos cognitivos que· de acuerdo. a losobjetivos señalados son la 
atención, comprensión, memoria y motivaciones panicúlares. 

-t!'o POZO. J 7t!orias cop11111tt.t.· del apreml1::a.Jt!. p 11 J 
-'t> Latapi. Sarre. P. Lade ... ·me.\T1radaprere11 .... 1óndr.-t:ci11car. Proc..--e.••o. agosto de 1998 
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En este sentido es preciso analizar las situaciones por las cuales pueda tener un 
fundamento serio y válido al reconocer que hay factores que intervienen y 
condicionan los aprendizajes. Y que a panir de las reformas educativas en los 
planes y programas de estudio se nos implanta una ideologia47 la cual se mueve 
bajo intereses polltico-económicos con fines claramente establecidos, como un 
constructivismo que de sus postulados originales. sólo recoge aquellos que 
refuercen su estrategia neoliberal. 

Esto en un primer momento fue cuando se nos vende la idea de modernización en 
el periodo de Salinas de Gonari, desplazando la tecnología educativa que 
imperaba desde los a.flos setenta bajo su postura conductista. Con esta 
modernización educativa incorporaron el constructivismo bajo la óptica de 
descubrimiento del conocimiento y adaptación 

El constructivismo. más allá de su interés por una condición de ensei'lanza 
aprendizaje. se insena en el modelo neoliberal. haciendo ver de una manera 
superficial que se tienen intenciones hacia la educación, cuando en el fondo está 
al servicio de esa ideología~ volviéndose el constructivismo en un discurso 
regulador donde Tomaz da Silva habla de cómo el constructivismo es un 
dispositivo de normalización ... no sólo normaliza al nii'lo. normaliza también a la 
maestra48

. Normaliza a la sociedad misma. a limitar la acción y el acercarse a los 
distintos niveles de la realidad. Y donde. además, nos venden la idea de 
normalidad como aquello al que debemos penenecer. para no ser excluidos 
aunque no se tenga conocimiento del por qué se nos asume de normales. cuando 
es ésta idea. la que responde a beneficios de cienos sectores. 

Por otra pane el constructivismo deja fuera aspectos éticos. filosóficos y políticos. 
Por tanto. omite su subjetividad .. El constructivismo hace como si las diferencias 
sociales fuesen invisibles. mediante un lenguaje que hace las opciones 
curriculares perezcan problemas de raciocinio universal" 49 Esta postura 
constructivista se lleva acabo de manera que parezca que a los alumnos se les da 
la oponunidad de construir su aprendizaje. a través de planes y programas 
abienos, que se preocupan por el desarrollo de nii'lo. Cuando en los mismos ya 
está determinado qué es lo que se debe de aprender y cómo se debe de aprender. 
Y no es de extrai'larse ya que se cuidan como prioridad intereses económicos. El 

47 Reboul define a Ja ideología como un pensa.ntienio aJ servicio cÍeJ poder. que disimula su f"orma bajo una 
a,pariencia de racionalidad. 
4 T ADEU DA SIL V A. Tomaz. Las pedago¡,!ías ps1coló}!1ca...\· .v el goh1er110 del yo en 1iempos nt!oliberales. 

f"I~d p 20 
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problema es que se ajusta e incluso se fuerza al constructiVismo pS:ra esconder o 
bien disfrazar sus estrategias. Dejando de lado· aspectos que. incluye la propia 
postura constructivista,. como lo es el aspecto sociocultural,. del cual se maneja 
hasta ciena linea, claro cuidan de que no se involucre. más allá .de lo:que se 
permiten conocer, de lo que dan. · 

De tal forma que la concepc1on de las necesidades educativas especiales por 
desventaja sociocultural no se presenta en los planes y programas. Lo cual es 
contradictorio, ya que para Vygotski el factor sociocultural en el aprendizaje es 
base para el que se adquiere de manera formal. Con lo que reafirma que la postura 
constructivista se basa en lo que conviene al modelo político-económico. 
f\.1anifestando un discurso tecnocrático que bajo la seductora idea de 
modernización oculta los hechos que lo contradicen. 

La postura constructivista sostiene que el nii'\o construye su panicular modo de 
conocer de un modo activo, como resultado de la interacción de sus capacidades 
innatas y del medio que les rodea, que entiende el aprendizaje como un proceso 
dinámico e interactivo donde Ja información externa es interpretada por Jo que el 
nii'\o construye como resultado de los aspectos cognitivos y sociales. Sin embargo, 
esta idea no comulga con lo que la práctica tradicionalista - y que por desgracia 
impera-. que concibe al alumno en el recibir la información que el maestro brinda 
y la cual es evaluar en el estándar de una prueba que debe demostrar mediante la 
repetición y un mero acto memorístico,. lo visto en clase. 

Lo que lleva a pensar y preguntar cuál es la noción que tienen los docentes sobre 
la teoría que sustenta a los planes y programas de estudio que siguen. Ya que de 
conocer esta noción, muestra la postura que asumen al interior del aula frente a 
una condición de ensei'\anza -aprendizaje, frente a la presencia de necesidades 
educativas especiales. 

En este sentido cuando un docente se hace cargo de un grado escolar, es 
indudable que le surgen cuestionamientos sobre lo qué va ensei'\ar, cómo lo va a 
ensei'lar. cómo evaluar. Se encuentra así ante un programa que ya determina lo 
que ha de ensei'\arse, con ello al menos resuelve el qué ha de ensei'\ar. Acto 
seguido. responder cómo ensei'\ar eso, para lo cual hace uso de su ingenio e 
información para lograrlo de la mejor manera, claro en el supuesto de que vaya a 
encontrarse con un grupo de niños ordenadamente sentados, callados, interesados 
por su clase y que al evaluarlos todos aprendieron lo que debían aprender. ¡Un 
buen sueño! 
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Sin embargo, no se preguntan cómo ensei'lar y evaluar al que .. no aprende ... Pero 
sobre todo preguntarse el por qué no aprende, quiza le ubique como nii'lo inquieto, 
extrovertido., introvertido., latoso., mimado, etc. Y le siente en la fila de los burros 
o junto a sus compafleros que van .. bien". Y concluye el ciclo y lo pasa al 
siguiente grado. Pero la pregunta es por qué no se interesó en buscar causas al no 
aprender de sus alumnos, qué hizo realmente por resolver la problemática que se 
le presentó. Pensará. que está ante una n.e.c, si ve que flsicamente se encuentran 
bien. Pensará en el medio en el que el nii'lo se desarrolla y cómo éste puede ser 
causante de que no se de tal aprendizaje. o bien que reconozca que no aprende al 
mismo ritmo,. y que tiene un panicular estilo .. pero que si aprende. Pensará en 
hacer adecuaciones al plan y programas que sigue. Pensará en el constructivismo 
o bien en instituciones de apoyo. 

Lo cieno es que dificilmente se cuestionara cómo el constructivismo le puede 
ayudar a resolver una problemática presentada en el aula. Ya que dentro de los 
planes y programas éste se encuentra como estructura, pero el :fondo responde a 
cienos conocimientos va dados. Pero :fundamentalmente el estar en alerta ante 
problemáticas que no p;:,eden identificarse a la primera. pero que se presentan. 

El medio sociocultural desfavorable presenta cienas caracteristicas que el nii'lo 
manifiesta ante el aprender, y a pesar de que el discurso :formal y oficial lo dejen 
de lado o no le den imponancia. El docente al estar en la convivencia y trato 
diario con sus alumnos, se da cuenta que hay algo que hace que no aprendan: es 
en este sentido el reconocer que el proceso de e-a no vertical y L<.nonnar•, sino que 
está en constante movimiento., que el contexto en que se desarrollen sus 
educandos impacta en el aprender. Que existe un enfrentamiento entre el discurso 
que se construye en el ideal, en lo que se supone, en las intenciones y 
pretensiones politico-económicas, ya que la realidad es otra, que contempla 
aspectos más allá de lo que dicen que es y debe ser. y sobre todo que esta realidad 
está en movimiento y que no son objetos los que incluye, sino sujetos. ··La 
escuela es un íenómeno cultural que es distinto en un contexto y en otro""~º. 

~0 ZE~tELMAN. J\.1erino Hugo. La metoc/o/oi[ia del pre ... ente pote11c:ial en lo 1111-est1gac:idt1 pedagri¡dca 
Conferencia Mayo de) 2001. ENEP·Aragón 
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Cap 11: Análisis de las limitantes de la Primaria 
Pública ante necesidades educativas especiales 

por desventaja sociocultural 

.... 



C11p 11: Análi!lis de l11s limil11nles de 111 Prim11ri11 Pública ante 
nec:esidades educ:ati'"·as especiale~ por desventaja sociocultural 

LA ESC.."\JELA ShOUN El. DJAJU.o~' 

Ha.:c mucho5 an°" en alilun p1119o el du1blo hizo su 11pctnc1on. el 1.n&111 WU> 1Uca. en la ca\>e1.a '.\- tnnahu de convcnceT a la p.c:ntc 
Su 1dcü eta el hact..-r un.u e!lcuch• p:ro ¡<.:orno SCT'111 C'!WI csc:uela'' 

1-.nhmoe'"' ,.e le OCUn'lO prc~untat a 11111 rnodn:I' d.: los mnos com•• ctn •JUC: !IU." 111.1011 iw: cornp.....uil'fln '.\- cl11u ctUJ"C'"""""" a oon1cstnr con 
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En el anterior capitulo se habló sobre cómo el discurso tanto fbrmal como oficial 
han dado distintas concepciones a la atención de la educación especial. con 
tcnninos como discapacidad. minusvalia. deficiencia. enfocadas principalmente a 
una problemática psicológica. Lo cual desde 1994. el discurso oficial a panir de 
la Declaración de Salamanca habla sobre la atención a las necesidades educativas 
especiales. donde se incorpora la idea de diversidad. Y que se retoma en el 
contexto mexicano bajo el modelo de CAM y USAER. con el propósito de 
integrar al curriculum regular a los nii'los que presenten dificultades para acceder 
a él. Sin embargo. estas problemáticas se reconocen sólo en la linea fisica
psicoJógica como únicos factores cuando en la práctica cotidiana del aula se 
manifiestan situaciones por otros motivos como lo es la desventaja sociocultural 
que se manifiesta ante el aprendizaje que se logra. De esta manera. el presente 
capitulo presentará la dinámica que se muestra en la Primaria Pública y en la 
familia. así como las instancias de apoyo en la atención a necesidades educativas 
especiales por desventaja sociocultural. 

'° 1 Proyecto CAS hnp:/lproyecto-cas/espana eslproyecro-cas/document/docurnent htm 
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2. 1 La Primaria Púb1ica en su práctica educativa ante necesidades educativas 
especiales 

La Primaria Pública se ha caracterizado por una linea venical, es decir, donde se 
hace lo que se ··plantea en los discursos: en primera instancia el oficial y en 
segunda el discurso de la institución, que se matiza entre la política de la escuela 
)•el ·discurso qúe ejerce el docente al interior del aula. Pero también es venical. en 
tanto que lo.dicho plantea ver a todos los alumnos de la misma manera, de una 
má.nera homoSénea, sin reconocer las diferencias que son propias de cada 
educando. Ya que no se reconoce o bien no se quiere reconocer que en la 
Primaria Pública se reúne una diversidad de alumnos con características propias 
ya sean éstas por causa física, psicológica, o sociológica que dan una disposición 
en cada uno ante el aprendizaje. 

Estas características mencionadas, pueden llegar a ser en el alumno una limitante 
hacia el aprendizaje, combinándose o sólo presentándose una de ellas. Siendo las 
causales físicas y psicológicas las que más se toman en cuenta o bien se 
consideran para brindar una atención de tipo especial. colocando con ello un 
estigma que hace creer que Jo que requiere atención únicamente son las 
problemáticas presentadas por éste tipo. cuando en el salón de clase se gesta toda 
una dinámica de hechos que sobrepasan este creer. Lo que· hace de lado las 
problemáticas por causa sociocultural, pensándolas o tomadas en cuenta como 
parte que todos comparten. algo así como el .kitsch. sabemos que existe pero lo 
negamos. por no aceptar la realidad que se manifiesta. o simplemente para no 
entrar en problemas. 

En este sentido la Primaria Pública cotidiana. cuando llega a reconocer una 
necesidad educativa especial, lo hace desde factores físicos y/o psicológicos, 
pero bajo la connotación de discapacidad. Limitándose al ámbito de 
conocimjentos bajo una línea de un sistema que pretende vemos de mañera 
homogénea olvidando Ja diversidad. Cuando el papel f"undamental que ha de 
ejercer, está dirigido a una formación que incluye la diversidad educativa para 
llegar a la integralidad del alumno. la cual incluye reconocer que cada alumno 
está constituido por factores tanto internos como externos. los cuales determinan 
el aprendizaje. en estilos y ritmos propios. en incorporar a su práctica educativa el 
reconocer Ja presencia de necesidades educativas especiales ... La diversidad como 
valor educativo que pone a nuestro alcance la posibilidad de utilizar determinados 
procedimientos de ensei"lanza dificilrnente viables en situaciones de alto grado de 
homogeneidad .... Entender Ja educación en la que la diversidad aparece como un 
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valor educativo de primera magnitud y como uno de los principales 
condicionantes de la innovación educativa que requiere la escuela del futuro .. .'2 

Abordando el primer momento. es necesario aclarar quien es el sujeto con 
necesidades educativas especiales por causa sociocultural desfavorable. de esta 
manera. es aquel que presenta una problemática que impide su aprendizaje, 
generada ésta en el medio en que se desarrolla y que al presentar carencias éste, 
se pueden encontrar problemáticas más marcadas, principalmente manifestadas 
en la Familia. que repercuten en el sujeto tales como problemas económicos. de 
alcoholismo y drogadicción por parte de los padres, violencia intrafamiliar, 
divorcios .. etc. Los cuales a1 enfrentarse al contexto escolar se encuentran ante 
falta de atención por parte de la escuela y maestros hacia el alumno, omitiendo 
sus distintos estilos y ritmos de aprendizaje. 

La Primaria Pública es la institución que de acuerdo al discurso tanto formal 
como oficial se indican lineas de atención de los alumnos hacia su mejor 
desarrollo. Por una lado el formal" habla de dar la más alta prioridad polltica y 
presupuestaria al mejoramiento de sus sistemas educativos para que puedan 
incluir a todos los nii'!os y nii'!as, con independencia de sus diferencias o 
dificultades individuales. con programas de cooperación. Por su parte el oficial 
indica .. Lograr que todos los nii'!os y jóvenes del país tengan las mismas 
oportunidades de cursar y concluir con éxito la educación básica y que logren los 
aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel son factores 
fundamentales para sostener el desarroJJo de la nación"''54

. Sin embargo,. es cieno 
que lo indican como derecho y obligatoriedad. pero también como parte de 
estrategias oficiales, dadas de arriba hacia abajo, que va tendiendo sus propias 
reglas del juego. Donde la presencia de necesidades educativas especiales, al 
chocar con fines polltico-económicos encaminados hacia la productividad. reduce 
posibilidades de atención. 

De esta manera inició con la institución como control de poder que se sustenta en 
mantener el dominio ideológico a favor de politicas de mercado que benefician a 
ciertos sectores, siendo la institución la que hace el medio para legitimar sus 
fines, haciéndolo pasar como beneficio colectivo .. La ideologia está 
efectivamente al servicio de un poder; y todo su discurso tiende. directa o 
indirectamente. a conquistar este poder y después consolidarse en él .. 55 • De esta 

': PUJGDELLiVOL. AguadC Jgnasi. La eúucac1011 e.,pec1al e1r lo e~-cuela uuegrada. p J 3. 
'~ Dec/aracu)n dt.> Sa/amanL"O y Man·o de AcciUn para/'"· /\~E.E. p ix 
'"* Prvpamo l'w"aciona/ de .EJ11cació11 2001-~006. p J 07 
'' REBOUL. Olivier. Le11J.ruqje e ideología. p 147 
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tnant:ra., de acuerdo con Michae) Foucault~ en la institución se mueven 
mecanismos de control. donde habla de tres criterios de poder que se desarrollan. 
El primero por hacer el ejercicio del poder lo menos costoso posible; segundo. 
politicamente por su discreción,,. su poca exteriorización. su relativa invisibilidad. 
la escasa resistencia que suscita; y como tercero que los efectos de este poder 
social alcancen su máximo de intensidad y se extiendan sin fracaso56

. En este 
sentido los discursos que se dan en tomo a educación y principalmente a 
educación especial~ no deja fuera estas ideas. ya que el discurso disfraz.a con el 
nombre de proyectos sociales. beneficios para el modelo económico~ con lo cual 
hay de por medio una pretensión de mantener un poder. Pero también. al cubrirlo 
con la idea de beneficio social mantiene la discreción de hacer creer lo que 
indican. llevándolo a que se acepte como tal y con ello la aplicación dentro de 
institución escolar. la cual alimenta y reproduce el poder ya pretendido. 

De esta manera la Primaria Pública implementa estrategias ya legitimadas como 
común. que mantienen el control sobre los actores educativos .. pero que a su vez 
estos determinan sus propias medidas de cómo van a desarrollarse. Ya que el 
origen del poder es social~ y se le ejerce mediante la comunicación~ es decir~ el 
sometimiento a través del discurso. Así el poder de la norma que encuentra su 
linea a seguir en éste~ reconociendo mecanismos de prohibición y normalización~ 
como Foucault señala. y que son aquellos que delimitan estrictamente lo bueno 
de lo malo. Y que en el ámbito educativo se desarrollan con acciones 
clasificatorias. disciphnarias. que pretenden ver a todos de Ja misma manera y 
donde aquel que sale del estándar es visto como quien hay que normalizar, 
motivo por el cual las necesidades educativas especiales son vistas desde su 
punto de referencia. que escapa a lo que realmente sucede ante el aprendizaje. Ya 
que en el aprendizaje intervienen factores que impiden ver las problemáticas 
esenciales que limitan el aprender. Por una pane por la influencia del discurso en 
la práctica ejercida y en segunda por el estigma de lo normal como parámetro de 
aceptación o rechazo. 

La Primaria Pública como institución" moldea sus formas de acción que lleva a 
cabo desde lo que el discurso oficial y formal determinan como validez educativa. 
Puesto que se aleja de lo que acontece al interior del aula. es decir. la 
confrontación entre lo que se piensa que sucede y lo que realmente sucede, entre 
el discurso y la práctica. Por una pane. en la práctica que el docente realiza. Ja 

~t. FOUCAUL T. Michael I "1,:tlur .v ca.\ltgur. p :!21 
.. A este respecto Justa Ezpclcta en J.u 1teM1á11 ¡~da¡:U¡:1ca dt:> la ~.\rm:la. habla que Jo mismo que el sujeto. 
Ja eM:uela puede reconstruirse de otros modos para ampliar su comprensión. Cuando se observa su 
coridianidad. el concepto de institucion escolar pierde su fuene adscripcion a Jos criterios 
predominantemente peda~ogicos que en el plano fonnal la estructuran 
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cual se encuentra delineada por el discurso escolar formal y por el discurso que se 
da de manera no formal, es decir, aquel que se construye conforme a la relación 
diaria y que lleva consigo las dinámicas de convivencia, de ajuste a la 
normatividad dada por el director escolar, así como la dada en el medio en que 
dicha escuela se ubica. Como lo son cuestiones éticas. sociales, económicas, que 
es lo que hace que cada escuela sea distinta según el lugar que se encuentra y la 
dinámica que se genera a su alrededor. 

Por otra pane que el docente genera su propio discurso que se ha conformado a 
panir de su experiencia en el aula,. su formación académica,. asi como su 
experiencia personal; es decir, la pane su~jetiva del docente que matiza su 
discurso en su manera de pensar, sentir y de dirigirse hacia sus alumnos. Lo que 
Pércz Gómez maneja como el pensamiento práctico del docente,. que es el que va 
a regir sus modos de interpretar e intervenir sobre la realidad concreta del 
aprendizaje en el grupo de estudiantes, que se forma en las redes de intercambio 
de significados a través de los mitos, rituales. preexpectativas y modos de 
pensamiento ideológico que dominan en la institución escolar.!i7 

El estigma de lo normal como parámetro de aceptación o rechazo aparece en la 
Primaria Pública como pane de la cotidianidad. Para Foucault lo normal se 
establece como principio de coerción en la enseñanza.'" Manifestándose la pugna 
entre factores de distintas áreas que aluden a legitimar su saber o bien tratar de 
explicar una condición enseñanza-aprendizaje desde una sola vertiente. De esta 
manera no es rareza que el discurso dedicado a educación esté atravesado por 
conceptos médicos, donde se pretende dar una exposición de la realidad. que deja 
fuera elementos socioculturales. Y. por tanto, .. Jo normal" es todo aquello que se 
inserta en dichas concepciones con fines preestablecidos. En este sentido 
Foucault lo refiere en el individuo a corregir: cuyo marco de referencia es "la 
familia, en el ejercicio del poder interno o Ja gestión de su economía~ o lo sumo, 
Ja familia en su relación con las instituciones que lindan con ella o la apoyan: El 
individuo a corregir va a aparecer en ese juego,. ese conflicto,. ese sistema de 
apoyo que hay entre la familia y Ja escuela. el taller. Ja calle. el barrio, la 
parroquia. la iglesia. Ja policia, etcétera."'9 En donde una n.e.e por desventaja 
sociocultural se ve estigmatizada por una discapacidad o bien la misma 
educación especial limitada y obligada al campo médico-psicológico. que no 
involucra el aspecto social, como si el educando fuese un objeto y no un sujeto. Y 

'
7 PEREZ. Gómcz Ángel 1. Lu cultura escolar en /u ~octeciad neoliht!ru/. p J 93 

~" FOUCAULT, Michae1. Op cit. p 189 
• FoucauJ1 habla de tres figuras que constituyen el 8:mbito de Jos anormales. dichas figuras de las que 
habla son: el monstruo. el niño masturbador y el individuo a corregir. 
~9 FOUCAUL T. r-.1ichacl. Lo.•; Anormales. p 63 
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es en este medio sociocultural en el que se reúnen elementos formativos 
extraescolares, pero también el mismo medio, en particular cuando este es 
desfavorable propicia problemáticas que impiden el aprendizaje, y, por tanto, 
dicho aprender tiene un ritmo y estilo propio en Jos educandos,. y eJlo no es 
entendido, por lo cual directamente se encasilla como nino que no aprende, que 
no está dentro del supuesto de normal. Que más aJlá de ir con la idea de 
diversidad que pregonan los discursos, fomentan la homogeneización del 
conocimiento · 

De esta manera, cuando el alumno sale de lo dado como nof1Tlal se~implementan 
prácticas segregadoras, discriminatorias y excluyentes,.::;Jurjo .Torres indica que 
para expJicar esa segregación se creó tod~ un ·dis~,u~~.?< con··;~~~~~cia de 
neutralidad y objetividad 60

• Que implementa decir que·todÓ,esuicbien, que se 
clasifica para darles una mejor atención, cuando su objeth,'o.de fondo es contrario. 
Siendo de esta forma encontrar como común la fila de los aplicados;· de los más o 
menos y la de los burros. · · · 

A ello cabe preguntar quien da Ja certeza del aprendizaje en dichas 
clasificaciones, porque bien se pueden dar procesos de simulación, de 
memorización, de adaptación. Su certeza se válida en la aplicación de pruebas, 
exámenes:o que tratan de recuperar lo visto .. Jo estudiado ya en clase. Sin embargo .. 
cómo es que está constituido tal examen:o ya que se reduce a preguntas en 
múltiples formas, a preguntas que son respondidas de manera memorizada a corto 
o largo plazo, por acordeón; pero también bajo problemáticas en casa, en el 
medio en que el nino se desarrolle. Y así el nino tenga el más alto C.l o Ja mejor 
condición fisica. no escapa a que tenga un estilo y ritmo propio .. y que éste puede 
ser má.s Jento o limitado cuando se presenta una problemática por causa 
sociocultural .. que le remite a una necesidad educativa especial. 

La disciplina en Ja Primaria Pública se ejerce como medida hacia el acato de Jos 
deberes escolares. Dentro de ella se encuentra el examen, pero también las 
referidas a las formas de comportamiento y en función de normalizar o más bien 
de homogeneizar: Es decir, Ja disciplina como norma que guarda mantener el 
poder. Pero también la disciplina que remite al castigo implementado para no 
pretender usurpar el poder, para que éste no pierda su validez y que siga 
manteniendo reconocimiento por los otros ... las disciplinas son unas técnicas para 
garantizar Ja ordenación de las multiplicidades humanas""61 

"° TORRES~ Santomé Jurjo. J:,.I curricu/o uc11/10. p 34 
"1 Jbíd. p 22) 
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La Primaria Pública como institucmn lleva a cabo sus medios de disciplina por 
medio de Ja evaluación, tomados por Ja tradición y comodidad en tiempo'
esfuerzo~ más que por su manifestación de un aprovechamiento académico. 
Siendo el examen el encargado de determinar si se logró un aprendizaje; siendo 
éste, el parámetro que determina entre el niño que aprende y el que no. Asi 
como el mayor portador entre una nota alta o baja. ya que precisamente Ja 
intención del examen es Ja de calificar el conocimiento, pero también a su paso 
califica a Ja persona; Ja califica o bien Ja descalifica en Ja idea de Jo normal. 

El examen coloca Ja etiqueta entre el que sabe y no. Pero el examen excluye al 
sujeto como tal, percibe solamente su cuantificación en un momento dado. Lo que 
lleva a mencionar el momento en que se impartió Ja clase, y el tiempo en que se 
aplica el examen. No se puede descartar el movimiento de Ja realidad, del medio 
de las problemáticas, y mucho menos si no se presenta el apoyo a una necesidad 
educativa especial. .. El examen combina las técnicas de Ja jerarquia que vigila y 
las de Ja sanción que normaliza: Es una mirada normalizadora. una vigilancia que 
permite calificar, clasificar y castigar. Establece sobre los individuos una 
visibilidad a través de Ja cual se Jos diferencia y se los sanciona. A esto se debe 
que, en todos Jos dispositivos de disciplina. el examen se halle altamente 
ritualizadon62 

De esta manera el examen juega un doble discurso ya que por un lado es portador 
de calificación y castigo si no se cumple con el estándar dado, que determine que 
hubo un aprovechamiento. Y por otra parte, que se convierte el examen en 
esperanza disfrazada, en posibilidad de salir de ese fracaso del que no se aprobó, 
se tendrá Ja oportunidad de aprobar otro que .. califique" que realmente se sabe Jo 
que se tiene que saber, aunque una calificación no diga realmente nada de Jo que 
es el alumno y de Jo que sabe.. ••En Ja selección y legitimación de los 
conocimientos, destrezas y hábitos de cada persona, via una modalidad de 
examen como ésta. se llega a aceptar implicitamente que no todo el mundo tiene 
por qué tener éxito y que es normal que algunos fracasen'.63

• Así el examen se 
conviene con su vinculo disciplina en e) que castiga. sanciona por que no se 
cumplió o no se cuenta con el conocimiento que se supone se ha de tener. Aunque 
por otra parte éste mismo conocimiento sea otro mecanismo de control~ ya que 
sólo se permite saber aquello que los intereses politicos-económicos permiten que 
se aprenda, aquello que no vaya en contra del interés que mantienen el poder. 

1
': FOUCAUL T. Michael. l "i~ilar )' casti¡..rar. p 189 

t.l TORRES. Sanrome Jurjo. Op. cit. p 46 
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La integración educativa en el marco de la Primaria Pública se ha convertido en 
otro dispositivo que pretende incluir a la .. normalidad ... a quienes de acuerdo al 
discurso salen de lo indicado como normal .. o que no se encuentran dentro de sus 
mecanismos de disciplina y control. De esa manera los discursos ponen sus 
lineas de acción. pero también el director de Ja Primaria de manera no oficial. 
pone sus propias medidas. En lo que refiere a la atención a las n.e.e .. son tomadas 
escasamente. ya que generalmente Jo delegan al docente; es decir. no hay un 
apoyo conjunto en la mayoría de los casos por ambas panes. Así como también es 
el propio director quien en ese uso del poder. implementa practicas segregadoras 
desde el momento de las inscripciones. ya que a quien mas problematicas 
presente .. -sobre todo si es reportado por Jos maestros- ponen condiciones para su 
inscripción .. o bien no lo aceptan. 

Con ello se descana alguna medida de apoyo q bien de canalización. Dejando 
apane aquello del derecho a Ja educación. Por otra pane, también se muestra esta 
poca preocupación de apoyo hacia Jos niños problema -como les mencionan-. al 
pasarlos de grado. simplemente por pasarlos. sin tomar en cuenta los factores al 
por qué del cómo se compona el niflo. De esta manera el estigma de especial al 
que refieren como discapacidad. no les es notorio y las problematicas que el nii'lo 
trae por causa sociocultural .. las ven dentro del común., donde esto se vuelve una 
regularidad dentro de la irregularidad. Es decir. hacer de cuenta que no pasa nada 
y Jo más sencillo es no aceptarlos o pasarlos de año. 

El discurso formal que indica como ha de llevarse la integración se encuentra en 
la Declaración de Salamanca. como eje de acción en la primaria. pero 
principalmente en el director escolar . 

.. Los directores de los centros escolares deberán encargarse en panicular 
de fomentar actitudes positivas en la comunidad escolar y de propiciar una 
cooperación eficaz entre profesores y personal de apoyo. Las modalidades 
adecuadas de apoyo y Ja función exacta de los distintos participantes en el 
proceso educativo debenin decidirse mediante consultas y negociaciones. 
Cada escuela debe ser una comunidad colectivamente responsable del 
éxito o el fracaso de cada alumno. El equipo docente, y no cada profesor. 
debera compartir la responsabilidad de la enseñanza impanida a los niños 
con necesidades especiales. Se debera invitar a padres y voluntarios a 
participar de forma activa en la labor de la escuela. Los maestros. sin 
embargo. desempeñan un papel decisivo como encargados de la gestión 
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del proceso educativo, al prestar apoyo a los nii'los mediante la utilización 
· de Jos recursos disponibles tanto en el aula como fuera de ella:· ... 

En el primer punto se refiere al vínculo entre propiciar la cooperación entre 
docentes y el personal de apoyo. A este respecto en Ja práctica cotidiana de Ja 
Primaria Pública el director escolar es quien en diversas ocasiones obstaculiza 
dicho vinculo, ya que no propicia dichas consultas o negociaciones, puesto que su 
labor la centra en mayor medida en actividades administrativas o sindicales. 
Reduciendo su labor educativa a ocasionales reuniones con padres de familia y el 
seguimiento académico cuando es inicio o fin de curso,. en visitas de supervisión. 
Es decir, que no hay en la cotidianidad un proyecto en conjunto entre el director y 
el docente en cuanto al aprovechamiento académico de los alumnos. Y mucho 
menos un proyecto dedicado a la atención ante Ja presencia de necesidades 
educativas especiales. Por lo que reduce el vinculo entre el docente y el personal 
de apoyo. 

En este sentido la atención a las n.e.e, en la Primaria Pública no se contempla por 
el director como uno de los ejes hacia Ja práctica educativa que se gesta. 
Encontrándose factores como el que una n.e.e sea llevada por completo a hacia 
una escuela especial, es decir, que las prácticas de segregación, clasificación se 
llegan a gestar desde el mismo instante de inscripción al clasificarlos como 
acreedor a una educación en una escuela regular o especial. 

Otro factor el que no haya un acercamiento por parte del director hacia el proceso 
ensei'lanza - aprendi2"ie en Jos salones de clase. en la dinámica que en cada uno 
se genera y no sólo en el funcionamiento administrativo de Ja escuela. Un factor 
más es que tanto el docente como el director desconocen sobre una n.e.e. Jo cual 
reduce que cuando pueda darse un apoyo por una institución a cargo no se lleve a 
cabo. 

En el segundo punto se puede decir que la Primaria Pública o bien el director 
escolar no brinda recursos para conjuntarse con la institución de apoyo. Por una 
parte, por que realmente no se cuente con los espacios necesarios. pero otra por la 
falta de disposición y sensibilidad ante una necesidad educativa especial. Se habla 
sobre la responsabilidad conjunta del equipo docente y no de cada pmfosor. sin 
embargo. se puede hablar que es mínimo el trabajo conjunto entre profesores. Asi 
como también es poca la participación de los padres con dicho equipo docente, ya 
que cada profesor realiza sus intervenciones ,de manera particular. En este 

'"" Declarac1ó11 de Salamanca .l' Marco de Acción para las N.E.E. p 23 
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sentido el apoyo hacia la integración educativa que se pretende en el discurso 
queda fuera de lo que pasa en la escuela. 

Al respecto de la integración como inclusiva y eliminar la discriminación en 
1990 la UNESCO y dándole seguimiento Mel Ainscow. se habla sobre la 
integración educativa como necesidades individuales, donde se postula la no 
diferencia entre los nif\os discapacitados y los normales. Aunque cabe mencionar 
que se hace referencia como necesidades especiales. aludiendo a diversidad. 

Sin embargo, la integración educativa vista desde la Primaria Pública en el 
acuerdo que establece la organización y el funcionamiento de las escuelas 
primarias. en el capitulo primero. articulo cuarto sei'lala .. La educación primaria 
impartida en los planteles a los que se aplica este acuerdo. deberá ajustarse a las 
normas jurídicas y pedagógicas, contenidos. planes y programas de estudio 
aprobados por la Secretaria de Educación Pública"'. Pero a la par de este articulo 
se hace la observación siguiente -en caso de que se requieran modificaciones para 
adaptarlos a su realidad y necesidades culturales, sociales y económicas de la 
región en donde se ubique el plantel. se requiera de autorización expresa de la 
Secretaría de Educación Pública, a traves de la delegación o dirección 
correspondiente-. Con lo cual de manera oficial se reconoce la adaptación 
curricular en pos de la integración .. sin embargo,. al involucrar la acción de un 
permiso, pone cierto limite para que esta realice de manera más ligil y a todo 
alumno que requiera de apoyo conforme a las problemáticas presentadas. 

Con lo anterior se puede decir que la práctica educativa que se gesta en la 
Primaria Pública se ha caracterizado bajo una linea de educación tradicionalista. 
que si bien es cierto que dicha práctica .tiene como objetivo general el abarcar l.; 
mayor parte de lo posible del programa de curso, tambien es cierto que se sigue 
bajo la linea que la SEP como sistema de dominio educativo indica a seguir, Por 
lo que no es posible dar responsabilidad directa a los maestros, aunque tampoco 
se les deslinda de ello, ya que llevan en si el desarrollo y efecto de la práctica 
misma. Por tanto, el papel que el maestro juega en una situación de enseñanza
aprendizaje es de suma importancia ya que el, es el encargado de brindar una 
formación de manera formal, es decir, el encargado de brindar conocimientos, 
sentar las bases que fundamentaran el futuro del sujeto en nivel educativo, 
aunque tambien dentro del contexto escolar se generan afectos, experiencias. 
momentos de diversa índole que de igual manera influyen en el sujeto."Los 
formados se ven conducidos a reproducir los procedimientos, las actitudes, el 
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estilo de componamiento desarrollado por los formadores y la institución de 
formación""6

!!1. 

Sin embargo, las necesidades educativas especiales y en panicular la que 
corresponden a desventajas socioculturales.. no son incluidas en el proyecto 
cotidiano de la Primaria Pública en la práctica del director escolar y los docentes. 
Se siguen manejando dentro de lo que saben que sucede y afecta, pero es más 
fácil decir que el niflo es flqjo o bien canalizarlo si es posible. Esto contradice lo 
que los discursos oficiales plantean en cuanto a cifras en que se disminuyo el 
fracaso escolar y atender a la diversidad. cuando en realidad el fracaso se oculta, 
ya sea a través del examen, de pasar por no repetir el ciclo. 

Lo cierto es que se manifiesta el retrazo que México presenta en cuanto a 
integración educativa, ya que paises como E.U, Inglaterra. Francia, Espana. lo 
han llevado a cabo desde los aflos sesenta mientras que en México se oficializa 
como proyecto hasta 1989. Y aunque si bien, se podria rescatar la experiencia de 
dichos paises como se ha venido haciendo. También hay que considerar que 
México no cuenta aún con los medios en cuanto a financiamiento, legislación e 
investigación a este respecto, lo que reduce se aplique en México. 

"!' GILLES. Ferr)'. El lrO.l-~t:1odt! la formación_ P 6J. 
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2.2 Formación docente ante la presencia de necesidades educativas especiales 
por desventaja sociocultural 

NO NECESITAMOS PENSAR EN CONTROL 
Nl SARCASMOS OBSCUROS EN EL SALÓN ... 

TODO EN TODO ES SÓLO OTRO LADRILLO EN LA PARED 
TODO EN TODO ERES SÓLO OTRO LADRILLO EN LA PARED. 

l'l?>o"h.-t...C:J'\'l> 

Para comprender de mejor manera la practica educativa que realiza el maestro de 
la Primaria Pública, es decir. su acción en el aula y en particular la que se genera 
frente a una problemática de necesidades educativas especiales; se inicia el 
presente punto con tres momentos que son fundamentales para la atención y 
comprensión ante una realidad de diversidad educativa que comprende el apoyo 
a las necesidades educativas especiales. Estos momentos a tratar son: la parte 
didáctica, la formación docente y el docente ante la integración educativa. 

A la enseñanza y al aprendizaje se les reconocen como parte de un mismo 
proceso indivisible y dinámico en el cual las corrientes educativas actuales 
sugieren poner máximo interés, atención y énfasis en el aprendizaje, por lo que el 
papel del profesor, recae en encontrar los medios para lograr ese propósito. 

En este sentido,. un primer momento a tratar es la concepción de didilctica. La 
cual ha tenido un debate sobre lo qué es. Y la cual ha sido retomada o bien 
adecuada a los intereses educativos cuyo fin es legitimar el conocimiento 
encaminado a la ideología del poder. Así la didáctica legitimada se reduce a un 
conjunto de métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza. Donde la didáctica 
es vista en un sentido técnico aplicable y que. además, favorezca la rapidez y lo 
práctico. De esa manera, la didáctica que estimula Ja SEP, es una didáctica 
instrumental,. ya que lo que busca es precisamente instrumentar el conocimiento .. 
en una linea vertical, que reduce las posibilidades de involucrar la dinámica 
sociocultural, a si como reforzar la homogeneización, ya que no hay un 
reconocimiento de estilos y ritmos de aprendizajes. 

La didáctica no es simplemente la aplicación de técnicas y materiales decorados. 
porque es como hablar de un regalo, donde se preocupa más por la envoltura que 
por el contenido de éste. La didáctica en una primera instancia requiere de una 
planeación en la cual se reconoce a quien se dirige. cual es el objetivo. responder 
a un para quién, un para qué; y que esto, además. se contextualice a las 
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necesidades reales que incluye el considerar aspectos políticos. económicos, 
sociales. culturales como pane del proceso didáctico. ""La escuela se conviene en 
una institución fundamental para \'er. las relaciones y tensiones dialécticas entre 
las áreas económicas. política y cultural .. 66 En segunda instancia la didáctica se 
da en la ejecución y esta no en una perspectiva instrumental-práctica. sino en una 
acción de lo planeado que responda al por qué. para qué y cómo. Y en este 
momento si se habla de técnicas, estrategias, métodos. pero no sólo en el hecho 
de hacerlo por hacerlo. sino con un fundamento que de cuenta de lo que se va a 
hacer. 

Finalmente, una tercera instancia en la didáctica corresponde a la evaluación, que 
no pertenece únicamente a la asignación de una calificación numérica!' sino que 
involucre la pane diagnóstica que refiere al conocer habilidades. componamiento 
de Jos educandos durante la ejecución. asi como la presencia o no de ajustes del 
programa (adecuaciones). Por otra panela evaluación íormativa que tiene que ver 
con todo el análisis y reflexión de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 
decir, evaluar. o bien valorar lo que facilitó u obstaculizó el que se llevará la 
condición enseñanza-aprendizaje. Y por último la evaluación sumativa en que se 
tomen en cuenta los criterios, porcentajes que se concreticen en la acreditación. 

La didáctica no es sólo figura sin fondo. sin sustento. La didáctica es toda una 
metodología de cómo ha de llevarse una condición de enseñanza- aprendizaje. Ya 
que en principio de cuentas, hay que responder qué se entiende por ensenar y por 
aprender, esto en un nivel conceptual, para contestar el para qué se ensei'l~ qué se 
enseña" cómo se enseña y con qué se enseña~ es decir, tomar en cuenta la 
finalidad. considerar el contenido, la acción de cómo se va a llevar a cabo y con 
qué medios se va a valer para enseñar. Y por otra pane, en responder cuál es la 
disposición de los alumnos ante el aprendizaje. Lo cual lleva a considerar factores 
cognitivos y fisicos, pero no los únicos, ya que aqui también entra en juego la 
contextualización de la disposición al aprender, la cual se encuentra dada por 
factores del medio en los que los educandos se desarrollan, el factor sociocullural, 
que coníorma al alumno en su condición al aprendizaje. Y que el proceso 
didáctico lleva a responder el cómo se organiza el conocimiento, así como Ja 
organización fisica de los alumnos. para finalmente poder valorar el logro de un 
aprendizaje. 

En este sentido, la manera en que el docente lleva a cabo sus estrategias 
didácticas en su práctica cotidiana está orientada hacia Jo aplicable instrumental, 

bt> 1\flCHAEL. "' Apple Ed11cación.1•poJer. p J 1 J. 
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en lo decorado y en técnicas grupales. que más que pretendan alcanzar un 
objetivo. se emplean. por una pane para llevarse tiempo en las actividades y que 
esto a su vez se manifieste en los infonnes que presentan. Y por otra parte 
tratando de llevar el propósito constructivista que les refieren en los programas de 
estudio, en el que se promueve: que el alumno construya su aprendizaje. sin 
embargo, esta acció1i'·1a tr3d.UC:en 'más en el sentido de cumplir con lo que se dice. 
Aunque no hay que dejar de lado a los docentes que se comprometen con su labor 
y fundamentan su actividad c"on objetivos reales. 

En el caso de una didáctica a favor a brindar apoyo a una n.e.e, ésta se involucra 
con Ja pane de adecuación curricular. pero en éste caso cabe decir que el apoyo es 
mínimo; por una parte por que son pocos Jos docentes que remiten y apoyan una 
n.e.e; y por otra parte porque se cierran a Ja posibilidad llevar un proyecto y/o 
atención en conjunto con la instancia en apoyo, A este respecto una necesidad 
educativa especial por causa sociocultural. no es remitida como necesidad 
especial. más bien Je refieren como problema que Ja mayoría manifiesta y que es 
mejor tratar de sobrellevar Ja situación. como si se tratase de dar un analgésico, 
pero lo que se hace es mantener la supuesta normalidad en el aula. en la escuela. 

El aspecto sociocultural para el docente. pasa a responsabilidad de la familia; y 
aunque el docente se de cuenta que la problemática ante el aprender sea por una 
situación en la familia del niño. por el medio en que se desarrolla, son una 
minoría los que hacen acto de intervención. de apoyo. Puede decirse que se dejan 
JJevar por eJ discurso de Ja misma escuela que se sustenta en eJ orden y la norma~ 
y que salirse de ello implicaría en el docente jugarse la plaza. Pero por otra pane 
porque su sentido de panicipación en el proceso enseñanza - aprendizaje se 
reduce a lo que los programas y libros de texto indican."Los docentes no se 
sienten panicipes de un proyecto colectivo ni responsables. por tanto. de sus 
resultados,, sus responsabilidades comienzan y terminan en su propia aula,, y ni 
siquiera se asumen en plenitud, porque en el aula inciden factores que les son 
ajenos y sobre los cuales no tiene capacidad de decisión•"'". Aunque también esto 
no es una generalidad. ya que hay quienes si llevan acabo su papel como docente, 
lo que ha permitido que se lleven a cabo integraciones al aula regular. 

Al planear el docente su clase es imponante que incorpore en su para quién. a sus 
alumnos con n.e.e, pero antes de ello que les reconozca sus características propias, 
sus distintos estilos y ritmos de aprendizaje, asi como el medio en que se 
desarrollan. Lo cual en el momento de ejecución le permita un por qué (objetivos), 

,,., PEREZ. Gómez Ángel 1 La c11/1ttra c ... ·co/ar en la ·'·ociedad neolibcral. p 292 
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un qué (contenido) y cómo (técnicas, medios) que incluya atención a una 
necesidad especial. Que al final le permita valorar el desempei'lo de sus alumnos y 
no evaluarlos de mWlera tajante en las problemáticas que requierWl de apoyoº. En 
otras palabras., que el docente realice adecuaciones al currículum regular para 
acercar y/o facilitar el aprendizaje a los educandos que manifiestan una n.e.e. 
priorizando su sensibilización a las que refieren a una causa sociocultural. lo que 
incluye que al adecuar el currículum regular., se tome en cuenta el currículo oculto 
que es en el que se manifiestan de manera más directa las que corresponden a esta 
causal. Jurjo Torres hace ref"erencia al currículo oculto como .. a todos aquellos 
conocimientos., destrezas,. actitudes y valores que se adquieren mediante la 
panicipación de procesos de ensei'lanza y aprendizaje y. en general en todas las 
interacciones que se suceden dia a dia en las aulas y centros de ensei'lanza. Estas 
adquisiciones .. sin embargo~ nunca llegan a explicitarse como metas educativas a 
lograr de una manera intenciona1""''8 • 

Sin embargo, la mWlera del cómo el docente lleva su práctica ante la condición 
de ensei'lanza aprendizaje. en cómo emplea medios didácticos para apoyar una 
n.e.e tiene que ver en cómo concibe el proceso de ensei'lanza - aprendizaje y 
cómo piensa que ha de efectuarse. Y sobre todo en la noción que tiene sobre lo 
que es una n.e.e., en cuales pueden ser sus causas~ ya que este es un factor que 
habla del porque un profesor de primada pasa por alto una problemática por 
causa sociocultural. Lo que lleva al plano de Ja formación. en panicular. la del 
maestro normalista, que es en si el que se encuentra en el aula escolar de la 
primaria pública. ••El contenido de la cultura docente está relacionado 
fundamentalmente con el concepto de educación que poseen teórica y 
prácticamente~ así como sus implicaciones en la determinación de la vida 
académica cotidiana··.69 

• En el «Acuerdo número 200. por el que se establecen ••Normas de evaluación del aprendizaje en 
educación primaria, secundaria y nonnar·. se define la evaluacion del aprendizaje ucomo la adquisición de 
conocimientos, el desarro11o de habilidades y destrezas. asi como la formación de actitudes, senalados en 
los programas de estudio. La evaluación del aprendizaje debe realizarse a to largo del proceso educativo. 
mediante una escala numCrica de calificaciones (del O O al to.o. siendo 6.0. el minimo para aprobar). 
Donde la ealificación debe ser proporcional al aprovechamiento alcanzado por et educando respecto a los 
programas de estudio En este sentido la adecuación curricular, no es incluida por este acuerdo. lo que deja 
de lado que una n.e.e. sea evaluada tomando en cuenta dicha adecuación Lo que contradice los discursos 
que hablan de una integración educativa en la que estén presentes los apoyos para acceder a la educación 
.. regular ... sino se considera en este acuerdo la integración como derecho y pane de la diversidad. Ejemplo 
a ello. la Declaración de Salamanca que indica que los programas de estudio deben adaptarse a las 
necesidades de los nif\os y no al rcvcs, donde se habla de revisar los procedimientos de evaluación para 
seguir los progresos de cada nino. Lo cual da pauta para una evaluación no homogCnea que apoye las 
adecuaciones que se rca1icen 
""TORRES. Jurjo. El curricu/o oculto. p 199 
M• PEREZ, Gomez Angel 1 Op cit., p 165 
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Ante ello para conocer más a fondo tal cut:suun ~ postt:riormente tener un ~ie que 
permita un panorama más amplio es princ1palmcn1" el de la preparación ante una 
necesidad educativa especial, lo cual se separa en dos panes paralelas, el de la 
formación bajo un plan 1984 y bajo un plan 1447 · 

El plan 1984 fue impulsado en el periodo prc-s1dcncial de Miguel de la Madrid, 
el cual buscaba la preparación profes1on3l del magisterio a través de la 
profesionalización de la carrera docenle, d1spucs1a por acuerdo presidencial el 22 
de marzo de este mismo ai'\o. Es decir. con este nuevo plan se constiruye Ja 
ubicación de la carrera docente en el nivel de- licenciatura el cual implicó iniciar 
un proceso de reestructuración del sislema de formación de profesores. El plan 84. 
que orientó la formación de profesores entró a panir del curso escolar 1985-1986. 

El perfil profesional que se buscaba en es1" plan era .. El desarrollo de una 
concepción científica y critica de la educación. de la función del profesor en la 
sociedad y de su propio papel como educador en ella. se pretende formar un 
profesional que como sujeto y objeto de transformacJón. sea capaz de promover y 
orientar el proceso educativo ... para la conformac1on de este perfil,. se buscará que 
los planes y programas de estudio promuevan una formación integral 
considerando cuatro lineas de formación bas1cas que son: Pedagógica, psicológica, 
social e instrumentar~ 70 . Por su panc el rcrfil de egreso incluia contar con 
elementos científicos. pedagógicos. humanistJco~- estéticos y técnicos que Je 
permitieran cumplir una serie de objetivos con t-.ase en la reflexión educativa y 
panicipativa. a la visión científica. preservación de la salud fisica y mental 
propia de los educandos. 

El perfil de ingreso y de egreso muestra una v1s1ón dt! lo que se pretendía. pero en 
lo que respecta a una incorporación den1ro de estas reformas a lo que incluye el 
apoyo a las necesidades educativas especia1es era únicamente enfocada a nivel de 
consen.•ación de salud fisica y mental: esto 1nd1ca qut! el maestro tonnado en este 
plan posee una concepción fisico-médico en torno a una necesidad educativa 
especial. Donde la concepción de necesidad educau'a especial no era reconocida .. 
sino que se empleaba el término discapacidad 

Sin embargo. habra de mencionarse que dentro de la formación docente se 
impania la materia de Problemas de aprendizaje en séptimo semestre, la cual se 
indica según el plan de estudios de la siguiente manera: .. El estudio y análisis de 

'?o Planc.w de• c.•.,·111d10 de.' la.\· 11,·c>11e1a111ra.,· en c.•ducac1on prc.•c.•.\colar .l" pnmaru1. P ().. 7 
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los problemas de aprendizaje que se observan entre los alumnos que cursan los 
primeros grados de la educación primaria. es el objetivo central de esta 
asignatura"".71 De ese estudio se desprenderá el conocimiento de los principales 
instrumentos utilizados en la detección y corrección de problemas de aprendizaje. 
Con el objetivo para la materia se reafirma la noción hacia una discapacidad o 
deficiencia. por lo cual para este plan quedan nulas las medidas de apoyo a las 
necesidades educativas especiales. 

Bajo la linea de reestructuraciones que se gestaron en el periodo presidencial de 
Salinas de Gonari. La reforma curricular en la educación básica se inició en 1993, 
creando un nuevo esquema para los maestros de primaria. Y que de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley General de Educación cobró vigencia en todos los 
planteles públicos y privados que ofrecen formación inicial para profesores de 
educación primaria en el nivel de licenciatura. !;>onde es marcado el aspecto de 
que el discurso de cambio educativo está bajo la óptica de interés de mercado y 
de incorporación de elementos que den legitimidad ante el discurso formal que a 
nivel mundial se indica ... La ideología de la rentabilidad escolar. tan extendida y 
querida por las politicas neoliberales de los gobiernos conservadores. provoca 
claramente la devaluación de la tarea educativa, sitúa al docente a merced 
profesional. pues le aboca a la desvirtualización de su función educativa: la 
formación del individuo en la recreación de la cultura. a favor de un simulacro 
entendido como la primacía del rendimiento académico sobre los contenidos 
disciplinares"".72 

De esta manera la reforma normalista en el contexto del Programa de Desarrollo 
Educativo 1 995-2000 estableció como prioridad el desarrollo de una acción 
intensa y adecuadamente preparada para consolidar a las escuelas normales. De 
ello se deriva el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento 
Académicos de las Escuelas Normales. Con cuatro líneas principales: 

Transformación curricular. 
Actualización y perfeccionamiento protesional del personal docente de 
las escuelas normales. 
Elaboración de normas y orientaciones para la gestión institucional y la 
regulación del trabajo académico. 

• Mejoramiento de la planta fisica y del equipamiento de escuelas normales . 

.. , lbid p 78 
'1;: PEREZ. Gómcz Ángel J Op cit. p 177 
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Estas cuatro líneas de trabajo se aplicaron ~ "" aplican de manera conjunta: Sin 
embargo. cabe sei'lalar que este programa de reforma se llevó a cabo en tres 
etapas. en todas las escuelas normales. La primera a partir del ciclo escolar 1997-
1 998, donde la reforma curricular se aplico en las escuelas normales que forman 
maestros de educación primaria. La segunda etapa sobre los planteles que forman 
maestros de educación preescolar y secundaria en sus diferentes especialidades. 
La tercera etapa se abocó a la formación de maestros de educación especial, 
fisica y tecnológica. 

De lo cual a nivel Lic. en Educación Primaria. la aplicación de este plan se inició 
en el ciclo escolar 1997-1998, con los estud 1antes inscritos en el primer grado, 
extendiéndose progresivamente a un grado cada ciclo escolar, hasta alcanzar su 
aplicación plena en el periodo 2000-2001 Este hecho nos habla de que en la 
actualidad .. la mayoria de los profesores que se encuentran en la Primaria 
Pública. corresponden a una formación ba.10 el plan 1984 y sus antecesores•. que 
concibe a las necesidades educativas especiales bajo una línea de deficiencias y 
d iscapacidadcs. 

El perfil que busca este plan 1997, tiene la prioridad de cubrir las demandas que 
la reforma educativa.. pero en si los enfoques y contenidos del vigente programa 
demandan competencias profesionales que no son atendidas en el plan anterior. 
Por su parte el perfil de egreso esta definido de la siguiente manera .. Las 
competencias que definen el perfil de egreso se agrupan en cinco grandes 
campos: habilidades intelectuales especificas. dominio de contenidos de 
ensei'lanza, competencias didácticas. identidad profesional y ética, y caP..acidad de 
percepción y respuesta a las condiciones de sus alumnos y del entorno de la 
escuela""73 Esto imp1ica en discurso quC' eJ egresado de educación primaria tiene 
el fundamento para dar una respuesta a las d1st1ntas condiciones de Jos alumnos, 
lo cual incluye a las n.e.e. 

• El plan 1972 y 1975, ?SR. en los que no hay clcmen1os que pos1bal11cn el reconocimiento a la diversidad 
educativa y mucho menos una perspectiva hacia la atencron de n e e, ya que las lineas se les fonnaba hacia 
la educacion especial fue con una connotacion de deficiencia yto discapacidad De esta manera, el plan 
1972 manejó Ja materia de didilctica especial en cuano semestre. teniendo como base las materias de 
psicolo11ia 11eneral l. 11 C tero y 2do. scm.) y psicolop.1a infantil l. 11 (3ro y 4to sem.) Por su panc tanto el 
plan 1975 y 1975R.., se deja de incluir la materia de d1dacuca especial, y sólo se enfocan a materias de 
psicología de 1 ro a 4to scm Lo cual muestra que para los docentes que cuentan con por lo menos 1 5 años 
de servicio corresponden al plan 1975, ya que la primera gencracion bajo el plan 1984, egreso en 1988. 
Ello habla de que muchos de los docentes actualmente a carl!!.o de grupo, no cuentan con los elementos 
para integrar al currículum regular a nif\os que presenten n e e As1 como tampoco. una sensibilización 
~,:icia la detección y atención y particulannente a las que refieren por causa sociocultural. 
· /'/ant.• ... dt! e.'itudu1 dt.• lu.'i lu.:enc1atura ... en eJu,·ac..:1011 pr.tt.'.'if.:olur y pr1mana. P J 1 
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En lo que respecta a la formación dirigida a la atención y/o detección a las 
necesidades educativas especiales. el plan 1997 incluye la materia de Necesidades 
Educativas Especiales en el tercer semestre. la cual dentro de Ja explicación de 
objetivos que se indican se encuentra entre lo mas relevante lo siguiente: uEl fin 
de este curso es que los estudiantes normahst.as adquieran conocimientos y 
desarrollen habilidades y actitudes que les permitan identificar o atender. según el 
caso, las necesidades educativas que presentan algunos nii'los. Los nii'los con 
necesidades educativas especiales son aquellos que. para lograr los propósitos 
educativos y tener acceso a los contenidos estahlec1dos en el currículo,. requieren 
de la provisión de mayores recursos y de estrategias pedagógicas dif"erenciadas: 
es decir las n.e.e .. no son sinónimo de discarac1dad ... EI conocimiento de las n.e.e 
y de las estrategias para su atención permiura que los futuros maestros asuman el 
compromiso de ofrecer una educación de cahdad para todos los nif'los .. reconozcan 
el derecho a la igualdad de oponunidades y conciban la diversidad como un 
rasgo de la sociedad humana que estara presente en el aula. lo cual implica 
combatir la segregación y discriminación ..... 74 

En su objetivo se habla sobre el conocimiento de n.e.e. en el sentido de acceso al 
currículo". lo cual es un gran avance respecto al plan 84, ya que se ve a la . 
diversidad como parte de la realidad educati,·a. sin embargo. al revisar los 
contenidosºº que da desarrollo a esta materia de Necesidades Educativas 
Especiales, cabe sei'lalar que se sigue dado mayor eníoque las n.e.e por causa 
fisíca y psicológica en la línea de discapacidad. Y aunque se le proporciona una 
base mas sólida en tanto a la diversidad y. por tanto, en la atención a estas en su 
practica: la causal social es en menor medida. Lo que en la cotidianidad del aula 
se encuentra como reconocimiento de que el medto si influye en el aprendiz.aje~ 
pero no lo reconocen como generador de una posible n.e.e. De igual manera se 
habla de combatir a la segregación y discnmmac1ón. lo que habrá de manifestarse 
en una practica inclusiva que incluya el reconocimiento caracteristicas en el 
alumnado ya sean por causas fisicas. cogn11n:as o sociales~ que den un matiz 
propio en el estilo y ritmo ante el aprendizaje. 

A este respecto es importante rescatar que la preparación del docente bajo el plan 
1997 a este respecto, tiene mayores elementos para reconocer una n.e.e y, por 
tanto,. en estar en condición y más abieno a brindar atención a una n.e.e, lo cual 
permite un mejor vínculo entre USAER y la familia 

74 Jbid. P 7S-76. 
•• Los conlenidos que se llevan a cabo en Ja materia de N. E. E de Ja Lic en Educación Primaria se divide en 
tres bloques: el primero Diversidad en Ja escuela primaria., el siguiente en n.e.e asociadas con aJguna 
discapacidad y el Ultimo en Atención de los nii'los con o.e.e 
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El plan 1997 incluye una v1s10n a nivel de necesidades educativas especiales, 
punto que es rescatable en comparación con el plan 1 984. Se habla sobre la 
diversidad, en si hay mayor preocupación hacia el apoyo a este tipo de 
necesidades. Sin embargo, la moneda sigue en el aire, ya que no se verán 
resultados de este plan por lo menos hasta uno o dos ai'los después .. º; hasta que la 
primera generación de docentes formada bajo este plan se'encuentre con la total 
responsabilidad frente a un grupo. Y ante ello la esperanza de que lo indicado en 
el Plan 1997, no quede como un discurso más que no se lleva a la realidad. 

Sobre la formación docente la Declaración de Salamanca dice lo siguiente en sus 
puntos 40 y 4 1 : 

Punto 40. La preparación adecuada de todos los profesionales de la 
educación también es uno de los factores clave para propiciar el cambio 
hacia las escuelas integradoras. 

Punto 41. Los programas de formación inicial deberán inculcar en todos 
los profesores tanto de primaria como de secundaria, una orientación 
positiva hacia la discapacidad que permita entender qué es lo que puede 
conseguirse en las escuelas con servicios de apoyo locales. Los 
conocimientos y las aptitudes requeridas son básicamente los de una buena 
pedagogía. esto es, la capacidad de evaluar las necesidades especiales. de 
adaptar el contenido del programa de estudios, de recurrir a la ayuda de la 
tecnología, de individualizar los procedimientos pedagógicos para 
responder a un mayor número de aptitudes. etc. En las escuelas normales 
se deberá prestar especial atención a preparar a todos los profesores a que 
ejerzan su autonomia y apliquen sus competencias a la adaptación de los 
programas de estudios y la pedagogía a fin de que respondan a las 
necesidades de los alumnos, y a que colaboren con los especialistas y con 
los padres"n. 

En este sentido la Declaración de Salamanca habla sobre una formación docente 
que incluya en su acción la adecuación curricular a fin de que se atiendan las 
necesidades de los alumnos. Así como el apoyo de instituciones que posibilite la 
colaboración con pad.res de f"amilia y especialistas. Lo que indica que a nivel 
discurso formal se dan lineas para llevar a cabo una integración educativa, en la 
que se reconozcan a las n.e.e como parte de la diversidad educativa. Donde la 

••• La primera generación frente a grupo bajo el plan 1997. inicio en el ciclo escolar 2001-2002 
7~ DeclaraciOn J,• Salama11co y Marco dt• Accuin para la~'f' /\~E.E. p ':!7 
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!unción de las escuelas integradoras se sustenta en el discurso de educación para 
todos .. 

Sin embargo, el punto de encuentro sigue siendo el cómo del discurso se pasa a la 
práctica. cómo se llevan a cabo las contextualizaciones para que se reconozcan 
los múltiples actores que llegan a afoctar el aprendizaje. En este sentido el factor 
sociocultural, mantiene esa linea entre lo oculto y lo visto; oculto porque se 
omite de lo que pasa en la cotidianidad del aula y visto, por que cuando se percata 
de este factor como generador a una problemática de aprendizaje, el apoyo es 
menor porque es cuestionar por una pane toda una dinámica familiar y por otra el 
proyecto en conjunto entre el docente, institución de apoyo y la familia. 

Retomando el aspecto didactico y la formación que se ven manif"estados en la 
práctica cotidiana, en la atención a unan.e.e. En la conjunción con la integración 
educativa y con la adecuación curricular como estrategia metodológica que 
posibilita dicha integración. Para lo cual es necesario aclarar en primer lugar la 
concepción de ambos elementos que intervienen en la acción de la práctica 
educativa ante una necesidad educativa especial y su reconocimiento a las que
refieren por causa sociocultural. 

La adecuación curricular comprende dos concepciones que brindan elementos 
hacia la comprensión del papel que se juega en tomo a ella: 

Adecuación Curricular "Un continuo de modificaciones en algún o algunos de los 
elementos del currículo de Ja educación básica que permita ajustar Ja propuesta 
educativa a las caracteristicas y necesidades educativas especiales que puedan 
presentar las alumnas y alumnos con discapacidad en el proceso de aprendizaje 
escolarn. 7 r• Esta primera definición hace aportaciones importantes respecto al 
ajustar la propuesta educativa a las caracteristicas y necesidades que se presenten,. 
ya que aqui ya habla de conciencia a la diversidad. sin embargo, cae de nueva 
cuenta en el término discapacidad, ya que éste se refiere a la falta de capacidad 
física o intelectual, pero no entra en los factores tamiliares. sociales, ambientales 
que influyen en el aprendizaje del sujeto en tormación. 

Adecuación Curricular: .. Las adaptaciones curriculares pueden ref"erirse tanto a 
modificaciones en la metodologia o en las actividades de ensei'lanza y aprendizaje, 
con cambios en el tiempo previsto para alcanzar los objetivos, siendo estos los 
mismos que los del resto de los alumnos. priorizando determinados objetivos o 

7
" Anrolo¡:ia de Educación r: .. pt?cial. P 143. 
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contenidos ... 77 Esta definición, hace menc1on de una adecuación en la 
metodología y en las actividades, pero que se ven presionadas por un periodo en 
particular para alcanzar un objetivo, el cual según esta definición será el mismo 
para todos: lo que llevaría. a un plano contrario de integración. 

De ambas nociones· es· notario que no hace una aclaración respecto a cómo 
pueden ser estas adécuaciones, ya que éstas pueden ser en dos dimensiones: 
La primera a ,ia· que refiere al aspecto fisico-ambiental, que corresponden a 
aspectos de con-diciories arnbi_entaJes en cuanto a espacios, mobiliario, ventilación 
Juminosidad, etc. Así como Jas que corresponden a Jos auxiliares personales 
derivados de una n.e.e por ·causa. física como lentes. implementos auditivos, 
prótesis. etc. 

Una segunda dimensión en adecuación curricular' comprende dos partes. Una la 
que corresponde a las adecuaciones al acceso del currículo y la otra a la 
adecuación del currículum en si..De lo cual la primera se refiere a la provisión 
de recursos, es decir. la parte técnica que va a permitir se lleve a cabo. La 
segunda corresponde a la adecuación de propósitos, de contenido, de didáctica, 
de valoración/ evaluación. 

De esta manera un acercamiento que se hace sobre la noción de adecuación 
curricular indica que es aquella que permite una modificación que se realice a la 
programación de objetivos. contenido, metodología, actividades, estrategias, 
recursos ambientales, criterios de evaluación~ de tal manera que se atiendan las 
necesidades educativas especiales manifestadas por sus distintas causas. 

En lo que respecta al papel del docente ante la adecuación curricular, se ha 
indicado que ésta debe ser un trabajo conjunto entre institución y escuela, pero 
más bien entre el docente que está a cargo del grupo, con sus iguales y bajo el 
apoyo de USAER. Además, que la adaptación curricular incorpore que se de en 
beneficio del logro de un aprendizaje y que éste puede ser por múltiples causas, 
pero en particular la que refiere a la desventaja sociocultural, ya que ésta 
involucra tomar en cuenta que sus alumnos se desarrollan y conviven en un 
medio y que este influye en la manera de acercarse al aprendizaje ... Una clara 
responsabilidad profesional de los docentes adecuar de manera autónoma el 
currículo a las características de los alumnos y de su contexto natural y social de 
modo que los procesos de aprendizaje garanticen el desarrollo de capacidades 

7"7 BA()TIST A. Rafael Op.cir. p 18 
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autónomas en pensar,. sentir y actuar y no una mera y efimera acumulación 
enciclopédica de conocimientos sin sentido,,,,7

K 

Adecuaciones··· 

+ 
1 

De accesibilidad al Currículo 

1 

Fisico - ambientales 

1 
1 - Arquitéétófi.icas 

- De mobiliario y equipo 
Curriculares 

l 
- Auxiliares personales Acceso al curricu1o 

~· 
A los elementos del 

Provisión de recursos: currículo: 
- LCnguajes alternativos (comunicativos) - Propósitos 
- Adaptación de textos - Contenidos 
- Adaptación de material gráfico - Metodología 

- Evaluación 

Por su pane Ja integración educativa refiere como el conjunto de oftecimientos y 
de servicios educativos que se ponen en práctica para que a cada alumno se le 
permita la máxima integración instructiva y social. Sin embargo, la cuestión 
esencial es cual es el papel del docente frente a la integración educativa, puesto 
que es una actividad que recae directamente en él. al ser quien se encuentra como 
agente formador directo dentro del salón de clase. pero no por ello se le da la 
responsabilidad total, ya que no es únicamente labor del docente. sino una 
conjunta colaboración que comprende a todos los agentes f"ormativos que 
intervienen en el educando. Esto es. que para lograr Ja integración electiva del 
sujeto con necesidades educativas especiales al aula regular, es indispensable el 
apoyo constante por parte de Ja familia., el medio, Ja sociedad. Que vaya más allá 
de Ja intención aparente implementada por los discursos f"ormales. que bajo fines 
ajenos a principios educativos. limita el apoyo a educandos. 

7 "° PEREZ. Gómez ÁntEel J. Op cit .. p 134 
••• Anto/ogia de F..ducacu»t E.'pecial. p 145 
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Donde la integración es .. responsabilidad y compromiso de la educación en 
general. ella tiene que satisfacer las necesidades educativas especificas de todos 
los alumnos ... La integración requiere no sólo del deseo o la intención,. sino de una 
verdadera trasformación de Ja concepción de los centros educativos. desde la 
organización y las prácticas educativas. lo que implica la panicipación 
corresponsable de Ja comunidad escolar (autoridades educativas. maestros. 
auxiliares educativos, padres de familia. alumnos, trabajadores manuales y 
administrativos"~ .79 

En sentido de integración es preciso mencionar que el modelo que se implementa 
en México es retomado de Ja experiencia en Inglaterra. pero principalmente de 
España, quien inicia en 1978 con investigaciones sobre integración educativa, la 
cual se concreta en el Real Decreto de Ordenación de Educación Especial, el cual 
se modifica en 1994. donde se realizan cambios conceptuales. retomando el 
concepto de necesidades educativas especiales implementándose en Ja Ley de 
Ordenación General del Sistema Educativo. Lo que es tomado para el modelo 
educativo mexicano en lo que a educación especial refiere. 

De esta manera,. México toma experiencias que aunque si bien refieren a la misma 
problemática, cabe señalar que al aplicarlas al contexto mexicano habrá. que 
considerar las caracteristicas propias. Donde el factor sociocultural representá . un 
papel importante al ser éste en el que el alumno se desarrolla, pero que llega á 
determinar el aprendizaje que se logre. sobretodo si se habla de un - medio 
desfavorable que reduce el apoyo dado por la familia. 

De lo cual la integración educativa incluye una labor en conjunto entre el docente, 
la institución de apoyo y la familia. que en común b;inden elementos que 
permitan al alumno con necesidad educativa especial acceder al curriculo regular, 
acceder a la convivencia cotidiana del aula~ sin tener que ser discriminado o 
excluido por manifestar una diferencia que lo aleja de la supuesta normalidad. 
Reconociendo su ritmo ante el aprendizaje. En este aspecto el maestro que se 
enfrenta ante la integración educativa. presenta un desempeño que se ve matizado 
por distintos factores como lo es su formación que .. como ya se hizo notar en el 
punto anterior. el docente que se encuentra en este momento en aula de Primaria 
Pública corresponde a un plan de formación que no sentó las bases ante una 
diversidad de necesidades educativas especiales y, por tanto, requieren de un 
apoyo entre las cuales se encuentra la integración educativa. 

79 A11toln~ia de Educación /i:.\]Ncial. P 33. 
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El que el docente no tenga un fundamento sobre lo que refiere una necesidad 
educativa especial. limita la atención que se brinde ya que por principio no podrá 
detectar su presencia, el cómo apoyarlas y aceptar la colaboración con la instancia 
de apoyo. Lo que reduce la sensibilización ante una problemática por causa 
sociocultural, ya que si no se conoce que el medio desfavorable llega a determinar 
que el alumno se acerque al aprendizaje de manera diferente que el resto de sus 
compai'leros; el profesor corre el riesgo de acentuar una práctica homogeneizante 
y que excluye el reconocimiento de la diversidad. 

En este sentido la importancia de reconocer la diversidad es dado en que el 
docente no puede pretender que todos sus alumno respondan de la misma manera 
a lo que enseña, ya que no se trata de una práctica conductista que busca 
reproducir lo dicho por un discurso descontextualizado como verdadero. Y por 
otro que bajo la idea modernizadora trata de normalizar~ o más bien nonnar a sus 
alumnos al estándar dado. Por que si bien es cierto que la palabra diversidad 
puede ser empleada para ocultar fines que hacen creer que la atención se acerca a 
todos; también es cieno que en esencia la diversidad es respetar las distintas 
maneras en que el sujeto se desarrolla, y que es precisamente este desarrollo el 
que habla de una realidad en movimiento. 

En este sentido puede hablarse que la presencia de una n.e.e en el aula, en la 
escuela. es percibida en un enfoque miope. que bien puede ser por conveniencia o 
comodidad en que es más fácil llevar una apariencia de que todo esta bien y no 
entrar en problemas•; O por que simplemente no se conoce al respecto de la 
presencia de una problemática de este tipo, auque aqul cabe cuestionar si 
realmente no se conoce o no se quiere conocer. Jo que IJeva a hablar Jos cursos 
brindados a docentes como medios de actualización. Los cuales no se enfocan 
ante el conocimiento de apoyar a una necesidad educativa especial. Por ejemplo, 
los recientes cursos de verano a los que acudieron los docentes se enfocaron a la 
enseñanza de español y matemáticas. Donde el docente selecciona uno adecuado 
a su nivel. De los cuales se encuentran los siguientes: 

• En el acercamiento de campo con el USAER No. 38 del Municipio Ja Paz en eJ Estado de Mcbcico. Se 
encontró que eJ apoyo que se pide por cuerpo docente a USAER es mínimo ya que por cada grado, que 
puede ser abarcado por dos a cuatro docentes (dependiendo Ja población escolar). Jlegan a manifestarse 
dos casos o nin1!fUno. Lo que por ejemplo en una de las cinco escuelas que cubre esta instancia tiene una 
población total de 818 alumnos, con una planta docente de 20 elementos. de lo cual se pide apoyo a 
USAER de sólo 7 nii".tos del total de alumnos que comprende esta escuela. Lo cual habla de que los 
docentes no reconocen la presencia de una n.e.e. pero sobretodo a las que refieren a causa de desventaja 
sociocultural ya que no es posible de que de una escuela con dicha población sea tan reducido el apoyo 
que se solicita., puesto que el medio en que esta escuela se encuentra manifiesta carencias marcadas. 
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-Educación ambiental 1 
-Elaboración y uso del material didáctico para la lectura 
-Los problemas con fracciones y su significado 
-El uso de la tecnologia en la enseñanza de las matemáticas 
-Las capacidades coordinativas y el desarrollo motriz en el alumno de primaria 
-La calculadora en la resolución de problemas y juegos matemáticos 
-El juego como medio importante en la enseñanza y aprendizaje 
-La creatividad en el tercer ciclo de primaria 
-¿Cómo hacer matemáticas? Estrategias didácticas del constructivismo para hacer 
y aprender matemátjcas en Ja escuela primaria 
-Los medios de comunicación en Ja prilctica educativa 
-Aprender el tiempo y espacio en la historia y geografia 
-Seguridad y emergencia en la educación primaria 
-El uso de técnicas grupales en el desarrollo de habilidades en el alumno de 
educación primaria 
-El director escolar. gestor de aprendizajes cooperativos 

Esto nos da un indicador más sobre el poco interés que se tiene ante la 
actualización docente respecto a la atención de necesidades educativas especiales. 
El hecho es que los docentes que se preocupan de tal realidad son aquellos que lo 
hacen de forma autodidacta o por elementos que llegan a ellos."Un elemento más 
que nos muestra las intenciones controladoras del proyecto es la denominada 
formación. capacitación y actualización de la planta magisterial, puesto que en 
términos de puntaje se otorga la misma cantidad a un curso de muy dudosa 
calidad ... en dichos cursos se lleva a cabo una actualización superficial de las 
diversas asignaturas que los maestros impanen. se les da una abstracta teoría 
pedagógica y se les adiestra en el manejo de técnicas didácticas que privilegian Ja 
transmisión de la información; de esta manera se les presenta la educación como 
un proceso separado de la vida sociar~.im 

Los cursos que se enfocan a la atención a Ja diversidad se les proporciona 
unicamente a los docentes con Licenciatura en educación especial delos cuales.se 
encentran: · , 

-La lógica matemática desde un enfoque psicométrico en alumnos de_ preescolar y 
primaria en los Centros de Atención Multiple y USAER . · · 
-El fomento de la competencia comunicativa como estrategia para Ja" atención a la 
diversidad . 

140 LOYO. Aurora (coord.) l..o.\·ac1ore.,·soc1a/e.\·ylaeducació11. p :?:?7 
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Esto da un panorama de cuál es el. enfoque, ya que presenta una linea hacia al 
diagnóstico psicológico. más que pedagógico. donde Ja atención a una n.e.e por 
causa sociocultural no es considerada.· Por otra pane, si bien es cieno que Jos 
cursos no son la totalidad del conocimiento o la actualización que requieren para 
enfrentar una necesidad educativa especial. también es poco el interés por el 
acceder a esta información. 

En este caso se mencio,;~·; que.· a. partir. del 2000 el•. PrÓgrama Nacional de 
Actualización Permanente'.(PRONÁP)"orTece·.el cúrso'.·nacional de integración 
educativa a todos los profesores .de educación especial :y" docentes regulares que 
deseen tomarlo. sin"embaigo. es mínimo.el número de:· docentes que toman este 
curso. .-<:~:. · : .. \;<;. 

,;</-' 

Para el curso naci~nal se prop~r~ionan "videos y pu.blicá.ciCmes que se editaron en 
1999 por Ja Dirección General· de. ln.v,.stigación :Educativa, produciendo un 
paquete de vid.ea programas, con 'el (propósito de .. ofrecer a Jos involucrados 
elementos de análisis y reflexión alrededor.de los propósitos establecidos en el 
plan y programas de estudio para le. educación primaria y sobre los principales 
problemas que enfrentan en el aula, la escuela y Ja educación especial. Este 
material además de distribuirse entre el personal docente y directivo. también se 
colocaron en los Centros de maestros y en las bibliotecas de las escuelas 
Normales de todo el pais. Lo que habla de que el material es accesible a los 
docentes y que es aqul donde entra en juego su interés por mejorar su práctica., 
pero sobre todo en atender la diversidad traducida en múltiples maneras entre las 
que se encuentran la atención a las n.e.e. Y no sólo cumplir con el curso para 
ganar puntos de escalalón. 

Los videos que se presentan en el curso de actualización respecto a Ja educación 
especial se comprenden los siguientes: 

1 )Las condiciones básicas para Ja integración educativa. 
En este video se describen las condiciones que deben reunir las escuelas para 

apoyar Ja integración de alumnos con n.e.e y· se plantean sugerencias de lo que 
pueden hacer Jos docentes cuando no cuentan con tales condiciones. 

2)Las necesidades educativas especiales de los niilos con necesidad auditiva. 
Se analiza Ja discapacidad auditiva y los factores que determinan las lormas en 

que se puede manifestar. De Jo cual se ofrecen recomendaciones para que el 
docente realice su práctica en el aula integrando niilos con esta n.e.e. 
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3)¿Es posible integrar niños con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad intelectual'? 

En este video se describen los criterios que hablan sobre esta discapacidad. De 
igual forma se explica la imponancia de una evaluación integral y de las 
adecuaciones curriculares. 

4)La integración de los niños con necesidades educativas especiales asoCiadas a 
discapacidad visual y los apoyos personales. . . 

Aqul se explica en qué consiste la discapacidad visual y las caracterfsticas 
generales que manifiestan los niños que la padecen. Para ello·· se~ presentan 
estrategias de trabajo, asi como materiales adecuados. ·· · 

5)Las adecuaciones de acceso y la integración c;le niños con n.e;e'a50ciados a 
discapacidad motora. . .· ;· 

Bajo este video se habla sobre esta problemática, priorizandoenestructura·para 
su apoyo como lo es el mobiliario, instalaciones y apoyos específicos. que 
requieren. ,,....., 

6) Alumnos con necesidades educativas especiales asociadas al ·ambicb'nte social y 
familiar ·· } .• , · · 

Es en este video donde se explican las caracteristica.S dé_'Una n.é:e ¡)Or esta causa. 
así como la importancia·de'que: la escuela ·manifieste· una pcistu.ra··de· respeto· a la 
diversidad que setraduzca.:c:n sú actividad escolar. . .· · : . .: ·<. .. :<: .·~· ·· 

·:.··: ~' :· 

El contenido de la. mayoría·de.los videos se refiere a.la .ate~~ló~·de n.e.e por 
desventajas fisicas ·o<psicológicas (audición, discapacidad inteleétual, visual, 
motora). Y donde,·a pesar de ubicarlas como una necesidad educativa especfal, lo 
siguen planteando desde la noción de discapacidad. 

Por otra pane, los videos proporcionan información o concientizacion respecto 
a la integración al currículum regular. Por lo que cabe aclarar que el tondo de la 
integración educativa no es sólo la estrategia de un discurso modernizador que 
llegue a disfrazar la exclusión en un discurso de integración; sino de aceptar y 
conocer las distintas formas de aprender que pueden estar dadas por diversas 
causas y que no por ello dejan de penenecer a lo.conocido y establecido como 
normal. Lo que indudablemente requiere un apoyo el cual, no ha de llevarse 
únicamente en la parte instrumental, sino con toda una sensibilización ante la 
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problemática manifestada ... El papel del maestro en el proceso de integración 
educativa .. no va a significar para el maestro el trabajar más, sino trabajar de 
manera distinta. El alumno con n.e.e no es el que aprende menos,. sino el que 
aprende de manera distinta. El maestro integrador no deberá enfrentar el reto 
aislado .. más que maestros integradores, hay escuelas integradoras".81 

En la práctica cotidiana se llega a olvidar que los alumnos son sujetos y que. por 
tanto, traen consigo todo un matiz de fbrmas de desenvolverse, las cuales son 
conformadas en el medio sociocultural en que se han desarrollado, en el que han 
vivido y que hablan de maneras distintas de pensar, de sentir, de aprender ... El 
sistema educativo en su conjunto y la cultura académica en particular pueden 
entenderse como una instancia de mediación cultural entre los significados, 
sentimientos y conductas de la comunidad social y los significados, sentimientos 
y comportamientos emergentes de las nuevas generaciones".82 

"~ A1110/0j!/a de Edu~c/Ó/1 Especia/. p S2. 
K- PEREZ. Gómez Angel. Op.cit.. p :?:SS 
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2.3 lnstituciones de apoyo a la escuela regular 

Desde que se institucionalizó Ja_ educación esl""'c1a1: las concepciones que han 
intervenido en su desarrollo, hablan de lo~ modelos organizativos que se han 
llevado y sobre todo en Ja torma de atender" problemáticas de índole especial y 
panicularmente_en tiempos actuales en cómo enfrentar y apoyar una necesidad 
educativa especial por desventaja sociocuhur~l 

Una primera mención a este respecto se d:.i en 1 861 en Ja Ley de Instrucción 
Pública. refiriéndose a las personas con d1~capacidad. donde se dispuso Ja 
creación de una escuela para sordomudo~ Ln 1 870 se estableció Ja primera 
escuela para Jos personas ciegas Ja cual en 1971 se decreta un impuesto a la 
lotería pública para sostenerla. Exp1d1endos,· en 1872 un reglamento que 
establecía la educación y asilo de ciegos de ambos sexos. Así en 1880 se aprobó 
el reglamento para la enseñanza de sordomudo'.'-

Para 1915 se fundó la primera escuela en el pa1s para la educación de los niños 
con deficiencia mental. en Guanajuato v en 191 7 ~e estableció Ja escuela Normal 
de Guadalajara. Posteriormente con la· creac1on dc la Secretaria de Educación 
Pública se realizo en el primer congreso dc:-1 niño mc.x1cano. que proporcionó el 
estudio del nii"lo mexicano en sus aspectos hrolog1co_ psicológico y pedagógico. 
Dos ai"los después como resultado del segundo congreso del niño mexicano .. se 
crea el Departamento de Psicopedagogio e H1g1enc escolar. que incluía entre otras 
acciones la de la pedagogia, salubridad escolar y escuelas especiales. El cual 
orientó sus acciones para conocer el desarrollo lis1co. mental y pedagógico del 
niño mexicano: así como el estado de salud y valorar aptitudes fisicas y mentales 
de los alumnos para diagnosticar a los niilos anormales 

Durante el periodo de los años veinte y mediados de los treinta, el ámbito médico 
manifestó preocupación por los niños deficientes mentales a quienes se les 
consideraba enfermos con tendencias anusociaJes que podrían constituir un 
peligro para la sociedad. Asi en 1925 se creó el sen·1cio de anormales mentales en 
la Escuela de orientación para varones y niñas. el cual dependia del Distrito 
Federal y de Ja SEP. Por su pane. Ja Universidad Nacional Autónoma de México 
formó grupos de niños con deficiencia mental, los cuales eran atendidos por 
maestros en la escuela de experimentación pedagógica de la misma. 

• EZCURRA. ?\1a.rquez A11d/1s1s h1.<>10rtco dt!l dttsarrul/o J.._• la L'Úm.:uc..·1011 e~]h!Ctal en Mt!r1co. P 13-30 
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El Depanamento de Psicopedagogia e Higiene Escolar creó en 1932 grupos de 
ninos anormales en centros hospitalarios que se ubicaron en la Policlinica de 
Peralvillo. Creándose en 1935 el Instituto Médico Pedagógico en el parque Lira. 
Lo que dio paso para que en 1936 se fundará el Instituto Nacional de 
Psicopedagogla, con función hacia la investigación, al que se adscribió el 
Instituto Médico Pedagógico. Donde se crea también la escuela para ninos 
lisiados. 

En 1937 se crea la Clinica de la conducta y de Ortolalia con objeto de realizar una 
evaluación interdisciplinaria y brindar atención médica especializada a los ninos 
con problemas en el desarrollo o la conducta asi como atención pedagógica a 
problemas de lenguajes y audición 

Al modificarse la Ley orgánica en educación se posibilita la creación de escuelas 
para la formación de maestros en educación especial. De esta manera; en. 1943 la 
Escuela Normal de Especializaciones del Instituto Médico Pedagógico se imparte 
la carrera de Médico especialista en la educación de anormales mentales y 
menores infractores a cargo del doctor Solís Quiroga · 

En 1949 se creó el serv1c10 para la atenc1on .. a Ías personas· con· impedimentos 
motores, lo cual llevó a fundar la Central Pedagógica Infantil, la cual dependía de 
la Secretaria de Salubridad y Asistencia. ·. 

'·,· .~~~- - . '' ·'.~: ,- -, : , 

Para 1951 s.; funda el lnstitut~ M~iicli~b cle' Au'cliclón y Le~guaje para la 
atención de ninos, así como la formáción :de especialistas. Y para ·1953 se fundó 
la Dirección. General de Rehabilitación, . que dependía· de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia. Así mismo el sector salud funda el Instituto Nacional 
para Rehabilitación de niflos ciegos con la cual se crea· una escuela para niflos 
ciegos dependiente de la SEP. 

Siendo secretario de educación Jaime Torres Bodet se crea Ja Oficina de 
Coordinación de Educación Especial, adscrita a la Dirección General de 
Educación e Investigación Científica; a cargo de ella quedó la profesora 
Oldamaria Mayagoitia, quien a nivel nacional llevó el programa de grupos 
integrados, los cuales cubrían las necesidades sólo de primer grado de educación 
primaria abocándose a la atención temprana de deficiencia mental. 
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Con la creación de Coordinación de Educación Especial dió.paso a que en 1966 
se crearán en el Distrito Federal diez .escuelas de educación especial y seis 
escuelas en el interior de la república en los. estados de San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Aguascalientes, Yucatán. Puebl_a y Sinaloa. 

En los años sesenta instituciones como el ISSSTE y el IMSS, iniciaron el servicio 
a niños con trastornos de audición y lerigua.1c .. fusionándose en 1.962 el Instituto 
Nacional de Audiología y Foniatria con la· Escuela Nacional de Sordomudos, para 
dar lugar al lnstituto Nacional de la C.omun1cac1on Humana 

Para 1970 se crea por decreto:presiclencial .1a· Dirección .General .de .Educación 
Especial, iniciando con ello Ja·_sistematización de .la .educación especial en el 
ámbito educativo directamente;· Estando a.1 trente Margarita Góme:i·: Palacio 
dando prioridad a los problemas de aprendi=je implementando centros 
psicopedagógicos. 

En 1973 se realiza un convenio entre la Secretaria de Salubridad y ~sistencia, la 
Secretaria de Educación Pública y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, para la creación de los Centros de Rehabilitación y Educación Especial, 
cuya finalidad fue la de brindar una atención integral de rehabilitación, asl como 
los apoyos técnicos para atender a los ninos con trastornos neuromotOres~- de 
visión. audición y deficiencia metal. Dando paso la creación de 256 escudas en 
la República sobre distintas especialidades En 1976 se crearon grupos integrados 
para niños sordos que funcionaban en escuelas regulares. 

Al inicio de la institucionaliz.ación de las e!'.tcuelas de educación.'. __ e_s~Cfal, se 
seguía un modelo asistencial en el cual se dedicaba atención' a ... íactores 
determinados~ ya fueran problemas visuales~ auditivos; neur01ógicos. 
Posteriormente, se incorpora a la atención a los deficientes mentales. Este modelo 
continuó hasta que se instauró el CREE .. 

Los CREE, presentan un modelo de intervención multidisciplinaria para el 
mejor servicio a los sujetos demandantes de educación especial, por otra parte, 
los CREE se enfocaron brindar atención a sectores donde no se encontraban 
instituciones especializadas. 

La función de los CREE, abrió camino a nuevos servicios como: 
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-La organización de un diagnóstico psicopedagógico que integrados con el 
diagnóstico médico y social, permitia tomar las medidas peninentes de atención. 

-Organizar grupos para aquellos nii'los que. requieran educación especial y no 
puedan asistir a una escuela regular o necesiten tratamiento médico conjunto. 

-Organizar servicios de nivelació·n -para n1nos, :_que· aSis~ ·a· 1a __ escuela común, 
presenten problemas especfficos de aprendiza.1.: 

-, ·-... 
Este modelo organizativo fue el primero .que de·· manera fbrmal; comienza a 
brindar elementos hacia la educación, aunque cabe mencionar que dentro de. un 
modelo conceptual se ubica a nivel de educación especial, conio parte de brindar 
un conjunto de elementos y medios. Ademas de que presentó de mayor manera 
una tendencia de apoyo médico y de ciena. forma deja deslumbrar el apoyo 
psicológico, pero no se manifiesta un apoyo pedagógico. 

En 1991 al quedar oficializada la integración educativa como uno de los objetivos 
educativos se implementa por pane de la Dirección General de Educación 
Especial un programa de integración educativa a nivel nacional, mediante los de 
Centros de Orientación para Ja Integración Educativa que tenia Ja finalidad de 
sensibilizar y difundir aspectos sobre la integración. Brindando atención en el 
aula regular, en aulas especiales dentro de Ja escuela regular, atención a centros 
de educación especial y atención a nii'los en situación de internamiento. Sin 
embargo. a f"alta de un marco de normatividad este programa desaparece. 

En 1992 en un marco de Educación para Todos. se inician reformas en el ámbito 
educativo. concretándose la Modernización de Ja Educación Básica, asi como la 
modificación al Tercero Constitucional y el paso de la Ley Federal de Educación 
a la Ley General de Educación, se abre espacio en la atención de educación 
especial, ya bajo una concepción de necesidad educativa especial. 

Para 1993 se establece el Proyecto y los Lineamientos para la Educación 
Especial, el cual es publicado por la Dirección de Educación Especial, en los 
cuadernos de Integración Educativa, en 1994. Presentándose en cada uno de ellos 
las líneas de acción, donde entran en juego con mayor imponancia, y ya con una 
marco de normatividad las instituciones de apoyo. Encontrándose CAPEP, CAM 
yUSAER 
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CAPEP (Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar). "Se 
insenaron principalmente a la prevención. atendiendo las desfases en el desarrollo 
de los niños. en f"orma individual o en pequeños grupos, con la intención de ser 
devueltos a su escuela original. una vez terminado el tratamiento ... 83 Este modelo 
presenta una tendencia más dada al diagnóstico a manera preventiv~ la atención 
psicopedagógica que el nombre indica está delineada en un factor más psicógeno 
y fisico. por tanto, el apoyo es más hacia la terapia o tratamiento bajo esta linea, 
dedicada a la educación preescolar y la cual ya se encontraba en función. 

A partir de las reformas educativas en los últimos anos. y a lo que se ha indicado 
a nivel mundial sobre la atención a la diversidad. en México se insertan 
modelos de atención., como pane de la reorientación de los servicios~ con el fin de 
dar una atención adecuada a los menores.. de esta manera las escuelas de 
educación especial se tomaron en Centros de Atención Múltiple (CAM) y 
USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular). Modelos cuyo 
objetivo es hacia la integración educativa. aunque cabe mencionar que USAER 
es la instancia que mayormente se relaciona a este fin y que es la que tiene 
ciertos espacios en la escuela regular a diferencia de CAM. 

Sin embargo, ambas brindan atención a la Primaria Pública, por lo que para el 
desarrollo de esta investigación se tomaron dichas instancias como acercamiento 
a la problemática. recuperando pane de la realidad a partir de los actores inmersos 
en práctica educativa., ya que es en estos espacios donde se da cuenta de cómo 
se da el apoyo que se brinda a las necesidades educativas especiales por causa 
sociocultural desfavorable, tanto por el docente regular. la familia y las mismas 
instituciones de apoyo. 

Las instituciones de apoyo USAER No.38 y CAM No.22 que se toman como 
muestra se ubican en el municipio La Paz. Estado de México. Este municipio se 
encuentra dentro de la zona metropolitana., presentando características semi
urbanas., donde se encuentran zonas con una condición sociocultural 
desfavorable. 

A este respecto cabe señalar que el programa educru:ivo que se sigue en el Estado 
de México en cuanto a educación especial sigue la misma linea de atención en 
USAER y CAM. operándose estas acciones a través del Departamento de 
Educación Especial adscrito a la Dirección General de Educación Básica. Donde 

u A111olugia J .. ~ J.Aucacujn E.vpe.-c1a/. p 3 7. 
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en J 996 el Departamento de Educación Espo:c1al reorienta sus serv1c1os de 
acuerdo a Ja politica de Integración. planteando estrategias de acción bajo el 
principio de ofrecer atención a los niños y Jóvenes con necesidades educativas 
especiales mediante el curriculo de educación resular. 

De esta manera se aplicaron cuestionarios. elaborados bajo el mismo f'ormato, al 
equipo que labora tanto en USAER como en C AM, rescatando. sus nociones 
respecto a necesidades educativas especiales y nec~sidades educat'ivas especiales 
por causa sociocultural. asi como la manera en que las detectan y apoyan. Con Jo 
cual se pretende mostrar Ja presencia del factor sociocultural como una 
problemática que se hace presente ante la disposición del educando frente al 
aprendizaje. Dicho cuestionario fue el sigu1cnt~ 

1. ¿QuE ENTIENDE POR UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL? 

2. ¿CUÁLES SON LAS PROBLEMÁTICAS QUE MÁS ATIENDEN? 

a) RELACIONADAS A CAUSAS FiSICAS 
b) RELACIONADAS A CAUSAS PSICOLÓGICAS 
e) RELACIONADAS A CAUSAS SOCJAl.F.S 
d) LA MISMA FRECUENCIA EN LAS TRES CAUSAS 

3. ¿CONSIDERA QUE EL MEDIO SOCIOCULTURAL DESFAVORABLE 
AFECTA EN EL APRENDIZAJE? ¿POR QUE? 

4. ¿CÓMO DETECTA QUE UN PROBLEMA DE APRENDIZAJE 
CORRESPONDE A UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL POR 
CAUSA SOCIOCULTURAL? 

5. ¿CÓMO BRINDA APOYO A UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 
POR CAUSA SOCIOCULTURAL'.' 

6. ¿CÓMO PARTICIPA EL DOCENTE REGULAR ANTE LAS INDICACIONES 
(DE USAER/CAM) FRENTE A UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 
POR CAUSA SOCIOCULTURAL DESFAVORABLE? 

7. ¿CÓMO PARTICIPA LA FAMILIA ANTE LAS INDICACIONES (DE 
USAERICAM) FRENTE A UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 
POR CAUSA SOCIOCULTURAL DESFAVORABLE? 
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De esta manera se inicia con CAM~ que es la instancia educativa que ofrece 
intervención temprana. educación bilsica. lpreescolar y primaria) y capacitación 
laboral para niños y jóvenes con discapacidad. Atendiendo a los niños de acuerdo 
con sus necesidades para que se beneficien del currículum básico. En tal sentido 
la educación en estos centros tiende a que los menores alcancen, lo antes posible 
los contenidos académicos del grado escolar que les corresponde de acuerdo con 
su edad cronológica siguiendo el plan y programas de estudio regulares. 

En lo que corresponde a los Centros de Atención Múltiple en el Estado de 
México funcionan actualmente 71 CAM beneficiando a 103 Municipios dando 
atención a 2990 alumnos con 41 1 plazas docentes operativas. Donde a partir de la 
reorientación los Centros de Atención Múltiple se estructuran operativamente con 
1 Director. Docentes de Grupo en los niveles de Preescolar y Primaria y un 
equipo de apoyo técnico que se compone de 1 Psicólogo, 1 Docente de Audición 
y Lenguaje, 1 Trabajador Social y en algunos casos especialista en trastornos 
neuromotores. 

La opc1on educativa que ofrece Educación Especial a la población escolar por 
medio de sus Centros de Atención Múltiple se concreta bajo dos modalidades: 
una escolarizada y otra de atención complementaria. La forma escolarizada 
supone la asistencia regular del alumno a través del grupo, grado y nivel que le 
corresponda en el horario estipulado por la misma. donde es atendido por un 
docente. desarrollando el currículum de la educación bilsica (del nivel en que se 
encuentre). Por su parte la atención complementaria estil dirigida al alumno y la 
alumna que por sus necesidades educativas requiere un apoyo aún mayor o más 
específico para ac·ceder al aprendizaje o para tener mayor rendimiento en las 
actividades y tareas que señala el programa. Este apoyo complementario abarca 
lenguaje, conducta socioadapt.ativa, aprendizaje. rehabilitación fisica y 
comunicación alterna. 

En CAM se pretende brindar atención adecuada en forma permanente o 
transitoria basada en las habilidades y recursos individuales de los alumnos, 
donde los niños pueden recibir atención especializada cerca de la comunidad en la 
que viven. beneficiándose de experiencias de aprendizaje en grupos pequeños. 
Esta alternativa en discurso, ofrece una respuesta a las necesidades de aprendizaje 
con equidad. respetando las diferencias de los alumnos y buscando a largo plazo 
su incorporación al sistema regular de educación. 
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El propósito de CAM es la integración de sus alumnos al ámbito educativo. social 
y familiar, por lo que son de importancia las actividades que generen un 
sentimiento de pertenencia a la comunidad y establezcan nexos entre los alumnos 
y la gente con quien convive diariamente. Donde a partir de apoyo especializado 
se pretende educarlos para que les facilite insertarlos a la sociedad. Lo que da 
lugar a la linea de integración educativa que se habla en los discursos oficiales. 

Sin embargo, la atención de CAM a una necesidad educativa especial por causa 
sociocultural es en menor medida. la cual puede ser sólo en el caso de que el niño 
la manifieste aparte de la problemática que se le remite como principal, ya que el 
alumnado remitido a este centro corresponde más a casos por causa fisica y 
cognitiva. De lo cual se puede rescatar que la concepción de n.e.e en la práctica, 
esta dada más por causa pedagógica y psicológica-fisica, donde la problemática 
que se genera en el medio donde se desarrolla el niño no es tan prioritaria. Lo 
que habla de la pretensión por seguir en un discurso que dista de la necesidad real 
que cada niño manifiesta limitando con ello una atención. 

¿QUÉ ENTIENDE POR UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL? 

1 Noción d~ N.E.E 1 1 1 2 1 3 1 .. 1 5 1 6 1 7 Total % 

1 Por cau•• aodocultur•I 1 1 1 1 1 1 1 X 1 14o/o 

1 Por c:-•us• P.dal(ÓKk• 1 1 XI 1 X 1 X 1 XI 4 57% 
1 Por t:ausa Pskolóaica/Física 1 X 1 1 XI 1 1 1 ::? 2~.-ó 

7 J~ó 

Por causa Pedagógica: 

2.-Es el término que se utiliza en los alumnos que a lo largo de su proceso 
educativo requieren mayor atención que sus compañeros de la misma· edad, 
debido a que presenta.. temporal o permanentemente, dificultades de aprendizaje o 
problemas de acceso a los propósitos curriculares. . 
4.-Un alumno esta en situación de n.e.e cuando en relación con sus compañeros 
para lograr los contenidos del grado requiere de apoyos específicos .... ,· ·: ... ~.: .. :,i . 
5.-Es cuando se necesita un apoyo extra o adecuación para,:que se·::.de él 
aprendizaje ya sea parcialmente o transitorio. · ·. ... · 
6.-Es un alumno que presenta dificultades mayores que el resto de·los alumnos 
para acceder a los aprendizajes comunes y/o de la currlcula básica en su edad, con 
o sin discapacidad. · 

La noción de necesidades educativas especiales corresponde en un 57% a la causa 
pedagógica, entendiéndola como aquellas en que un alumno está en situación de 

103 



n.e.e cuando requiere mayor atención~ adecuaciones, apoyo extra o especifico~ 
para lograr los aprendizajes comunes y/o de la curricula básica. Debido a que 
presenta temporal o permanentemente dificultades de aprendizaje o problemas de 
acceso a los propóshos curriculares que el resto de. sus compaf\eros de la misma 
edad. con o sin discapacidad. 

Por causa Psicológica/Física: 

J .-Requerimiento de atención diferente a especiali~do di~igido a una diversidad 
de intereses, capacidad y habilidad para alcanzar.el mismo objetivo 
.3.-Es aquello que necesita una persona que tiene ya sea.algún problema motor o 
deficiencia intelectual. · ·" · 

Por otra pane. un 29% entiende una necesidad edúcath:;. esp<,;cial'~orit~·;.~uella 
que requiere atención diferente a especializada 'dirigido.:a.:úna idiversidad de 
intereses. capacidades. habilidades: que necesita un·a-·persona ;_:·ante. la:': preséncia 
de un problema motor o deficiencia intelcctuaL •e · · •·. • -<': , :.•·:.. <-~·:.·· :. : .. :. 

"/ ~~",' 

::~:au~:ds:ci:::~tl~:al: problemática· ya /~ea .~~l11~r~1;}~eto.ib1¡¿gica .:. o• un 
desconocimiento del proceso de.desarrollo enlos riii'los'.qúe'áfectári' el.proceso de 
ensei'lan7..a-aprendizaje y que por,• lo;, general ····tienden';(a'i{catafogarla ':,.como 
discapacidad · '.; ; •. :; • .. !?'. ;(\; , 
Finalmente sólo un 14% entiende u'na nécesidad edu.;~tiva ~s~~i.;"1Yer1 la que se 
incluye como causal el aspecto cultural. metodológico o de desccinocimiérito. del 
proceso de desarrollo. afectando el proceso·de ensei'lanza -.aprérldi2:aje"o:y que 
tiende a ser catalogado como discapacidad. · · .•. "l'•cc:•·· ".-:•-· :. · 

---:·.-~:'"} ,-

¿CONSIDERA QUE EL MEDIO SOCIOCULTURAL DESFAVORABLE 
AFECTA EN EL APRENDIZAJE? ¿POR QUÉ? 

l\1edio soc:::ioc:::ullural drsfavor11ble 
afecta en el a rrndiz.a · • 

: ¿Por qué? 

1 Rrspunt• imprrcisa 

X 

1 

X 

2 

X 

2 

X 

3 .. s 

X X X 

3 .. s 
X 

X ' X 

6 7 To1al "/o 

X X 7 lO~ó 

o Oo/o 

7 lOOo/a 

6 7 Total % 

X 4 57~-ó 

X 3 43~o 

7 100°/o 
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El 1 00% acepta que el medio sociocultural afecta en el aprendizaje. Un 57% hace 
mención respecto a que en el medio en que el nii'lo se desarrolla se priva de 
apoyos y de una estimulación en su desarrollo y hacia el aprendizaje. Donde a lo 
largo de la historia se han presentado concepciones y actitudes que desfavorecen 
a las personas con discapacidad o en situación de n.e.e .• tales como: eliminación y 
rechazo social, etiquetación, sobreprotección y segregación entre otros. Por otra 
parte un 43o/o manifestó su respuesta reafirmando él si, sobre que el medio 
sociocultural afecta en el aprendizaje. pero no respondió por qué. 

Dado a lo anterior cabe mencionar que el modelo de atención de CAM arranca 
cuando la tendencia económica neoliberal comienza~ esto, por tanto, dice de una 
intención más hacia el relego y quizá la falta de interés por este tipo de educación. 
esta cumple más la función de escuela especial para incorporarlos al medio. 
Donde CAM vuelve a ser el lugar donde se concentran a los nii'los especiales, sin 
importar sus diferencias. Que irónicamente a la idea de integración, se vuelve el 
representante de exclusión. al remitirlos a un signo de especial. Ya que si bien el 
alumnado recibe una educación especial. bajo el mismo contenido curricular que 
la escuela regular, el nii'lo que asiste a esta modalidad no es integrado a la escuela 
regular. como lo persigue el objetivo de USAER. Aunque se sei'lale que los 
alumnos inscritos en esta instancia que después de 90 días maniíestaran 
posibilidades de acceso al currículo de Ja escuela regular, podrán ser incorporados 
a la misma en el grado y nivel correspondiente en cualquier momento del período 
escolar mediante estrategias educativas. Con lo que de alguna manera.. cuando la 
integración a la escuela regular no se realiza. se puede mencionar de prácticas 
excluyentes que destina al alumno de este centro a ser el portador de una etiqueta 
que Je determina y limita a ciertas expectativas de vida, aunque sea capaz de 
realizarlas de igual o mejor manera de los que aluden de normales. 

Una de las principales demandas es Ja incorporación a la actividad productivaº y, 
por consiguiente. el objetivo terminal de la escolaridad. Todos Jos beneficios que 
el trabajo pueda ofrecer a las personas con necesidades educativas especiales, 
quedarán en el plano del discurso si la misma sociedad que exige esta 
productividad no les brinda la oponunidad de obtener un empleo por el que 
puedan lograr su desarrollo personal. 

• Los alumnos que asisten a los CAM reciben la formación para el trabajo desde el nivel preescolar. En 
este nivel se motiva en el alumno el deseo de hac:CT algo y obtener resultados por si mismos basBndose en 
el juego. En el nivel de primaria los alumnos realizan actividades laborales desarrollando gradualmente su 
nivel de competencia. A partir del tercer grado se amplia el horario y asisten cuatro horas diarias a su 
grupo y dos horas a los talleres en los que adquieren y desarrollan conocimientos, habilidades. destrezas. 
hBbitos. valores y actitudes hacia el trabajo. El nivel terminal de los CAJ\.1 es el de formación y 
capacitación para el trabajo cuyo propósito es, precisamente~ formar y capacitar laboralmente a los jóvenes 
que no pueden hacerlo en instituciones regulares. 
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En este sentido la idea de integración que se persigue en el discurso. de una 
educación para todos, sin discriminaciones_ es muestra de una apariencia .. con uria 
doble intención que por una lado pretende manifestar apoyo a todos los sectores y 
por otra Jo que realmente persiguen. "'En el escenario educativo es dificil 
legitimar las decisiones apoyándose solamente en requerimientos económicos. se 
elabora todo un discurso de seudo justificación en el que el juego. con Ja 
ambigüedad semántica es el principal instrumento de persuasión y propaganda: 
descentralización, autonomia, panicipación. democracia. calidad, son todos 
ténninos socialmente valorados por una carga semántica que no corresponde con 
la que el discurso neoliberal actual está utilizando para justificar la privatización y 
dcsrcgularización del sistema educativo.""84 

Los datos que se obtuvieron en CAM en su apoyo y detección fueron Jos 
siguientes: 

¿CUÁLES SON LAS PROBLEMÁTICAS QUE MÁS ATIENDEN?• 

1 Problrm•1icas mlis atrndidas 2 3 4 !ó 6 7 Total % 1 

/ Por t•u•a sotiorultur•I X J4o/o 1 
/ Por cam1a Física o O'?o 1 
1 Por causa Psicológica X X X 43~ó. 1 

l Por la!' ttts cau!l.as X X X 43o/o 1 
7 1000/0 l 

De las problemáticas que más se apoyan en CAM en su actividad cotidiana 
corresponden a la causa psicológica, presentado un 43%. Por ora pane 
compartiendo el mismo porcentaje a este aspecto, se encuentra la atención a las 
tres causas (fisica.. psicológica, sociocultural). En la cual se reconoce la presencia 
de tales causas para el logro de su atención. Lo cual rescata Ja presencia del factor 
fisico que de manera particular se encuentra con un Oo/o, como si esta no se 
manifestara. Finalmente en lo que refiere a la causa sociocultural un 14% 
reconoce que se atienden por este factor. 

t; .. PEREZ. Gómez Ángel l. La cu/n1raet .. colare11 la sociedad "eo/iheral. p 131 
• Esta pregunta se refiere a los factores que causan unan.e.e. y que son los que más se atienden en dicha 
institución. En el cuestionario se presentó como opción múltiple. 
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¿CÓMO DETECTA QUÉ UN PROBLEMA DE APRENDIZAJE 
CORRESPONDE A UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL POR 
CAUSA SOCIOCULTURAL? 

Cómo sr detecta un problema de 2 3 .. s 6 7 Toul 
•nrendlza·r nor cau•a aoC"iocultural 

Aplicación dr mrdios dir apoyo X 
trntrr"i11tas. trst. ohsrrv•ción, riel 
Influencia social y cultural drl rntorno X X X 3 

Rendimiento académico y/o desarrollo X X X 3 
intrlrclual tosko-fisicol 

7 

% 

14º/o 

43o/o 

43°/o 

1000/o 

Un 14°/o detecta una n.e.e por causa sociocultural a partir de medios de apoyo 
tentrevistas. test. observación, etc) como los que les posibilita notar la presencia 
de una n.e.e. 

Se detecta en un 43o/o a panir de rendimiento académico y/o desarrollo intelectual 
(psico-fisico) unan.e.e por causa.sociocultural. Manifestando que la detectan por 
la deficiencia intelectual que presenta cada nií'lo. en el retraso significativo en su 
desarrollo integral, en si, por los elementos que apona el individuo. 

Asi un 43% detecta una n.e.e por causa sociocultural a panir de la influencia 
social y cultural del entorno. Mediante la información que se encuentra de su 
historia de vida (apariencia fisica, desarrollo personal, ambiente familiar, historia 
escolar.. convivencia con su entorno) Se detecta descuido en alumno,, 
incumplimiento de tareas, problemas de alimentación, baja autoestima, poca 
tolerancia a 1a frustración,, dificultades de integración y socialización. 

¿CÓMO BRINDA APOYO A UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 
POR CAUSA SOCIOCULTURAL? 

! Cómo 1e brinda apoyo a una S.E.E 
1 nor causa aociocullural 

1 Reíorzar o brindar aspectos afectivos~ 
i motorn. sociales 
1 Sensibilización en la íamilia X 

i Acti"·idades adecuadas para alcanzar 
L_!in ma_)·or apttndizajc-

2 

X 

3 4 1 s 

¡x 

X x¡ 

6 7 Total % 

14% 

X X 4 57o/o 
2 290/o 

7 1000/o 
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Un 14o/o indica brindar apoyo en identificar la necesidad y ofrecer al alumno los 
elementos de apoyo: que según la problemática pueden referirse a aquellos que 
requieren de terapias. estimulación auditiva., visual., motora., etc. O bien en 
reforzar autoestima. actividades lúdicas .. de adaptación que de algu~a man~ra, 
sobre todo estas últimas. en brindar lo que en la familia no les brindan. · 

Un 29% refiere que brinda apoyo a partir de actividades adecuadas··a1 alumno 
para alcanzar un mayor aprendizaje. donde lo hacen a partir de;· adaptar 
actividades de acuerdo a la necesidad que cada nino presenta. · 

Un 57% menciona que el apoyo que se brinda a una n.e.e la refieren a trabajar la 
sensibilización con los padres de familia, ya que son ellos con. los que convive 
más el nii'lo. Proporcionándole los elementos necesarios para buscar experiencias 
vivénciales que le permita una apertura más amplia del conocimiento. 
Explicándoles las potencialidades que el nii'lo lograra si se le apoya a una edad 
temprana. 

Por otra parte. USAER como modelo de atención ... es la instancia técnico
operativa y administrativa de 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· 1a 
integración de dichos alumnos ~ evaluando la calidad de la educación que' se 
realiza en las escuelas regulares"" ~. · 

En la actualidad funcionan en el Estado de México 131 USAER con IOS8 plazas 
operativas, dando atención a 103 Municipios y siendo la estructura Funcional la 
siguiente: 

1 Director 
5 Docentes de Aprendizaje 
1 Docente de Lenguaje 
1 Trabajador Social. 

A este respecto USAER interviene bajo dos modalidades"6 
•. La primera en la 

atención a alumnos y la segunda en la orientación a padres de familia y personal 
de la escuela. La atención de alumnos es a partir de la detección de alumnos y la 

)I~ USAER. Cuader,,u.•• dt! 1111e1-,,.,·ació11 educaril'U. /•./o. ~. p 8 
lle• ZARDEL Jacobo CUpich . Stlje.'IO, educación espt!Ctal "' 1111t•grac1011. p 11 O 
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determinación de necesidades educativas especiales, donde en cada uno de estos 
momentos se realizan otros servicios como una interacción ·e· __ interverició"n 
psicopedagógica., 1a canaliz.ación o e1 sustento a _un_ servicio ·complementario. 
Realizando con e11o una evaluación inicial,, plai:ieaf?_ión de;·la 'intervención,, 
evaluación continua y un seguimiento. · ' ' 

En la escuela el apoyo consiste en explicar cot11C>'trabaJa'usAEJt;'proporcionar 
el análisis de los factores que repercuten en ·eLaprendizaje·;para· que se·generen 
alternativas de atención a las n.e.e de los alÚmri()s':·ii:Ei°'ápoyo:'con' los. padres 
consiste en proporcionar información sobre el trabajo·d.,,.USAER; dar sugerencias 
para las actividades a desarrollar en el hogar;·::remarc.ar · 1a importancia de su 
panicipación junto con el personal de la escuela. · '·:-_ :.'' ... 

Con la Declaración de Salamanca en 1994, se incorporan 1 irieas de acción hacia la 
integración educativa, de lo cual el modelo educativo.mexicano incorpora. De 
esta manera USAER, sigue una concepción a nivel necesidad educativa especial, 
es decir. se comienza a tomar al alumno que:tiene'dificultad para acceder al 
currículo regular en este sentido, siguiendo lo que se habla en discursos formales. 
Sin embargo. su noción hacia una n.e.e por desventaja sociocultural es menor, a 
diferencia de la que refieren por otros factores. 

¿QUÉ ENTIENDE POR UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL? 

1 Noción d~ N.E.E 1 1 1 2 1 3 1 4 s 6 7 1 8 1 Total % 

1 Por c•u•• •ocioc.-ulaur•I 1 1 1 1 1 X 1 1 13% 
f Por causa Pedagógica ¡x¡x¡ 1 1 1 2 2S% 
1 Por cauaa Pskolóaica/1--isica 1 1 1 XIX X X XI 1 s 6Z0/a 

1 8 100°/o 

Por causa pedagógica: 

Un 25°/o se manifestó sobre el interés del nií'lo en el apoyo que se le brinda ante 
unan.e.e por este factor 
1. Cuando el nií'lo no esta accediendo a los contenidos académicos al mismo ritmo 
de sus compaí'leros, por lo que requiere de apoyos extras. 
2. Es aquella por la cual el alumno no accede al currículum del nivel educativo en 
que se encuentre. 

El personal de USAER entiende en un 25% a una necesidad educativa especial 
por causa pedagógica. como aquella por la cual el alumno que no esta 

109 



accediendo a los contenidos académicos vio al curriculum del nivel educativo en 
que se encuentre al mismo ritmo de s.;s compai'leros. por lo que requiere de 
apoyos extras. 

Por causa Psicológica/Fisica: 

3. Por una dificultad que puede manifestar un nii'lo en comparación .al nivel 
curricular de la mayoria de los demás. que puede ser asociada a su· conducta. 
aprendizaje o lenguaje. . : .. '" · 
4. Es una dificultad que presenta un alumno paru acceder de la mejor manera a su 
curricula. puede ser motora. intelectual o por h1pcractivid_ad. , ,_ . _ _ 
5. Son aquellos recursos que van a ayudar a que el nii'lo con alguna dificultad le 
ayuden a superar esta. _ _ - _ 
6. La dificultad que presentan los alumno> en el proceso enseñanza- aprendizaje 
al ingresar al ámbito educativo. 
7. Son las dificultades que el alumno no logrú soslayar durante los procesos 
educativos. de acuerdo a la curricula. grado y n"cl de aprendizaje; de la media 
grupal. dificultando el logro y adquisición de los conocimientos y desarrollo 
integral del educando. 

Un 62% entiende una necesidad educativa especial por causa psicológica-fisica 
como una dificultad y como recursos. Respecto a la primera. como aquella que 
presentan los alumnos en el proceso enseñanza- aprendizaje para acceder de la 
mejor manera a su currícula., en comparación a la mayoría de los demás,. que 
puede ser motora!'! intelectual~ asociado o su conducta .. aprendizaje., lenguaje. o 
por hiperactividad. Dificultando el logro y adquisición de los conocimientos y 
desarrollo integral del educando. Y como recursos son aquellos que van a ayudar 
a que el niño con dificultad le ayuden a superarla 

Por causa sociocultural: 

8. Aquellas tendencias que afecten el desarrollo integral del niño, ya sea en fbrma 
fisica. social o intelectual. 

En un 13% se entiende al aspecto fisico. social o intelectual como tendencias que 
afectan el desarrollo integral del niño. 
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¿CUÁLES SON LAS PROBLEMÁTICAS QUE MÁS ATIENDEN?•• 

1 Problem•ticas mlils •tendidas 3 4 5 6 7 8 Total % 

/ Por c•u .. sociocultural .• o 0% 
/ Por causa Física •. o ~ó 

1 Por causa Psicolóaic• . X X 2 251}-C. 

1 Por las tres caus•s X X X X X X 6 75°/g 
8 1ooa ... ó 

De las problemáticas que .. mÍis se atienden el 25o/o las refieren por causa 
psicológica y por causa fisica ·en un . 0%. En este sentido la tendencia psicológica 
es la que presenta mayor atención por pane de USAER, aunque cabe puntualizar 
que en su tratamiento a la problemática psicológica. muchos de los casos tiene un 
trasfondo sociocultural. 

En lo que refiere a la causa fisi;,a se indica que no sé atienden, lo que se equipara 
con la atención que CAM brinda;."ya qüe ·es esta en 18. que se canaliZ..nlas n.e.e 
por esta causa, pero no por· ello·: deja de ·haber• en la Primaria Pública 
problemáticas por este tipo que :·requieran. atención o que·· se .. continúe su 
integración. · -· · · · 

Un 75o/o indica que se atienden n.e.é . por las tres causas (fisica, psicológica, 
social). Lo que por una parte refuerza que se atiende con mayor imponancia el 
aspecto psicológico y que incluye Ja atención fisica aunque esta sea en menor 
medida. Por otra parte que a pesar de que un 0% indica que no se atiende Ja.causa 
sociocultural, al hablar de las tres causas, se reconoce que se manifiestan.y que se 
atienden. Sin embargo, siguen mostrándose de manera limitada. 

¿CONSIDERA QUE EL MEDIO SOCIOCULTURAL DESFAVORABLE 
AFECTA EN EL APRENDIZAJE? ¿POR QUÉ? 

Mrdio sociocultural dnfavorable 2 3 .. s 6 7 8 Total 'Y· 
afttta en el a nndiza"e 

Si X X X X X X X X 8 100o/o 
No o 0% 

8 1000/o 

•• Esta pregunta se refier-e a los factores que causan una n.c.e. y que son loa que más se atienden en dicha 
institucion. En el cuestionario se presentó como opción múltiple. 
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1 ¿Por qui? 1 1 1 2 1 3 1 • 1 ~ 1 6 1 7 1 • Tolal "/o 

1 F•lt• d.- eslimul•t:ión (v•lon's. 1X1X1 ¡ X 1X1 x¡ X 6 7So/o 
cultur•. •frc:"to. e-tC') 

1 R.-spurst• imprrc:isa 1 1 1 ~-1 X 1 1 1 2 25o/o 
8 100%. 

A pesar de que en las cuestiones anteriore~ el a~pecto sociocultural se niega o se 
manifiesta en menor medida el 1 OOo/o reconoce que este aspecto afecta en el 
aprendizaje. Donde un 75o/o refiere porque se les ocasiona a los nii'los un déficit 
de tipo cultural que incide directamente en el aprendizaje depende del medio en 
que se desarrolle manifestando ac1itudes distintas que sale del estándar 
presentando 

A este respecto USAER es quien tiene el papd de la integración educativa, de la 
cual cabe sei'lalar algunos aspectos. ya que s1 h1en es cierto que esta institución es 
un apoyo entre la educación regular y los servicios de educación especial, 
también habrá que tomar en cuenta la relación. organización y apoyo que hay 
entre ambos; así como los problemas que presentan cada uno de ellos al 
enfrentarse a una integración, el cómo abordarla Por otra parte en USAER, ya se 
comienza a introducir mayonnente el apoyo pedagógico. pero aún hay que luchar 
contra el estigma psicológico que impera. 

Dentro de la integración se habla de una ayuda entre institución. escuela y 
familia. En primer lugar es necesario aclarar el sentido de integración que tomo 
para el acercamiento a la problemática. ast la integración es una valorización 
hacia la diversidad la cual tiene el objetivo de lograr la integración de todo sujeto 
que presente necesidades que obstaculicen su aprendizaje. Esta integración es un 
trabajo conjunto con todos los agentes que 1nterv1enen en la formación de dicho 
sujeto. u.La integración es una filosofia o princ1p10 de ofrecimientos de servicios 
educativos que se ponen en práctica mediante la provisión de una variedad de 
alternativas instructivas y de clase que son apropiadas al plan educativo para cada 
alumno permitiendo la máxima integración instructiva. temporal y social ... 87 

El apoyo dado entre escuela e institución tiene el objetivo de integrar a la escuela 
primaria regular a nii'las y nii'los con problemáticas especiales. En donde a través 
de brindar ayuda a la primaria, al docente. a la familia. se trata de formar un 
equipo en beneficio a la problemática o problemáticas presentadas. Sin embargo, 

.,., BAVTJST A.. Rafael (comp ) Necesü.lade ... · J.,A,Juca111u\ 1.;.v~c1alc.•.\. P :?O 
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surgen interrogantes respecto a la integración educativa bajo esta institución~ ya 
que cada USAER sólo se encarga de cinco primarias, por lo que entra en cuestión 
de qué pasa con las escuelas que no alcanza a cubrir. Lo cual nos lleva ante una 
situación más de solución aparente, ya que se habla de la integración como 
medida de apoyo. Además de que las escuelas beneficiadas son aquellas que 
solicitan el servicio. lo que lleva a preguntar por qué otras escuelas no solicitaron 
el apoyo, o cuando lo solicitaron, ya estaba cubieno el número requerido. Una 
escuela que no cuenta con el servicio puede solicitarlo, pero éste sólo es en un 
caso extremo, ya que el argumento que se da es que no se cuenta con el personal. 
los tiempos no alcanzan. Lo que de alguna manera se vuelve en una práctica 
segrcgadora. porque los priva del apoyo y los reduce a lo que el docente le pueda 
ayudar -en el caso que lo haga-. lo lleva a estar dentro de las apariencias de 
normalidad de cuento rosa, o bien, a ser un número más de las estadisticas de 
deserción escolar o con bajo aprovechamiento. UA juzgar por sus manifestaciones 
sobre sus consultas con los maestros de educación especial, los profesores 
titulares. como grupo. ¡parecen del equipo contrario! Los maestros que tienen un 
horario establecido para reunirse con sus colegas de apoyo prefieren hacerlo en 
otro momento. Otros docentes establecen. por propia iniciativa. un programa de 
consultas de su propio tiempo de preparación. Y una maestra se lamentaba de que 
los profesores de educación especial no estuvieran disponibles para consultas 
durante el tiempo de preparación de su escuela. teniendo que verse con ellos muy 
conos espacios de tiempo sobre Ja marchaºR11: 

Respecto al apoyo .. ' que USAER brinda a la Primaria Pública y, por tanto, a la 
integración educativa. los cuadernos de Integración educativa presentan distintas 
ref"ercncias en cómo y de qué manera han de llevarse a cabo las acciones de 
apoyo en Ja escuela regular. A este respecto el Cuaderno número uno~ en el que se 
presenta el proyecto general para la educación especial en México, determina Jo 
siguiente .. El programa de integración deberá estar concebido como un programa 
de desarrollo institucional y como un espacio para ofrecer calidad educativa a 
todos lo educandos en edad escolar. con o sin discapacidades en su desarrollo .. '"' 
Este punto en ciena forma engloba a toda la comunidad educativa, llevando una 
educación a todos los alumnos. Sin embargo. al referirse con o sin discapacidad 
de alguna manera marca la atención a lo especial. Pero el punto aqul es que si 

11:11: HARGREAVES. Andy. Prufes·arada. cu/rura y postmoclermdad (cumb1alt lo ... · riempos y cambia t!I 
prG!f¿.•.wrado) p .:?28 
... La concepción de apoyo. que a lo Jarso del presente Ja refiero como fundamento y/o contraste a Jo que 
se propone es tomada de lo que Puigdellivol Agvadé en La educac1<H1 especial en Ja escuela mtegrada 
refiere como el conjunto de acciones requeridas para restablecer las capacidades de aprendizaje cuando 
Cstas se han visto alteradas por la presencia de Hmitantes o déficit en el desarrollo del alumno. por 
dificultades graves de aprendizaje o por reiteradas experiencias de fracaso de Cstc 

~9 USAER Cuaden1os de uue¡;:ració11 ed11cat1\'Q 1'o. 1 p 7 

113 



habla de integración. lo que corresponde es hablar de n.e.e. Por otra pane de que 
la integración educativa está dada de manera institucional, lo que da por sentada 
la panicipación conjunta de los actores inmersos en la actividad educativa. 

44 El cambio en e1 enfoque de la integración del sujeto con n.e.e consiste en no 
hacer de la integración un objetivo. sino un medio estratégico para lograr la 
educación básica de calidad para todos sin exclusión. Esto es. la integración pasa 
de un o~jetivo pedagógico a una estrategia metodológica para un objetivo ético: 
la equidad en la calidad de educación básica'"90 Aquí se da prioridad a la calidad 
como vehículo que llevará a la equidad educativa. sin exclusión. lo que da a 
entender la atención a la diversidad. Aunque cabe señalar que del punto anterior a 
éste se pasa del término discapacidad a n.e.e. lo que puede decir que se emplea 
como sinónimo o que no hay una claro acercamiento a las causales que pueden 
referir una n.e.e. 

Por otra pane en lo que refiere a la formación docente .. En lo que refiere a: la 
formación y actualización docente del magisterio, es importante que sean 
incluidos aspectos básicos sobre la atención a las n.e.e con el nuevo enfoque de 
integración. tanto en las escuelas Normales de especialización, como en todas las 
instituciones formadoras de docentes para la educación básica"91 

A este respecto en el eje anterior se hablaba sobre la formación docente entre el 
plan 84 y 97, donde el primero tiene una noción sobre discapacidad en la 
perspectiva diagnóstica. mientras que el plan 97 hacia n.e.e, lo que da una base 
para indicar que en }a práctica docente la percepción y sensibilización ante un 
problemática especial, puede ser pasada por alto. y que, por tanto, su preparación 
en cuanto a la integración educativa es reducida. Lo que habla del porque el 
docente no remite una n.e.e por causa sociocultural. ya que esta la suelen pasar 
como parte que todos comparten; y sólo remiten aquellas que a simple vista·son 
percibidas. como las que refieren a una causa fisica. En lo respecta a la 
adaptación curricular~ también cobra una limitante., aunque tampoco es una 
generalidad~ ya que quienes cuenten con un curso de actua1ización sobre este 
respecto cuentan con los elementos para ef"ectuar una adecuación o bien que 
acepten el apoyo que USAER les brinda. 

En este sentido tanto USAER y CAM indican en los datos manif"estados en el 
cuestionario, que el apoyo que brinda el docente es poco. con actitudes de rechazo 

Y1,l lb1d .. p 31 
91 lbid. p 8 
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o desinterés ante las problemáticas manifestadas y en particular en el trabajo 
conjunto con las instancias de apoyo. 

CAM: 

¿CÓMO PARTICIPA EL DOCENTE REGULAR ANTE LAS INDICACIONES 
DE CAM FRENTE A UNA NECESIDAD EDUCATfVA ESPECIAL POR 
CAUSA SOCJOCUL TURAL DESFAVORABLE" 

Cómo p•rticip• rl docrntr tt(IUl•r 2 3 
1 4 1 ~ 6 7 Total % 

ant• las indicadonn dr CAM 
No p•rticipa y/o R•C'hazo X 1 X ! X . 3 43% 
Adttuación ·y/o poca participación X 1 1 X X 43% 
No solidto el ser·vicio X 1 1 14o/o 

7 )00% 

En el rango de No participa y/o Rechazo, presenta· un' 43% donde se manifiesta 
que Ja actitud del docente es de rechazo. ya que: es' dificil que atienda a las 
sugerencias independientemente de Ja n.e~c. y qué .. cooperen para favorecer Ja 
integración de Jos alumnos · · 

En el rango de Adecuación y/o poca participación. de igual :forma que el anterior 
se presenta un 43o/o, donde manifiestan que busca adaptar las actividades, a si 
como materiales adecuados de acuerdo a la necesidad y desarrollo que cada niño 
presenta. Propiciándole un medio :favorable de cordialidad, :facilitando el acceso a 
Ja cultura a toda la comunidad escolar. Cabe señalar que reconocen su poca 
participación, pero en general las respuestas se dieron en un discurso del deber 
ser. 

Por otra parte un 14%, manifiesta que no se solicita apoyo de la institución por 
pane del docente, Jo que re:fuerza lo anterior, en mantener una postura de rechazo, 
poco interés o bien de :falta de preparación para poder detectarla 
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USAER: 

¿CÓMO PARTICIPA EL DOCENTE REGULAR ANTE LAS INDICACIONES 
DE USAER FRENTE A UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL POR 
CAUSA SOCIOCULTURAL DESFAVORABLE? 

1 Cómo participa rl docrntr .-._ular 2 3 4 1 ~ 6 7 B , _Tota_~, % 
antr las indicacionrs dr USAER 

j No participa y/o Rtthazo X X 1 X 1 3 37~0 

j Adrcuación y/o poca participación x1 X X XI 4 SOº/o 

! So solici10 rl srn·kio X 1 1 1 13'-ó 
1 8 100% 

La panicipación del docente regular ante una n.e.e por causa desfavorable en un 
SOo/o es de poca panicipación, a lo cual mencionan no es muy común que el 
docente regular se de cuenta de esta problemática por lo que su panicipación es 
poca, porque se niega a las indicaciones que se le dan y sólo en ocasiones aceptan 
y acuden a asesorias. Sin embargo, llega a participar de manera colaborativa 
dependiendo dela responsabilidad y compromiso así como de la sensibilización 
para brindar el apoyo que requiere, con actividades adecuadas a los alumnos que 
presentan unan.e.e. 

Por otra parte un 37o/o manifiesta que el docente rechaza pan1c1par ante las 
indicaciones de USAER.: indicando que los profesores comentan que los alumnos 
son flojos. De lo cual no apoyan por sll falta de información .y. sensibilidad; 
dejando al alumno. a . menos que. sea. un . dócente. éomprorrietido y'. busque los 
espacios para apoyara! niflo- - S-~ :~ > · · ' _ -

Un 13% manifiesta que no solidtó el•• ap(;yo (:¡¿'\jgÁER; m~ncic>nando que si el 
docente regular ·es el: factor- principal :qúe?perinité :··conocer•·el<contexto 
sociocultural y si se contará con su .apoyo·:_téniéndo· 'esa_ informaCión es: más 
factible de poder trabajar con Jó:S'nii'los3 ~~:::· · .. - •.• -

' -: ',., --,. .' ·:,:- ', - - .-._. . '· ---~·:: .. /~: -

En el Cuaderno No. 2· á!gunos de los puntos que m.is refieren_a.·cómo del apoyo 
se encuentran: 

"La integración a los planteles de educación básica regular puede ser de 
diferentes modalidades de integración: segun el grado de dificultad del alumno y 
su grado de desempeflo en dichos planteles; el grado de compromiso del maestro 
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de escuela regular que acepta al alumno cun t,Jp .. i.:apucidad~ así como su habilidad 
para el manejo de grupo en estas cond1c1onc-!'>. el aroyo especial al alumnado con 
discapacidad~ la asesoría de especialista~ ul ni..ic .. ·~tn.> de escuela regular~ el grado 
de aceptación delos padres de familia. tanhl dc..· lo~ h•JOS con discapacidad como 
los hijos sin discapacidad. para la permancc1u en comUn en la escuela regular; y el 
grado de consenso de aceptación de la Cl>mun1dad escolar""92 En este punto se 
hace mención de Jas distintas maneras en LJLH." t..•I upoyo a la integración, por parte 
de USAER, puede ser dependiendo la prohkrn"""" que se manifiesta y el grado 
de intervención que requiera .. la cual 'ª dc..·:-.J ... • la u~e~oría al docente regular, lo 
que habla en punto de la adecuación curru.:ul:.H LI apoyo a la familia .. en cómo 
acercarse y brindar ayuda al nif'lo con una n ........ 

"'"Quienes no logren desempeñarse adecuada ~ ~: . .1\1sfuctoriamente en la integración" 
recibirán educación en escuelas especiales deo educación básica .. para la autónoma 
convivencia socia) y productiva··.,:; Este puntP habla sobre el fracaso de la 
integración educativa, en que si éstt.: no logru su oh_ictivn, se recurrirá a una 
escuela especiaL lo que en este caso se rcflcn.' ul ~en 1c10 de CAM. y con lo cual., 
la integración en este sentido seria limitada. ~ más bien seria para brindar 
elementos que le permitan adecuarse a los contcn1dos establecidos. Pero en si se 
estaría hablado de una clasificación. de unu ~cg.rcgac1on. por que ya no recibiría 
apoyo desde la escuela regular lo que coananu sus posibilidades de integración al 
rnedio. 

"'"E1 actual subsistema de Educación especial deberá reorientar sus servicios 
educativos para construirse una modalidad de- Educación básica. con los mismos 
contenidos. pero manteniendo una didactJca y estrategias especiales. Esto 
permitirá la versatilidad para la integración 1ntcrmrtcnte entre la escuela especial 
y la escuela regular .. en sus distintas comb1nu.c1oncs posiblcs"'"94 A este respecto se 
habla sobre la adecuación curricular lo que cti'lc hablar de las distintas causales a 
las n.e.e .. lo cual incluye a las que refieren por cau::-a sociocultural desfavorables 
y que se manifiestan en la limitante temporal o permanente ante el aprender y por 
lo cual se requiere de la atención para que se acerque al currículo regular. Por otra 
parte se habla sobre una adecuación que permita el a.1uste entre la institución de 
apoyo y el aula regular en la que se de la continuidad de detección de la 
problemática y la atención requerida. 

•J; L'SAER Cuad..:rnos d..: llllf!J;(rac:ujn eúuc:arn-a. ~o::: p ~ 
'-'·'1b1d. p 9 
<,)~ lbid p 7 
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¿CÓMO DETECTA QUÉ UN PROBLEMA DE APRENDIZAJE 
CORRESPONDE A UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL POR 
CAUSA SOCIOCULTURAL? 

~::::d·~:·~': :.::-::::::.~:ral 2 3 4 5 6 7 • Tot•I % 

ApliC'ación de medios de apoyo X X X X 4 500/o 
crntr•,·iH••· tnt. obsen-ación. etc' 
lnnuend• aodal y C'ultunll del X X X 3 37% 
entorno 
Rendimiento acadrmico y/o X 13~0 

desarrollo inael•ctual •inaico-fisico\ 
100% 

Un 50°/o indica que detectan un problema de· aprendizaje que corresponda 
necesidad educativa especial por causa sociocultural a partir de la aplicación de 
medios de apoyo como platicas y entrevistas a padres de f"amilia. maestros; visitas 
domiciliarias, observar el comportamiento del alumno 

Por otra parte un 13o/o manifiesta que lo detectan desde el rendimiento académico, 
desde lo que el nii'\o manifiesta. 

El 3 7% menciona que lo detectan desde la influencia ·social y cultural del entorno, 
manifestando los factore5 ::· qu·e .,: interrumpen·.: eL·c desarrollo .· a-· través de las 
condiciones sociales que indican la.sitúación cultural de:1a·familia y el medio en 
que vive. ,- ·.-· 

'r,-

:: .'.:·" ,':.,_;_: 

En lo que refiere a.1 cuaderno .No.3~ Sé habla sobre la.Declaración de Salamanca, 
como marco de acciónj'enp0-'efectiiado''.en°cel:coniéxto;mexicano. Ya que es 
precisamente es e5ta' declaráción; la,qüé'da la palita.para hablar sobre necesidades 
educativas espedales: así .como implementar: elementos· normativos que permitan 
el apoyo. · · · ·· · ·· 

.-. . • c • 

... ·-....... :·,··<.:>:.-<':. . , ' 
Otra cuestión ~te. lai;:;Íegración educativa es conocer que tan efectivas han sido 
las estrategias implementadas por USAER, de esta manera a continuación se 
presenta las lineas de apoyo que brinda esta institución en la familia, el docente, 
al alumno y a la· esé:üela como parte fundamental en la integración,¡:, presentadas 
en el cuaderno No.4. 

lnfonnación obtenida de Cuaderno.~ ck illlt'1!70C1t'H1 educall'-'D No ../de l lSAER 
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Las medidas en la familia se proporcionan como medio a la integración 
comprende: Información en relación con las necesidades más relevantes de sus 
hijos./ Recoger información de los padres en relación con el progreso de sus hijos 
en el contexto del hogar./ Asesoramiento sobre el tipo de ayudas que pueden 
proporcionar a sus hijos para reforzar y contextualizar determinados aprendizajes 
en el hogar. 

El apoyo que se brinda a la familia tiene cierta limitación ya que no se indica 
como está.n orientadas a 1a integración de) niño o niña tanto en el ambiente 
educativo como en el familiar y ello respecto a la aceptación. a la ayuda que la 
familia proporciona. El punto central sobre el apoyo a la familia es en que se le 
sensibilice ante la presencia de una n.e.e. particularmente si esta corresponde a 
una causa sociocultural, es importante que la -familia reconozca que es parte de lo 
que se hijo manifieste ante el aprendizaje y sobretodo en las problemáticas que 
puede manifestar que llegan a ser ocasionadas por el medio en que el nii'lo se 
desarrolla. 

Por su parte las medidas proporcionadas a los maestros son: Colaborac_ión en la 
programación general del grupo clase para contemplar las necesidades educativas 
especiales de los alumnos./ Detección de alumnos con dificultades de aprendizaje 
y realización de una primera evaluación de los mismos, solicitando la 
intervención de servicios más especializados cuando sea necesario./ Elaboración 
conjunta con el profesor regular de las adaptaciones curriculares y seguimiento 
conjunto de la evolución del alumno. Donde la atención que se brinda a los 
maestros se enfoca a la detección y/o contemplación de las necesidades 
presentadas. 

El apoyo brindado al alumno consiste: Identificación y evaluación de las 
necesidades del alumno y elaboración de las adaptaciones curriculares que precise 
conjuntamente con el profesor regular./ Atención directa al alumno en la forma en 
que se determine./ Observación del progreso del alumno y evaluación sistemática 
del mismo en colaboración con el profesor regular./ Coordinación con otros 
profesores que inciden en el alumno. 

Las medidas que se proponen en el alumno tienen la intención de la integración. 
pero la detección que se realiza esta enfocada a necesidades de índole de 
discapacidades físicas y cognitivas. lo que deja de lado las necesidades de indole 
social. afectiva, que pueden influir en el aprendizaje y que, por tanto, generan una 
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desintegración educativa que habrá de tomar en cuenta necesariamente para u~a 
formación integral que no se contempla en el apoyo brindado por esta instirución. 

El apoyo que USAER proporciona a la escuela incluye: Participación en la 
elaboración del proyecto educativo y curricular de la escuela./ Detección de 
necesidades en formación de los profesores de la escuela y derivación y 
canalización de las mismas intentando solucionar algunas de ellas./ Planificación 
de los horarios de apoyo en relación con los planteamientos educativos generales 
de la escuela./ Elaboración y adaptación de materiales./ Disei'lo y coordinación de 
programas institucionaJcs relacionados con la previsión y atención de Jas 
dificultades de aprendizaje./ Colaboración en escuelas de padres que se realicen 
en la escuela./ Sensibilización e inf"ormación al profesorado y padres en relación 
con las necesidades de los alumnos. 

En este punto entra en juego la panicipación que va a tener la Primaria, en la cual 
no se deja en claro los momentos que este interés se enfoca en el ·apoyo a 
necesidades educativas especiales. ya que se realiza únicamente el ,apoyo a 
regularizaciones generales que tienen mayor relación hacia lo homogéneo, 
cayendo nuevamente en la vieja limitante y no hacia el apoyo de la diversidad 
con distintas necesidades. 

La educación que se brinda en la escuela Primaria Pública presenta menor 
relación con la diversidad y dirigida a la homogenización del conocimiento, 
tomando en cuenta que la educación en las necesidades educativas especiales 
··debe ser sólo una con diforentes ajustes para dar respuesta a la diversidad de 
necesidades de los alumnos"'. 95 V que ésta se brinde con calidad. incluyendo 
otros factores que en conjunto propicien la atención a todas las manifestaciones 
de la diversidad educativa .... Educación con calidad deberá dirigirse a todos los 
alumnos y alumnas del sistema educativo,. especialmente en sus niveles 
obligatorios, y cuando digo todos, me refiero a cualquier nii'lo y joven sean cuales 
cual fueren sus características o diferencias; alumnados que siempre presentan 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje,. intereses diversos,. necesidades 
educativas especiales derivados de discapacidad, sobredotación o entornos 
sociales desfavorables y necesidades de atención especifica por circunstancias 
familiares más o menos estables"•.96 

9~ A urología de Educacidn E.<tpec1al. p 23 
Yt. CASANOVA Ma. Antonicra ... Gestión csco1ar e in1egración educativa•• en Transformar m1estra 
escuela 5- abril-2000. p 9 
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¿CÓMO BRINDA APOYO A UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 
POR CAUSA SOCIOCULTURAL? 

Cómo •e brind• •poyo a un• N.E.E 2 3 4 1 s 6 7 11 Tot•I % 
oor causa •oc.-iO<"ultural 
Reforzar o brindar as~tos aftttivos. X X 

1 
X 3 37o/o 

motorea. sociales ' 

Sensibili&.md6n en la familia X X!X X 4 500/o 

Aclividadrs adt"c-uadas para alcanzar 
1 

X 1 13o/o 
un mavor anrendiza· e 

8 · lOQG/o 

El apoyo que se brinda a una necesidad educativa especia(:por)'desventaja 
sociocultural en un 13º/o lo refieren en actividades adecuadas.'para·:alcallZar un 
mayor aprendizaje. Donde se indica integrar al alumno :'dé ::m·an·éra'•'grupal e 
individual para que logre adquirir el conocimiento a través de Já socialización con 
alumno, docentes y padres de familia. · "·· "" · 

·. "'·C.::;' . ;'/,-/·.:· 

Por otra pane un 3 7% indica que el apoyo brind;,do e~ifi ,~¡.; ·~eforz>.r: aspectos 
afectivos, motores; a través de conocer el c~ntextoy:1á·pobláé'ión:'c::on.1a;q.ue.se 
esta trabajando, adecuando apoyos: que l.e• faciliten> el :accesó;a~:Ja · curricula 
regular eñ colaboración con el docente: 'de .. aprendizaje;·• ÍengÜaje;· 

0

psicologla y 
trabajo social. ' ' . . .· .. :··_· ,· :· '< e: 
USAER indica en un 50% qu.;•;~.J~ se..;sibilizació;, en J~ famÜÍa'.'.;~·,,:p.;yo'~ue 
brindan. Mencionando: 'que~ se'sensibiliza "á ·Jos. padres: de: familia: con :platicas 
brindándoles orienmciories ~ue ,les permita ayudar a sus hijos: · 

En este sentido el discurso· íormal a partir de un contexto de· Educación para 
Todos, es quien indicó:la linea'de atención a' las n.e.e,j.Señalando:.'para ello el 
apoyo a la escuela regular, una instancia que brindará a este· respecto atención a 
la diversidad. A éste la declaración de· Salamanca97 menciona: 

'. ~ ~··-; . 
En el punto 51. Se deberá coordinar en el plano. local e1···apoyo exterior prestado 

por personal especializado de distintos organismos, departamentos e instituciones, 
como profesores consultores, psicólogos de Ja educación, ortofonistas y 

97 J:>c.•clarac1011deSalama11cayMarcod~ AcciOn para/a...-N.E.E. p3J-3.:? 
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reeducadores, etc. Las agrupaciones de e~udas han resultado una estrategia 
provechosa para movilizar Jos recursos educat"os y fomentar Ja panicipación de 
la comunidad. Se les podría encomendar colecuvamente que respondieran a las 
necesidades educativas especiales de alumnos de su sector, dándoles la 
posibilidad de asignar los recursos en consecuencia. Estas disposiciones deberán 
abarcar también los servicios extraeducat1vo~ l:.n efecto._ la experiencia parece 
indicar que los servicios de educación se hcncfic1arían considerablemente si se 
hicieran mayores esf"uerzos para lograr una uulización óptima de todos Jos 
especialistas y todos Jos recursos disponible~ 

La declaración habla de brindar un apoyo externo. mencionando en ello un apoyo 
especializado que propicie Ja atención a las distintas problemáticas que se 
manifiesten y requieran de un apoyo extra paru acceder al currículo regular. Por 
otra pane la intención de ese apoyo es el fomentar la panicipación de la 
comunidad. Sin embargo. en Ja práctica este vinculo entre Ja institución y la 
comunidad es limitado, ya que las unidades de servicio son pocas para atender al 
total de escuelas. Donde USAER se encarga de un número reducido, Jo cual 
excluye al resto de las escuelas y. por tanto. a los alumnos que acuden a ellas y 
que no están librados de maniTestar una n e e. que en discurso tienen derecho de 
recibir dicho apoyo. pero que en la realidad se le~ exilia. 

Al hablar del discurso y de Ja práctica, no se puede dejar de lado como es que 
determinan el apoyo que se dirige a unan.e.e. pero sobretodo en Ja noción que se 
tiene al respecto, ya que Ja atención que se hrinda y cómo se brinda en Ja práctica· 
se da en la idea que cada actor educativo reconoce como tal._ que reconoce cómo 
propia y que se matiza con su propio desarrollo académico y personal. aunque 
este influida por el parámetro que e) discurso menciona 

En este sentido. la concepción de n.e.c. como se explica en el primer capitulo 
tiene distintas acepciones. vinculándole con discapacidad. deficiencia, anormal, 
atipico. minusvalia. Lo que habla de una tendencia hacia el discurso médico
psicológico, y no es que estos sean empleados de manera inadecuada o desfasada 
en la atención de las n.e.e .. sino que las causales a las que se enfocan no son las 
únicas que se mani!íestan en una dificultad ante el aprendizaje y por ende en 
acceder al currículo regular, ya que en el aula se manifiesta una gama de estilos y 
ritmos de aprendizaje que no se ven limitados sólo por el f"actor cognitivo y fisico, 
sino también por lo sociocultural. Y esto no es de dar prioridad una sobre Ja otra, 
ya que en muchos de los casos se mezclan las causales, siendo parte de una 
misma problemática. Pero lo que se pretende aquí es que se considere el marco 
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social y la conformación subjetiva que se suscita en éste. dentro del currículo 
escolar. 

¿CUÁLES SON LAS PROBLEMÁTICAS QUE MÁS ATIENDEN? 

Problrm9tic•• m•• •tendidas 2 3 .. 1 5 6 7 1 11 Total % 

Por cau•a •odocultural 1 1 o Oo/o 

Por causa Física 1 1 o Oo/o 
Por causa Psicolóaira 1 X 1 X 2 25~0 

Por las trn causas X X X XI X X 1 6 75%1 
8 100~"º 

De las problemáticas que más se atienden el 25% las refieren por causa 
psicológica y por causa fisica en un 0%. En este sentido la tendencia psicológica 
es la que presenta mayor atención por parte de USAER, aunque cabe puntualizar 
que en su tratamiento a la problemática psicológica, muchos de los casos tiene un 
trasfondo sociocultural. · · 

En lo que refiere a la causa flsíc;;,. se indiea que ,:,o se atiendén, lo que se equipara 
con la atención que CAM brin.da.: ya. que es é.sta en la que se canalizan las n.e.e 
por esta causa., pero. río· ix>r?ello .: dejá i de haber en la Primaríá Pública 
problemáticas por este tipo·· que; reqúieran ·atención o que se continué su 
integración. , 

Un 75% indica que se atienden n.e.e por las tres causas (fisica., psicológica, 
social). Lo que por una parte refuerza que se atiende con mayor importancia el 
aspecto psicológico y que incluye la atención física aunque esta sea en menor 
medida. Por otra parte que a pesar de que un Oo/o indica que no se atiende la causa 
sociocultural, al hablar de las tres causas, se reconoce que se manifiestan y que se 
atienden. Sin embargo, siguen mostrándose de manera limitada. 
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¿CONSIDERA QUE EL MEDIO SOCIOCULTURAL 
AFECTA EN EL APRENDIZAJE? ¿POR QUÉ? 

DESFAVORABLE 

!\1edio aociocultur•I dnf•vorable 2 3 • s 6 7 8 Total % 
afreta en •I a rendiz9"• 
s; X X X X X X X X g 1000/o 
1'io o 0% 

100%~ 

¿Por qui? 2 3 4 ~ 6 7 8 Total % 

Falla dir eslimulación h•alorn. X X X X X X 6 75~0 

cultura. afrtto. ru· 
Rrspuc-sta imprecisa X X = 25°/o 

100'Vi• 

A pesar de que en las cuestiones anteriores el aspecto sociocultural se niega o se 
manifiesta en menor medida el 100% reconoce que este aspecto afecta en el 
aprendizaje. Donde un 75% refiere porque se les ocasiona a los niilos un déficit 
de tipo cultural que incide directamente en el aprendizaje depende del medio en 
que se desarrolle manifestando actitudes distintas que sale del estándar 
presentando 

Un 25% se manifestó sobre el interés del nii'lo en el apoyo que se Je brinda ante 
unan.e.e por este factor 

En este sentido Jo sociocultural en USAER es las n.e.e se llegan a reconocer. 
aunque en un primer momento estas problemáticas las canalicen por una causa 
cognitiva o psicológica. Ya que conforme avanza el apoyo, se cae en cuenta que 
el fondo a la dificultad de aprender, corresponde en la mayoria de los casos a esta 
desventaja sociocultural manifestada en problemas socio-familiares que influyen 
el educando. Situación que el discurso oficial no incluye dando una :forma 
arbitraria de asignar a los nii'los con necesidad educativa especial que lleva a una 
indefinición sobo-e quienes que han de ser atendidos. 
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2.4 El medio sociocultural y la familia anti! el aprendizaje 

EN CASA DlBUJASDO C-t: ADROS DE CIMAS DE MONT Ai'IAS 
CON EL. EN LA CIMA DEL SOL AMARILLENTO, 

LEVANTANDO LOS BRAZOS EN V, 
PONIENDO CON LA MUERTE UNA PICINA DE SANGRE 

PAPl NO DA ATENClÓN ... A EL HEC-HO DE QUE A MAMI NO LE IMPORTA 
REY JEREMY EL TRAVIESO ... GOBERNANDO SU MUNDO 

JEREMY HABLÓ EN CLASE HOY 
JEREMY HABLÓ EN CLASE HOY 

PEAR.LJAM 

En el contexto de México, la familia tiene el papel principal como primer agente 
formador con el que el niño y niña estan en coniacto. En la familia se aprenden 
los primeros conocimientos que le han de sustentar su vida futura; a diferencia de 
la formación brindada por la Primaria, que es la encargada de ese conocimiento 
impartido de manera formal como institución o sistema educativo. Siendo en la 
familia donde se brindan elementos básicos para la adquisición de otros 
conocimientos (lenguaje, caminar, etc.).. asi como también elementos de 
adaptación, sociabilidad. y elementos de gran peso como valores, cultura, 
religión; bases que parecen comunes, pero que son las encargadas de ir formando 
en el sujeto toda una serie de estructuras que le llevarán a conformar su 
personalidad y más aún el rumbo que ha de seguir. elegir en su vida. 

Sin embargo, no se puede hablar de una familia. sin hablar del contexto en que 
ésta se desarrolla. Ya que el medio influye en las carac1eristicas que la familia 
ante agentes externos, . llega a determinar la manera de actuar, pensar, sentir en 
sus miembros. Lo cual lleva a hablar del aspecto sociocultural el cual matiza y 
llega a conformarla. En particular si se habla de un aspecto sociocultural 
desfavorable, en el cual se presentan características propias en Ja dinámica 
familiar. 

Bajo esta línea un aspecto que conforma la familia confiere a la cultura, donde 
en este medio desfavorable se manifiestan carencias o limitantes que dificultan el 
acceder a otras aspectos como lo es el educativo. En este sentido Pérez Gómez 
habla de Ja cultura como el resultado de Ja construcción social, contingente a las 
condiciones materiaJes, sociales y espirituales que dominan un espacio y un 
tiempo. Se expresa en significados., valores .. sentimientos, costumbres., rituales~ 
instituciones y objetos, sentimientos (materiales y simbólicos) que rodean la vida 
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individual y colectiva de la comunidad: como consecuencia de su carácter 
contingente, parcial y provisional. la cultura no es un algoritmo matemático que 
se cumple indefinidamente. Por ello participar y vivir una cultura supone 
rcinterpretar1a., reproducirla tanto como transformarla. La cultura potencia tanto 
como limita. abre a la vez que restringe el horizonte de imaginación y práctica de 
quienes la viven. Por otra pane,. la naturaleza de cada cultura determina las 
posibilidades de creación y desarrollo interno. de evolución o estancamiento. de 
autonomía o dependencia individual''" Donde es precisamente la cultura. la que 
posibilita a que el sujeto se conforme como taL en su forma de ser .. en su 
subjetividad. Y que en el marco educativo se manifiesta de una u otra manera. 
Propiciando una situación de ensei'\anza-aprendizaje que en primer lugar nos 
habla de una diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje. donde cada alumno 
presenta su particular forma de acercarse al aprendizaje: y en segundo Jugar 
porque este medio sociocultural da una disposición diferente al aprendizaje~ sobre 
todo si es atravesado por una economia desfavorable,. en carencias y 
limitaciones; en pobreza que reduce aun mas Ja posibilidad de desarrollarse en el 
ámbito educativo. ,.No puede negarse que las condiciones socioeconómicas y 
culturales. la asignación de recursos y la estructura escolar son factores que están 
estrechamente vinculados con las posibilidades de permanecer en el sistema y 
con el aprovechamiento escolar''" 99 

A este respecto Sylvia Schemelkes '"" en un estudio realizado en Puebla en 
educación primaria. habla de tres categorías que involucra los aspectos sociales 
que inte¡vienen en la educación. De esta manera a continuación se presenta Ja 
categoriz.ación que realiza,. a manera de mostrar 'factores que generan necesidades 
educativas especiales dentro del contexto con carencias: 

1 ) Se refiere a las características de las demandas para la educación primaria. 
Donde menciona que quizás el hallazgo mas consistente de Ja 
investigación socioeducativa a nivel mundial sea el relativo a la incidencia 
del nivel socioeconómico sobre el acceso,. la permanencia y el aprendizaje 
en la educación primaria. De lo cual habla que el capital cultural de la 
íamilia de los alumnos ha venido apareciendo. cada vez con mayor 
consistencia. como determinante en el logro educativo. Entre mayor es la 
educación de los padres. en especial el de la madre se refleja en su 
capacidad. Por otra parte menciona que Ja Jejania del hogar respecto de la 
escuela afecta en términos generales,. más a las niñas que a los niños,. y 
mas a Jos alumnos pequei'los que a los menores. 

"'
11 PEREZ. Gómez Ángel. Lo culrura e.\·co/ar en la ~YJCiedad neo/ihf!ra/. p 17 

v<J SCHMELKES. Sylvia. Lo desigualdad en Ja educación pnmaria. Resultado de un e.'itudio rea/i;:ado en 
Puehla ~Hacia dá1ule va lo Educación pública? P 335 
100 1bid P333. 
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2) En esta segunda categoría aborda las características de Ja oferta educativa., 
en donde se encuentra la relevancia del aprendizaje que ofrece la escuela 
ha sido considerada uno de los factores que explican buena parte de falta 
de calidad. 

. . -. 

3) Por último explica sobre la calidad de escuela., el gasto.por;·;.1.:í'~no,' la 
disponibilidad de material didáctico. Ja presencia de una biblioteca escolar 
activa. Ja formación de Jos alumnos y el tiempo efectivci' dedicado a la 
enseñanza. · 

En este sentido cabe señalar que el medio caracterizado por carencias económicas 
en el que la familia se desarrolla, dispone a determinadas problemáticas que 
pueden generar dificultades ante el aprendizaje. manifestándose una necesidad 
educativa especial que requiere de una apoyo. más especifico y de mayores 
recursos de los establecidos como necesarios para los compañeros de su edad que 
le posibilite acceder al curriculo regular. Pudiendo ser una de sus causales la 
desventaja sociocultural."Vivimos en una sociedad recorrida por las 
desigualdades de origen económico. social y cultural y, puesto que los influjos 
del medio cercano en el que nace el niño no puede ni evitarse, ni neutralizarse en 
periodos tan tempranos. abandonar el desarrollo del niño al crecimiento 
espontáneo supone su sociaJización en la indigenciahiui Y en este aspecto hay 
distintos factores que mencionar. En primer lugar la familia como agente de las 
necesidades educativas especiales_ ya que no Unicamente son originadas y 
manifestadas en el contexto escolar. sino que en el familiar también y con mucha 
mayor razón al ser la familia el preámbulo a la formación. No se puede hablar de 
un sujeto que al entrar a la escuela quede fuera su pane familiar como en muchos 
casos se pretende por pane de Jos maestros. así como tampoco el sujeto queda 
separado de la escuela al entrar por Ja puerta de su casa. Pero sobre todo si la 
familia se desarrolla en un medio donde la característica principal es la pobreza., 
lo cual nos da un parámetro para hablar Ja situación económica. social y cultural. 
··La cultura del estudiante es el reflejo de Ja cultura social de su comunidad, 
mediatizada por su experiencia biográfica~ estrechamente vinculada al contexto 
•• 10: 

La familia se ve ambientada por el medio en que se encuentra, Jo que Ja lleva a 
ser punto generador de una necesidad educativa especial, la cual puede surgir a 
panir de que el niño ya nace con ciertas problemáticas de índole fisico· o 
intelectual. Y al respecto de estas, es por distintos factores de salud. alimentación, 
genes, etc. Sin embargo, hay otros generados en J~ .familia que afectan en el niño 

101 PEREZ. Gómcz Ángel. Op.cit., p 276 
iu: lbid p )99 
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o nifla que le lleva a presentar una necesidad educauva especia) con mayor riesgo 
si es un ambiente sociocultural desfavorable Es1os son los que suelen presentarse 
de manera ucomún"~ dentro de una familia y son: problemas de violencia 
intrafamiliar, problemas de alcoholismo. drogad1cc1ón en los padres, peleas entre 
padres. Problematicas de maltrato infantil. no descartando violaciones, agresiones 
psicológicas, familias en la segunda vuelta len s1 problematicas de padrastros, 
madrastras), problemas económicos(dondc el niño o niña también apoye en la 
economia familiar), problemas de índole élnico. de ambientes desfavorables y 
demás problemáticas y combinaciones de esta~. a las que en diversas ocasiones 
no se les atribuye como factores que influyen en el alumno y alumna."EI factor 
que explica más claramente las diferencias en el dcsarroJlo cognitivo y académico 
de los alumnos y alumnas esta configurado por las desigualdades socioculturales 
del contexto familiar"".tul 

Ante estos factores que indudablemente se presentan. cabe señalar que en tiempos 
actuales la familia. ha estado perdiendo ese núcleo de apoyo que la caracterizaba, 
se le indican causantes a las nuevas demandas económicas que han deslindado ese 
valor familiar a un segundo término, en euol a lo escuela se le ha indicado nuevas 
acciones formadoras. "~La escuela que en la actualidad atiende desde edades tan 
tempranas en el desarrollo de las nuevas generaciones. ha de asumir funciones y 
desempeñar roles que anteriormente estaban reservados a la vida familiar, por 
tanto. también sus formas de organización y sus modos de interacción deben 
amparar y estimular sus atenciones afectivas tradicionalmente desnotadas en la 
institución escolar"'. w4 Por una parte. a medida que la mujer se incorpora a la 
fuerza laboral. el padre ha debido asumir mayores responsabilidades compartidas 
con el cuidado de la casa y de los hijos. Su ausencia del hogar llega a ser mas 
traumatica para los niños, por una parte y. mas generadora de tensiones en la 
mujer, quien se ve sobrecargada de trabajo y responsabilidades. 

De lo cual surge una nueva cuestión y es de que manera la familia apoya frente 
una necesidad educativa especial. En este caso habré de comenzar por la 
identificación. ese primer impacto emocional al que los padres se enfrentan. y que 
de inmediato se pasa a una etapa de negación donde los padres se llegan a mostrar 
indiferentes, lejanos al problema. tratando de eYad1rlo o brindando respuestas 
eflmeras, en donde no aceptan que su hi.10 tenga alguna necesidad educativa 
especial. y tampoco se reconocen factores causales a dicha necesidad. Aunque 
sean los padres los que se dan cuenta de los problemas de sus hijos, mucho antes 
de que se de un diagnóstico, aún cuando no puedan situar la problematica en un 

H.;\ Ibid p 1.28 
ICM fbid p J 33 
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contexto especializado .. reportan que "el niño ""'aprende'\ ºno se ha desarrollado 
igual que sus hennanos u otros n11i0~" ~1n cmhargo. no se reconoce la 
problematica como efecto de lo causudu .... n ca~ y es ahí donde se buscan 
culpables ajenos a casa o por lo menos u lo' J"IOJdr.:~. aunque también entre uno y 
otro padre se irresponsabilizan. En esta Cl.aí"" -por llamarle de alguna forma
suele darse el rechazo al niño o niña. lo cual u~ud17..a aün más la situación. 

A este respecto a la información que se ohtu' "' J"'llr parte del personal de CAM y 
USAER a travCs de los cuestionano~ ''-.. nl'-t1U\O que los padres de familia 
medianamente apoyan.. teniendo como fac1or1..·~ a no hacerlo.. la falta de 
sensibilización. prioridades económicas. n taita d1..-- interés. entre otras. Lo que 
indica que el mismo medio llega a prop1c1:.u n t.• t.• por desventaja sociocultural .. y 
que este mismo medio limita o nuJifica el Uf'O~ 1.1 i..¡ui: se requiere. 

USAER: 

¡,CÓMO PARTICIPA LA FAMILIA A1'TI: LAS INDICACIONES DE USAER 
FRENTE A UNA NECESIDAD F.DllCATIVJ\ ESPECIAL POR CAUSA 
SOCIOCULTURAL DESFAVORABLE"' 

! Cómo Participa la familia con CA~t 
1 antr una !'i.t:.F: 

1 Brindan apoyo 

~ !\trdianamrntr brindan apoyo 
1 ~o brindan apo~·o 

1 

X 

1 
2 

X 

3 4 ~ 

"' ' X 

1 " 

1 
6 

1 
7 

1 
8 Total % 

X 2 25~0 

1 X X 6~%. 

JJo/o 
8 IOO~ó 

Un :?.5°/o nienciona que la ta.milla part1c1pa ::tntc las indicaciones de USAER .. 
mencionando que cuando la familia esta conc1cntc de esta n.e.e participa en 
conjunto considerando las actividades sugeridas ror pane del servicio. 

Un 13°/o indica que Ja familia no brinda apoyo ante la problemática que su hijo 
presenta. de lo que manifiestan que es necesarm la participación .. pero no se 
cuenta con su interes. 
Finalmente un 62% indica que medianamente la familia participa ante las 
indicaciones de USAER frente a una n.e.e. por causa sociocultural. A ello 
manifiestan que en ocasiones la familia trata de apoyar. sin embargo, ganan 
espacio las cuestiones económicas y de trabajo. Por otra pane es limitado ya que 
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para los padres de f"amilia no es fácil aceptar que su hijo tiene unan.e.e; pero se 
ha logrado en muchos de los casos la panicipación de la familia 

CAM: 

¿CÓMO PARTICIPA LA FAMILIA ANTE LAS INDICACIONES DE CAM 
FRENTE A UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL POR CAUSA 
SOCJOCUL TURAL DESFAVORABLE? . 

Cómo Participa la familia con CAl\I 2 3 
1 

4 
1 

!!> 6 7 Total % 
antr una N.E.E 
Brindan apo~'O X 1 1 14%1 

J\1rdianamrnte brindan apoyo X X 1 X 1 X 4 57o/o 

No brindan ªPº-''º 1 1 X X ::? :!9% 

7 JOO""ét 1 

En CAM se menciona que el 14% brinda apoyo al educando, donde se recata que 
despues de un programa de sensibilización su participación es lenta y paulatina 
pero satisfactoria. · 

Por otra parte con un 57% se encuentra la ·familia:qué ínédiarli1mente brinda 
apoyo, donde manifiestan que son pocos en. los cjúe.se ·experimenta un cambio de 
actitud ante las indicaciones que se dan, ya·.qÜe,los.;procesos·deaceptación son 
muy lentos y dificulta su cooperación con las'aciividades:7,Puesto que.para la 
familia es muy dificil enf'rentar el rechazó :-.y;;1á:comprén'sión . de )a· sociedad 
afectándole emocionalmente. .· · '.·i:.-· · · _· ··::·.·-;.¡; ~. _ ~- -_'.'_ .>' · 

Finalmente un 14% qué no part1c1pa ante un~n.e.e p~r·-Eu~a s~:io~:ltural. 
Mencionan que los padres de familia· áun· nó le han, dado-- impoitancia a la 
presencia de una n.e.e, tomando como prioridad la Lecto~escritura y matemáticas 
dentro de su aprendizaje · · · · -

El apoyo de los padres ante una n.e.e, puede presentar sentimientos tan 
negativos e irreales acerca de sus hijos y las alteraciones que presentan, que 
prefieren esconder al niño o bien simular que en la familia no pasa nada y que se 
desarrolla en la "normalidad" actuando como si no existiera el problema o 
minimizándolo. El miedo de enfrentarse a la problemática presentada les impide 

130 



muchas veces asumir una acción posiuva en bt:neficio de su hijo. Para algunos 
padres resulta dificil aceptar los resultados de una evaluación diagnóstica, sobre 
todo, cuando ésta es drástica. 

Posterior a esta etapa se pasa a una preocupac1on activ~ aunque aquí ha de 
mencionarse que no es tán rápida como la de identificación a aceptación o 
negación. En esta etapa puede que muchos de los padres no la apliquen y 
continúen negando la necesidad educativa esr>ee•al que su hija o hijo requiere. 

Finalmente se llegá a una etapa no alcanzada por todos, pero que es el ideal, para 
el apoyo al sujeto. Esta etapa corresponde a la reorganización familiar, en la que 
todos los integrantes de la familia están concientes o al menos tiene conocimiento 
de la problemática y están en disposición de apoyar 

Un factor que guarda relación con lo mencionado. es el de llegar a extremos; por 
un lado los padres sobreprotectores que ante una necesidad educativa especial o 
no. suelen cortar una formación hacia la autonomia del sujeto entre circunstancias 
derivadas a ello. Por otra parte los padres desobligados que ven en la escuela el 
medio auxiliar a lo que ellos no brindan. Quizá se piense en primera instancia en 
los padres que trabajan, sin embargo. la mención refiere a los que aun estando con 
sus hijo en tiempo prolongado, no les brindan atención. ya que lo importante es 
la calidad de tiempo y no la cantidad de uempo Al hablar de calidad no es en un 
sentido utilitarista, sino en un sentido de brindar atención, comprensión, apoyo, 
amor ante la necesidad o sin la necesidad de la niña o niño. 

Otro elemento es la relación que se genera entre familia~ escuela e institución (en 
el caso que la haya) Ante esto es indispensable hablar de que no siempre se logra 
un apoyo o un trabajo en conjunto entre los elementos que intervienen en la 
formación. 

'·',:<' 

Actualmente la relación entre familia,. escuela.·· in'sti¡~ción' ... frente a una 
problemática especial. se lleva a cabo de. manera.:lilllitante para el sujeto con 
necesidades educativas especiales, ello por: .distintos . factores. como el que la 
familia este renuente, niegue o evada una: problemática. El C(ue la escuela no 
presente o no propicie el medio para el apoyo y· la .institución se encuentre en 
condiciones para brindarlo. 
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En lo que refiere al apoyo. es USAER. la Primaria Pública y la familia en 
conjunto. para lograrlo verdaderamente. Sin embargo. la realidad habla que no se 
da una atención a las necesidades educativas especiales por causa sociocu1tural y 
que es necesario que se implementen programas hacia estas problemáticas, los 
cuales estén en función de un beneficio social basado en necesidades reales y no 
en favor de productividad que clasifica y segrega lo que esta f"uera de sus fines o 
que bien le obstaculiza. ''Las palabras justicia. derecho. etc., aparecen raramente 
en las líneas de argumentación b8.sica en una sociedad clasista que todavía sigue 
tratando de ocultar y segregar a este grupo de personas. pues no cuadran con sus 
parámetros de productividad dominante··. 10~ 

Los discursos formalesº mencionan sobre el trabajo conjunto que debe realizarse 
entre Ja institución. la escuela. la familia: como un medio de apoyo a la 
integración escolar. Sin embargo., no se han ofrecido los elementos que se 
requieren para lograrlo ya que por una lado USAER como institución en dicho 
apoyo. no alcanza a cubrir las necesidades que se presenta en la Primaria Pública. 
Por otra pane hace falta la sensibilización y por ende la actualización de los 
docentes en lo que atención de necesidades educativas especiales refiere. Y 
finalmente el apoyo que mas imponencia tiene por ser el que esta en mayor 
contacto con el sujeto,. Ja familia. 

La relación familia-escuela como principales agentes formativos. tienen la 
responsabilidad tanto en problematicas especiales. como en las que no se 
presentan el de estar en estrecha relación. en un trabajo mutuo permanente y no el 
de responsabilizarse el uno al otro ... La colaboración entre familia y escuela sólo 
podra establecerse realmente. con la desaparición de las actitudes moralistas o 
estigmatizadoras de los sentimientos de los padres y las actitudes que de ellos se 
derivan"•. 106 

:ti~ TORRES. SantomC Jurjo G/ohah:ac1ón e ,,11erd1 ... ·c111l111ar1edad: 1.•I c11rric11/o inte17adn ... r 147. 
A este respecto la Declaración de Salamanca sobre la asociacion con los padres indica 

-La educación de los nii'lios con necesidades educativas especiales es una tarea companida por padres y 
profosionales Una actitud positiva de los padres propicia la integración escolar y social. Los padres de un 
niño con necesidades educativas especiales necesitan apoyo para poder asumir sus responsabilidades. La 
funcion de las familias y los padres podria mejorarse facilitando la información necesaria de forma simple 
y clara. Responder a sus necesidades de información y capacitación en atención de los hijos es una tarea 
de singular imponancia en contextos culturaJ es con escasa tradicion de escolarización. 
-Se deberan estrechar la~ relaciones de cooperacion y de apoyo entre los administradores de las escuelas, 
los profe~res y los p•dres. Se procurará que estos últimos panicipen en la adopción de decisiones. en 
actividades educativas en el hogar y en la escuela (donde podnan asistir a demostraciones de técnicas 
eficaces y recibir instrucciones sobre como organizar actividades extraescolares) y en la supervisión y 
apoyo del aprendizaje de sus hijos 

ltot. PUIGDELLIVOL, Aguadé lgnasi. /.,o ed11cucw11 e...-pec1al en la e ... cuela mte¡rradu. p 277 
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En esta misma linea, no se puede hablar de una generalización de familias, 
padres que no apoyen a sus hijos, ya que un elemento imponante aquí depende 
del contexto en que se hable, pero aún dentro de cada contexto tampoco se puede 
hablar de una generalidad, más bien de una diversidad. 

Refiriéndonos a este contexto la diversidad se da de distintas maneras, que tienen 
relación con las expectativas de vida que se tienen. Donde la escuela es 
imponante para alcanzar altos niveles de vida hacia un futuro más prometedor y, 
por tanto, el apoyo en este sentido de que el nii'lo o nii'la vaya a la escuela es 
básico. Sin embargo~ en el contexto sociocultural desfavorable~ las expectativas 
de vida están encaminadas también hacia un mejor porvenir. Donde se ve en la 
escuela el medio para alcanzar un mejor nivel de vida. y ante la presencia de una 
n.e.e, suele romper con los esquemas pretendidos. Ya que por un lado requiere de 
mayor esfuerzo. circunstancias y responsabilidades. ajenas a lo que pensaban 
como educación y que generalmente le delegaban a la escuela. al docente. Por 
otra parte el estigma de reprobación donde se juega el éxito o fracaso, en el 
aprendizaje. pero también para la familia que de alguna forma le simboliza que 
todo está bien. la normalidad en el aprendizaje, en su hijo, en la familia. Sin 
reconocer que dicha reprobación refiere a distintos factores como una falla la 
evaluación. en la dificultad ante el aprendiZ<\ie. por un inconveniente fisico, 
cognitivo. emocional, sociocultural. "La reprobación es una herramienta idónea 
para motivar el aprendizaje, los nii'los no reprueban por que no puedan aprender, 
ni tampoco reprueban por que no sepan nada, reprueban por razones dif"erentes 
inherentes a cada uno, a la historia de vida. al contexto familiar".'º7 

Una de las principales problemáticas con las que el educando con necesidades 
educativas especiales se enfrenta, es ante el apoyo y sensibilización, son 
problemas que se refieren más a esa parte de falta de información, de conciencia, 
y con prejuicios y viejos estigmas que quita esa parte humana, esa parte sensible a 
cuestiones que más requieren de ello. Sin embargo, se mantiene la esperanza de 
lograr ese cambio hacia lo humano que no desmerita a lo técnico, pero que si la 
supera por mucho, ya que la sociedad no esta compuesta por sujetos aislados de 
su pane humana, intelectual, emocional. fisica. subjetiva; más bien hacen al 
sujeto pane de un todo que precisamente comprende esa integralidad que incluye 
diversidad. "Los individuos en su vida cotidiana desarrollan muy diferentes y 
desiguales esquemas cognitivos de interpretación que forman su peculiar cultura 
existencial, en vinud de los desiguales y discriminatorios contextos sociales y 
culturales en los que viven, produciendo conocimiento cotidiano también de muy 

107 
ZARDEL Jacobo CUpich et Villa Varg.as ~tarco Antonio Comp. ..\'ujeto, educación e.o;pecial e 

imegración. p 86. 
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diferente calidad aunque en cierta medida se encuentre adaptado a las 
peculiaridades de cada escenario social concreto .... iuK 

El no hablar de la presencia de necesidades educativas por desventaja 
sociocultural en la Primaria Pública es caer en el mismo error de los discursos al 
omitirla. Sin embargo. al hablar de la implicación pedagógica en el apoyo a las 
necesidades educativas especiales es esencial mencionarla .. ya que como pane de 
la diversidad educativa también entra en juego la diversidad que se genera el aula 
escolar y particularmente a la que se presenta respecto al medio desfavorecido 
socia] y culturaJmcntc~ pues es este uno de Jos principaJcs agentes que influyen en 
la presencia de esta problemática. 

Existen múltiples causas para la falta de una participación significativa de los 
padres: las actitudes del personal profesional. los problemas de los padres y la 
familia. las condiciones económicas. aspectos sociales y culturales~ nivel 
educativo. problema del niño. etcétera. La idea no es adjudicar culpas o 
responsabilidades. sino reconocer que para muchas familias los esfuerzos de 
participación han sido poco eficaces. De esta manera y que por obvias razones no 
ha de confundirse o referirse de igual forma entre discapacidad y necesidades 
educativas especiales. ya que posee otras características de su diversidad Y~ por 
tanto. también se requieren de medidas pedagógicas enfocadas a este sector y no 
sólo medicas. ··Los componamientos del sujeto. sus procesos de aprendizaje y las 
peculiaridades de su desarrollo. solamente pueden comprenderse si somos 
capaces e entender los significados que se generan en sus intercambios con la 
realidad fisica y con la realidad social a lo largo de su singular biografia: 
entendemos por significados tanto las ideas como los valores"' sentimientos,. 
actitudes e intereses de los sujetos humanos individual o colectivamente 
considerados~· iov • 

De lo anterior los datos que se obtuvieron en ambas instancias. USAER y CAM, 
brindaron elementos que hablan de que las características de alumnado. la 
presencia de necesidades educativas especiales por desventaja sociocultural en la 
Primaria Pública. pasan a segundo momento, limitándose en clasificaciones y a 
integrarlos de manera homogénea. Presentándose con ello un enfrentamiento 
entre el discurso y la práctica educativa. Ya que desde el discurso se presenta una 
concepción sobre n.e.e que esconde aspectos que involucran la realidad 
manifestada en la cotidianidad del aula; enfatizando en atender situaciones de 
discapacidad (fisica. psicológica. cognitiva). las cuales se presentan. pero también 
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se presentan problemáticas provenientes de la influencia soc~al. en el alumno y 
que influyen en su aprender. Es decir. se niega una realidad que requiere apoyo 
desde lo que se manifiesta, desde lo que es y no desde lo que se supone sucede en 
la práctica. · 

Sin embargo, dado a que en ningún caso el dat~ va:le .On simi~m~.:es,~iempre un 
dato a interpretar' 10 a continuación' se prCse1:1ta la.éOnjug~ci~n.·d~ ambas instancias 
que posibilita ver el contrate de noc'ión; atención,' detección que se brinda y cómo 
se brinda. · · · 

CAM- USAER 

l. ¡.QUÉ ENTIENDE POR UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL? 

Noción d~ 1 2 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 Tutal º.Á• 
N.E..Et!n 
USAER '\' u¡c u e u¡c u c¡u e 1 u c¡u c¡u¡c u e u e 
CAM 
Porc&Yaa 1 1 1 1 1 XIX!- 1 1 13°/o 14°/o 
'"41C'iocvlrunll 
Purc.mu- x¡ X X 1 X¡ \' 1 \' i 

1 1-- 2 4 25º/Ó 570,.ó 
Peda.in!'kll - 1 - 1 
Pur.:-au•• ¡x x¡x X ¡x ¡x ¡x 

1 
¡-- ¡ s ¡ 2 6:!~'Ó 29~0 

P•kuk•akat•-••k• . 
8 17 100'?-ó 1 100°/o 

La noción que se brinda sobre una necesidad educativa especial.. es de 
importancia. ya que en esta se pueden encontrar el enfoque que predomina.. es 
decir. si la entienden como una causa fisica. psicológica y/o cognitiva. 
sociocultural, o la conjugación de dichos factores, o por la presencia de otros. 
De igual manera se encuentran rasgos de cómo es al apoyo que proporcionan. 

Por causa Pedagógica: 

En este sentido cabe señalar que tanto para CAM como para USAER, la causa 
pedagógica la entienden como aquella que requiere mayor atención, 
adecuaciones, apoyo extra o especifico, para lograr el acceso a los contenidos 
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académicos y/o al currículum del nivel educativo en que se encuentre~ al mismo 
ritmo de sus compai'leros 

En este sentido la noción indicada marntiesta que en la práctica educativa se 
presentan problemáticas ante el aprendizaJ" que requieren apoyo pedagógico para 
poder acercarse al aprendizaje. Donde se ruede hablar que una n.e.e puede 
manifestar otra n.e.e, es decir, que si se entiende que se requiere de mayor 
atención para un alumno que el resto de su~ compañeros, esta atención es en 
medida de apoyo a una problemática que afecta su aprendizaje, donde tal 
prob1emática puede manifestar una n.c.c por causa de desventaja sociocultural. 
flsica, cognitiva, etc; o la mezcla de ellas. Por lo que en este sentido cabe tomar 
en cuenta el papel del docente regular. puesto que es quien se encuentra en el 
trato cotidiano,. en primer momento desde su detección sobre una n.e.e y en 
panicular en brindar los apoyos que le permitan acceder al aprendizaje tomando 
en cuenta su ritmo y estilo. Así como su traba.ro en conjunto con las instituciones 
de apoyo. 

Por causa Psicológica/Fisica: 

USAER Y CAM entienden una necesidad educativa especial por causa 
psicológica-flsica como una dificultad y como aquella que requiere atención 
diferente a especializada para acceder de la mejor manera a su curricula, en 
comparación a la mayoría de los demás. que puede ser motora. deficiencia 
intelectual; asociada a su conducta, aprendizaje. lenguaje o por hiperactividad. 

En este sentido cabe sei'lalar que CAM sigue el modelo de escuela de educación 
especial que se gestó en modelos organizativos previos; donde el termino de una 
atención diferente por esta causa psicológica I fis1ca sigue siendo una linea de 
atención que nos remite al estigma de lo normal como parámetro de aceptación. 
Que contrapone lo diferente con lo diverso. en el cual este último connota un 
reconocimiento de maneras distintas de pensar. sentir y actuar. Mientras que lo 
diterente connota más un aspecto de clasificación y/o segregación. 

Por otra pane cabe indicar que desde el discurso es USAER la encargada de 
integrar a la escuela regular, pero si esto sólo se hace desde una perspectiva fisica 
o psicológica, limita u omite el aspecto sociocultural que se manifiesta en la 
cotidianidad del aula regular 
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Por causa sociocultural: 

En CAM y USAER entiende una necesidad educativa _especial por factor 
sociocultural. en la que se incluye como causal el aspecto culr..iral. metodológico 
o de desconocimiento ·del':: proceso ·de desarrollo •.. afectando el-'_- proceso de_ 
ensei'lanza - aprendizaje, el desarrollo integral del nii'lo -

En este sentido cabe ·seflalar·quef CAM esta¡centrada_h~C:ia••-pr.:,bl~niátic;.,. de 
causa fisica o psicológica; sin ·embargo, ello no descana" que en la-·co10idianidad se 
manifiesten problemáticas que involucren el e factor sociocultural, que acentúe la 
problemática por dichos factores. · · - · 

Sin embargo. en ambas instituciones el aspecto social sólo es entendido en un 
porcentaje menor como factor de una necesidad educativa especial, lo que 
refuerza lo antes dicho, en el sentido de que en la práctica cotidiana se 
manifiestan n.e.e por causa sociocultural desfavorable y que, sin embargo, no se 
detectan y, por tanto. no se apoyan. ya que lo que entienden por n.e.e se centra en 
el aspecto psicológico-fisico que si bien es parte de lo que se manifiesta, también 
es cieno que no es el todo manifiesto dentro de un marco de diversidad. Por lo 
que es necesario que el personal tanto de CAM como de USAER tenga una 
noción. con mayor acercamiento y a las diversas causas, reconociéndolas como 
un todo que puede influir y no de manera aislada. 

11. ¿CUÁLES SON LAS PROBLEMÁTICAS QUE MÁS ATIENDEN?••• 

1 Probl•mátócas ) 2 3 4 !I 1 6 7 8 T ... I º/o 
m•s •Hndid•s 

u¡c u¡c u¡c u e u c¡u e u e u e u e V 

MJrioalltun1I 
'Pur cau•a 

1 1 1 1 1 
X ¡-- o 1 O'Yó 

! Par ca&aam Fúlir• 

1 1 1 1 1 
- o o O~ó 

1 Par-11•• ¡x 
1 

¡x x¡ X X - 2¡3 25o/o ! Pdc.-olU•k-• 

!Por._., ___ .. 

1 x¡ x¡x x¡ XX X ¡x X 6 3 75°/o 

8 7 100~0 

••• Esta pregunta se refiere a los factores que causan unan.e.e. y que son los que mas se atienden 
dicha institución. En el cuestionario .se presentó como opción múltiple. 
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De las problemáticas que más se apoyan en C AM en su actividad cotidiana 
corresponden a la causa psicológica. pre,..,ntado un 43%. Lo cual no es de 
extrañarse,. ya que esta institución de apoyo d~~ el discurso,. se enfoca hacia la 
atención por esta causa. Por ora panc compan1cndo un 43% con la causa 
psicológica,. se encuentra la atención a las. tres causas (fisica .. psicológica,. 
sociocultural). En la cual se reconoce la prt!~cnc1a de tales causas para el logro de 
su atención. Lo cual rescata la presencia del factor fisico que de manera panicular 
se encuentra con un 0°/o,. como si esta no se manifestara 
En lo que refiere a la causa sociocultural un 14°.-o reconoce que se atienden por 
esta causa, lo que habla que el aspecto fis1co. p'1colog1co, no es el único, como lo 
que los discursos oficiales manifiestan. Por otra parte. que de las problemáticas 
que se manifiestan están en combinacion do$ o más. Sin embargo" al brindar 
apoyo~ este generalmente se enfoca a los t3ctores manif'estados a simple vista~ 
quedando de Jado buscar causas en medro donde el niño se desarroJJe. 

Por su pane en USAER, de las problemática~ que más se atienden, el 25o/o las 
refieren por causa psicológica y por causa lisoca en un 0%. En este sentido la 
tendencia psicológica es la que presenta m:iyor atención por parte de esta 
instancia~ aunque cabe puntualizar que en su tratamiento a· Ja problemática 
psicológica. muchos de los casos tiene un trasfondo sociocultural. 

En lo que refiere a la causa fisica se indica qu" nos-., ~tienden, lo_ qué/se .;;q~i~ara 
con la atención que CAM brinda, ya que es esta en la que_se.canali2:an. la5 n.e.e 
por esta causa, pero no por ello deja de ha her.·- e.n ·:la',: Primaria-':. Pública 
problemáticas por este tipo que requieran atención o .que.·:~se; éo_nii~úe .su 
integración. · 

:· ·.·.,,. ..... ··; .. : .. ··'··'. 

A este respecto si bien es cierto que en CAM se tiene p·~~~o~i~I~c~~ en la 
atención a n.e.e. por causa fisica o psicológica y/o cognitiva~.··.ta~~iéli. es .. Cie~ci y 
no se ha de pasar por alto que se manifiestan por causa sociocultural desfavorable, 
ya sea de manera aislada o conjuntamente con otras causas .. 

En USAER y en CAM el porcentaje sobre la atenc1on:de n.e.e por las tres 
causas (fisica, psicológica, social) es el mayor. Lo que por- una pane refuerza que 
se atiende con mayor importancia el aspecto psicológico y que incluye la atención 
fisica aunque esta sea en menor medida. Por otra parte que a pesar de que un 0% 
indica que no se atiende la causa sociocultural. al hablar de las tres causas, se 
reconoce que se manifiestan y que se atienden. Sin embargo, siguen mostrándose 
de manera limitada. 
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lll. ¿CONSIDERA QUÉ EL MEDIO SOCIOCULTURAL DESFAVORABLE 
AFECTA EN EL APRENDIZAJE? ¿POR QUÉ? 

Medio 
•ociocuhural 

] 2 3 4 ~ 6 1 7 1 8 T-1 º/o 

desfavorable u e u e u e u e u e u c¡u c¡u e u e u e 
•fe.et• en el 
aorendiz•·r 
SI X X X X X X X X X X X x¡x x¡x -- 8 7 100'% 100 

% 

"" 1 1 - o o 0% O~'á 

8 7 lOOo/o 100 
% 

¿Por qui-? 1 2 3 4 ~ 6 7 8 Total º/o 

u¡c u e u e u e u e u c¡u e u c¡u e u e 
F•I•• d~ x¡x X X X X X X X X -- 6 4 75% 57% 
... tt .. ulack>n 
('"ª"'""'· nahura. 
ª'"''º· ... C') 
R-pueo•ta 

1 X X X \'' X -- 2 3 25o/o 431!/D 
lmnrecl•a 1 - 1 

8 7 100°/o 100 
% 

A pesar de que en las cuestiones anteriores el aspecto sociocultural se niega o se 
manifiesta en menor medida, sin embargo, el 1 OOo/o reconoce que este aspecto 
afecta en el aprendizaje. Donde USAER Y CAM manifiestan que en el medio en 
que el niño se desarrolla se priva de apoyos y de una estimulación en su 
desarrollo. ocasionándole un déficit de tipo cultural que incide directamente en el 
aprendizaje, manifestando actitudes distintas que sale del estándar presentando 

En este sentido el medio sociocultural desfavorable genera situaciones que 
influyen en el educando, en el cual se manifiestan problematicas como rechazo 
social, drogadicción, · alcoholismo, violencia intrafamiliar, bajos recursos 
económicos. que le lleva presentar estilos propios. y. por tanto, una necesidad 
educativa especial" que requiere apoyo en la cual se considere no sólo lo visible y 
lo dicho dentro de los lineamientos discursivos sino la realidad educativa en 
todos sus aspectos. lo cual incluye el medio desfavorable. Donde se hace mas 
limitado el apoyo. a diferencia de un medio sociocultural favorable. en el que de 
igual forma se manifiestan las problematicas antes mencionadas. pero el que 
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presenta desventaja,, se ve más marcado ~ con menor posibilidad de salir del 
problema. así como el aumento de la deserción escolar. 

IV. ¿CÓMO DETECTA QUÉ UN PROBLEMA DE APRENDIZAJE CORRESPONDE 
A UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL POR CAUSA SOCIOCULTURAL? 

Como sr 1 2 3 4 1 Tl 6 ' 7 1 8 To .. 1 o/o 
detecta un 
problrn1• de u¡c u¡c u¡c u e! t· e 1 ¡ (" ·1c1u1c u¡c u 

1 

e 
•prcndizajc 1 ' por causa 

1 wociocul1ural 
Aplk:ac&t'tn d._, ¡ .. \~ 

1 1 

X ¡x X, x¡ 
1 ¡--¡ 4 ¡ I 50°/o l 14o/o 

m .. dlu. de •rn:!'n 
(C'ntrr~••taA. IC'•I. ! 1 ! oh•C',...aClún .... 1t"J 
lnnu..ncla •odal x¡ ¡x x¡ X X ' 1 

¡x¡-- 313 37~0 ! 43°/0 ycvlN-ld-.,1 ' .-ntorno 
Rendlmkn•n 1 XI ¡x 1 /X /.\·, ¡ ·- 1 13 13o/o 43~0 
acad.:Omku ~lo 

1 1 1 
i 1 

_J 1 
d..-.a~>lln ! 

, intcfttual 
1 i 1 

'tn•k:-liak:ol ... -· 
817 100°...-o 100°...-o 

Aplicación de medios de apoyo (entrevistas. test. observación~ etc): 

Para USAER la aplicación de medios de apoyo (entrevistas, test, observación, 
etc). es el medio por el cual mayoritariamente se apoyan para detectar que un 
problema de aprendizaje corresponde a una necesidad educativa especial por 
causa sociocultural. Mientras que en CAM es el menor empleado. 

Donde si bien estos elementos pueden manifestar la presencia de una necesidad 
educativa especial, también es el hecho de que no se enfocan directamente a 
detectar una problemática por causa sociocultural desfavorable. También cabe 
señalar que estos hablan sobre el momento de la aplicación, donde llegan a 
quedar fuera aspectos esenciales que hablen del porque una dificultad ante el 
aprendizaje. 

Rendimiento académico y/o desarrollo intelectual (psico-fisico): 

Este punto nos lleva por un lado al plano de a noción que se tiene sobre una n.e.e, 
la cual no se reduzca a un sólo factor como único ante el aprendizaje. Por otra 
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parte a la sensibilización que se tenga ante delectar una problemática de este tipo 
a partir del rendimiento académico. hacia el aspecto social. en su influencia de 
este ante el aprendiz.aje y no sólo en el Bmbito cognitivo. Lo que involucra al 
docente, que dentro de la cotidianidad se percate del desarrollo que el niño 
manifieste. 

Influencia social y cultural del entorno: 

En CAM y USAER detecta una n.e.e por causa sociocultural a partir de la 
influencia social y cultural del entorno. Mediante la información que el alumno 
manifiesta(apariencia fisica, desarrollo personal, ambiente familiar, historia 
escolar~ convivencia con su entorno) que indican la situación cultural de la 
familia y el medio en que vive 

La detección desde la influencia social y cultural del enlomo se vuelve el único 
punto de detección que gira en tomo al aspecto sociocultural. En el 
reconocimiento de éste en el aprendizaje que se logra, pero sobre todo en la 
constitución del alumno por el medio en que se desarrolla, es decir, de ver al 
educando no sólo en su parte intelectual o fisica, sino en conjugar su parte social 
que le hace llegar al aula matizado por distintos aspectos que se manifiestan en 
su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Siendo importante señalar que la práctica educativa contradice al discurso oficial, 
cuando este habla de discapacidades o limilantes fisicas; dejando de lado el 
aspecto sociocultural y particularmente cuando este es desfavorable ya que es en 
este medio donde se generan n.e.e por tal causa y las cuales dan una disposición 
propia en estilos y ritmos de aprendizaje que se pretenden homogeneizar. 
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V. ¿CÓMO BRINDA APOYO A UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL POR 
CAUSA SOCIOCULTURAL? 

C6mo ar 2 3 4 s 6 7 8 T ... I º/o 
brind• •poyo 
auna N.E.E u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e 
por c•usa 
socioc::ultural 
R~for1.11r o X X X 
brtn.t.r 

X 3 37o/o 14o/o 
••pcoc:tur. 
aferti~c ... 
"'º'ºft•, _ .... 
SnadblHzaclón X X X X X 
wi la familia 

X X X 4 4 SO~ó 57~ó 

AC'fh"hla.t- X X X 1 2 13% 290,,ó 
aik<cu.daa 
p•-•kanzar 
un rnayor 
•DrftMlb..Jr 

8 7 100~0 100% 

Reforzar o brindar aspectos afectivos., motores. sociales: 

El apoyo que se brinda a una necesidad educativa especial por desventaja 
sociocultural en CAM y USAER lo refieren en reforzar o brindar aspectos 
afectivos, motores. sociales. Donde se integre al alumno de manera grupal e 
individual para que logre adquirir el conocimiento a través de actividades 
adecuadas para alcanzar un mayor aprendizaje según la problemática; que puede 
referirse a aquellos que requiere de terapias, estimulación auditiva., visual, 
motora. actividades lúdicas. reforzar autoestima. etc. 

Lo que implica hablar de adecuaciones curriculares que se realicen··~',, 'éonj-i.mto 
con el docente regular, ya que todo el proceso de apoyo se realiza:· en·:·e1 aula 
regular y no en el ":ula de apoyo, ya que se pretende integrarlos · 

Actividades adecuadas para alcanzar un mayor aprendizaje: 

El apoyo que se brinda. a panir de actividades adecuadas al alumno para alcanzar 
un mayor aprendizaje, en estas instituciones de apoyo lo hacen a panir de adaptar 
actividades de acuerdo a la necesidad que cada nii'lo presenta. Donde se indica 
integrar al alumno de manera grupal e individual para que logre adquirir el 
conocimiento. 
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La adecuación de actividades habla del ªr><'~" en conjunto entre la institución y 
el docente regular, y la tamilia a fin de que posibilite 'que el educando en 
situación de unan.e.e pueda acceder al aprendiz.aJe. Sin embargo, la familia en la 
mayoría de los casos manifiesta poco apoyo. dch1do a que no esta sensibilizado 
ante una n.e.e por esta causa. 

Sensibilización en la familia: 

Tanto en CAM como en USAER. coinciden que sensibilizar a la familia es el 
medio por el cual brindan apoyo a una n e e ror desventaja sociocultural. Sin 
embargo el apoyo que se recibe de la fam11l:.i es poco. Por lo que apoyar la 
sensibilización a los padres de familia e~ d•· suma importancia, ya que les 
pcnnitiria de manera efectiva cJ traba.10 con_iunto entre institución y familia. 
Tomando en cuenta que ta) ésta se brinde 1n,01ucrando todos los factores que 
pueden afectar el rendimiento académico del niño 

VI. ¿CÓMO PARTICIPA EL DOCENTE REGULAR ANTE LAS INDICACIONES 
DE CAM FRENTE A UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL POR CAUSA 
SOCIOCULTURAL DESFAVORABLE"' 

c • ...,pim,.......~1 J 2 3 4 1 !f; 
d.-e.r.....-r 1 6 1 7 1 8 Total º/o 

-~ ... V e u e V ¡e l' e!,. e 
1· 'e· t' c¡u¡c u¡c V e 

ilMllll:mr ..... tk-
USAERIC"A.M 

ro.o painiclpm ~'º X X X 
1 

X1X X 
1 

1 ¡- 313 37'!-'ó 43 
R_ ..... 

' 1 .o/o 
Adec.-clóft~I-• ¡x X 1 1x¡x X x¡x ¡-- 413 50% 43 
poc• parUc:lp~IDn 1 % 
!'loo tt0UcitnC"I X x¡ 1 

1 1 1-- l ¡ 1 13% 14 _ .... kkt 1 % 

8 17 100% 100 
~ó 

No participa y/o Rechazo: 

A pesar de que CAM, tiene el objetivo de integración al igual que USAER. Cabe 
señalar que esta integración no es precisamente a la escuela regular ya que las 
problemáticas que mas atienden corresponde aun aspecto fisico/ psicológico. lo 
que no por eso deja de lado la presencia de una n.e.e por causa sociocultural 
desfavorable. Sin embrago, hay casos de los cuales si se logra su integración y 
ante ello el apoyo que proporciona el docente regular es limitado o nulo. 



En su caso USAER. es la instancia que en mayor contacto se encuentra con el 
docente regular y que requiere de su apoyo. para un trabajo conjunto que 
posibilite integrar al alumno. Sin embargo. su rechazo limita a un más la 
posibilidad de que acceda al aprendizaje cuando se presenta unan.e.e., sobre todo 
si es por desventaja sociocultural, la cual omiten por que no es tan visible como lo 
pude ser por un factor fisico o psicológico. 

Esta negativa por un lado se alude a que la mayor parte de los docentes que 
ejercen en la Primaria Pública corresponde a una preparación docente en la que 
no se brindo un fundamento hacia la educación especial y si lo daba fue en el 
sentido de discapacidad, lo cual deja de lado la diversidad educativa que se 
manifiesta. Y a aunque se brinden cursos de actualización respecto a esta cuestión 
estos son reducidos y con minimo interés para ser tomados por los docentes. Por 
otro lado que el docente prefiere rechazar la problemática debido a su falta de 
compromiso, evitándose problemas -según lo señalan- ya que eso corresponde a 
escuelas de educación especial. 

Adecuación y/o poca participación: 

En este aspecto ambas instancias indican que no es muy común que el docente 
regular se de cuenta de esta problemática por lo que su participación es poca, y 
llega a participar dependiendo de la responsabilidad y su compromiso, asi_ como 
de la sensibilización para brindar el apoyo que requiere, con actividades 
adecuadas a los alumnos que presentan unan.e.e. 

En su .... apoyo"" realizan ciertas adecuaciones curriculares .. sin embaigo;-.e_s~·_eslát:i.~ 
más en el ámbito didáctico -prioritariamente en lo que refiere a:la ejecución- ya 
que en la planeación y evaluación esta adecuación es nula o ·supeÍ"ficial.~-pi,iesto 
que a los alumnos con n.e.e en la mayoría se les evalúa de la misma· manera del 
resto de sus compai\eros. · ·~:;,'~. ,:}'.:'. · -

: /;·>::::.:-.: .-:",-~-

De lo que se manifiesta que_el docente regular por un lado no.tiene cor:.·~imíento 
de una n.e.e lo que nos lleva al plano _de su formación en la _cual es en eXtremo 
reducida o bien que prefiere evitarse problemas y seguir aparentando o siguiendo 
la supuesta normalidad qUe se le indica en el discurso oficial. Por otra parte 
cuando su apoyo es limitado cabe señalar la importancia de la institución de 
apoyo. para asesorarle y brindarle elementos que le sensibilicen o bien que le 
lleven a brindar apoyo y detectar la presencia de unan.e.e en su práctica cotidiana. 
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No solicitó el servicio: 

A este respecto cabe señalar que i'ldependientemente del rechazo o el mediano 
apoyo, se da la indiferencia ante una n.e.e. ya que en las ""afortunadas" primarias 
que cuentan con el servicio de USAER. los docentes no solicitan el servicio. Ya 
que la población total de alumnos de las cinco primarias que cubren es de 3921 
alumnos de los cua1es sólo 83 se encuentran en proceso de atención., es decir, el 
:1.1 %. es el que cuenta con el apoyo de esta institución. Con e11o no quiero decir 
que todos los alumnos presentan unan.e.e. sino que mucho de ello. se debe a que 
el docente al no tener las bases sobre la detección y apoyo a una n.e.e. deja la 
posibilidad de que alumnos que requieran ser apoyados no lo sean. y se les 
clasifique dentro de los niños flojos. burros y demás acepciones que les dan 
cuando según el estándar no aprenden de la manera en que deben hacerlo. 
Encontrándose el factor como el sociocultural que no se manifiesta de manera 
directa como lo puede ser la causa fisica o psicológica 

VII. ¿CÓMO PARTICIPA LA FAMILIA ANTE LAS INDICACIONES DE CAM 
FRENTE A UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL POR CAUSA 
SOCIOCULTURAL DESFAVORABLE? 

como Partklp• 2 3 4 1 ~ 1 6 1 7 1 8 ITo .. 1 º/o 1 1 I• f•mllla ron 
. U~AERJC A~I u 1 e U\C u1c u c¡u c¡u c:u¡c1u1c¡u¡c u 1 e 1 1 ane .. un• !°"O.E.E 

! Brindan apu.'u ¡x 1 X iX 1 1--1 2 1 1 25% /14% 1 
1 1'1.1 .. dlanarn..nh: X' x¡x )X X\X X 1X 1x1--1s14 6:?º/Ó \ 57~'0 1 , hnn.411tn "IHUI> 

:"-o hrinllan ! _'![!º"' 
x¡ x¡ .\"; 1--1 1 12 JJ~~o j29% 

18 17 ! 100~01100~0 ¡ 

El apoyo que brinda la familia es fundamental ante la presencia de n.e.e, ya que 
es este el medio donde el niño se desarrolla y particularmente en la causa 
sociocultural desfavorable. donde llega ser el núcleo donde se manifiestan 
problemáticas por este aspecto las cuales llegan a dificultar el aprendizaje en el 
niño. Pero fundamentalmente es el medio el que constituye al niño en su forma de 
pensar. sentir, actuar, y que. por tanto. las problemáticas que se generen en la 
familia inlluyen en cómo el niño se acerca ante el aprendizaje 
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Brindan apoyo CAM: 

En CAM se menciona que el 14%, brinda apoyo al educando, lo que lleva a 
pensar en una sensibilización por pane de Jos padres y sobre todo el 
reconocimiento y aceptación de una n.e.e., sin embargo, se encuentra un mayor 
porcentaje en que no brindan apoyo 29o/o, de lo cual al contrario de Jos padres que 
apoyan, en estos se nulifica todo apoyo, pero principalmente que se acentúa más 
Ja problemática, ya que al no reconocer una dificultad ante el aprendizaje, 
tampoco se reconoce como causa a una n.e.e. Por su pane el apoyo que brinda la 
familia en USAER se alude a la conciencia y la sensibilización que presentan 
para lograr el trabajo conjunto 

Medianamente brindan apoyo: 

En USAER y en CAM la mayor parte refiere que medianamente brindan apoyo a 
ello manifiestan que en ocasiones la familia trata de apoyar, sin embargo, ganan 
espacio las cuestiones económicas y de trabajo. Por otra pane es limitado ya que 
para los padres de familia no es fácil aceptar que su hijo tiene una n.e.e, donde 
los procesos de aceptación son muy lentos y dificulta. su. cooperación -con las 
actividades, pero se ha logrado en muchos de los ca.Sos la: participación de. la 
familia - - · · ·. 

- -

A este respecto, es preciso .p.oner -énfasÍ~ en el traba:Jo con ICls padres.· Por un 1a:do 
en sensibilizarlos a el reconocimiento. dé· la._ presencia de n.e.e y donde. ellos 
mismos pueden ser la influencia directa,. y por otra a que una vez aceptado tal 
problemática trabajen· de manera conjunta tanto como. con la institución,.· como 
con el docente regular (en el caso de ·que se-efectúe la integración a la escuela 
regular), concientizandoles de la importancia de su participación. 

No brindan apoyo: 

Se menciona en CAM como en USAER que no le dan interés y/o importancia a la 
problemática que presente el niño, lo cual limita y acentúa más la n.e.e, ya que 
por una lado ésta el que los padres no: aceptan y/o rechazan el que su hijo 
requiera un apoyo extra para aprender.: Sin embargo, ante unan.e.e por desventaja 
sociocultural, la falta de sensibilización es el punto central que lo impide, ya que 
las situaciones que se generan en la familia,. no las ven como factor que influye en 
el aprendizaje. 
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Lo que lleva a manifestar que el discurso oficial particularmente y en si el que se 
gesta en cómo y de qué manera sobre la atención a las n.e.e se reduce a ciertos 
aspectos y que no se piensa en el alumno como sujeto. que como tal se desarrollo 
en un medio que constituye e influye en su estilo y ritmo de aprender. Y que al 
hablar de diversidad éste aspecto no queda aislado. Por último que contrariamente 
al hablar de atención de n.e.e. se mantiene la linea de modelos organizativos 
anteriores donde prevalece el aspecto segregador. que bajo una idea de 
modernización y reforma. el estigma de lo especial, de lo normal sigue 
manteniéndose aunque se pretenda dar otro nombre y otro modelo de atención 
cuando en esencia se refieren a Ja clasificación y exclusión. 
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Cap 111: Preludio hacia la educación en la 
diversidad: Reflexiones pro positivas ante 

necesidades educati''ªs especiales por 
desventaja sociocultural 



Cap 111: Preludio hac:ia la educ:ación •n la diversidad: 
propositi,-'as ante nrcesidades rduc•ti" •~ especiales por 
sociocultural 

Rrnexiones 
desventaja 

Nunca se sahc de: antemano cómo alguien llegará a aprender. 
median1e que amores se llega a ser bueno en latín. 

por medu." de que encuentros se llega a ser filósofo. 
L-r1 que diccionarios se aprende a pensar ... 
' '' ha)o un mCtodo para encontrar tesoros 

)o tampoco hay un método de aprender. 
c;,.m0 un tra;..ado "·io1cnto. Wl cultivo o paidcia 

que Tccorre al individuo en su totalidad .. 
la cultura es el 1novimiento de aprcndCT. 

la 8' C'Tltura de lo involuntario que encadena 
una sens1tulidad. una memoria y luego un pensamiento. 

G. Deleuze 

En Jos capitulas anteriores se ha visto que el arioyo y/o atención a las necesjdades 
educativas especiales por desvent~ja soc1ocuhural se ven influidas en una parte 
por el discurso formal dirigido a Ja educac1on especial. y su concreción en el 
discurso oficial que delimita el cómo. a qurcnc:s. cuando, en qué circunstancias, 
se brinda éste, por la familia. el docente rt:gular e: instituciones. Sin embargo, el 
apoyo que llega a brindarse por estos. as1 como el indicado en los discursos 
formales no contemplan Ja diversidad educativa Uh1cando distintas concepciones 
a la atención de la educación especial. con tenninos como discapacidad. 
minusvalía.. deficiencia. enfocadas principalmente a una problemática 
psicológica. Y que se retoma en el contexto mc"cano bajo el modelo de CAM y 
USAER. con el propósito de integrar al currn:ulum regular a Jos niños que 
presenten dificultades para acceder a el. Sin emhargo. estas problemáticas se 
reconoce sólo en la línea fisica-psico1óg.1ca como Unicos factores cuando en la 
práctica cotidiana del aula se manifiestan s1tuac1one~ por otros motivos como lo 
es Ja desventaja sociocultural que se manifiesta ame el aprendizaje que se logra. 

De ello el presente capítulo pretende dar posibles elementos que lleven a una 
educación que reconozca la presencia necesidades educativas especiales por 
desventaja sociocultural como parte de Ja diversidad educativa, con estilos y 
ritmos propios determinados por el medio en que se desarrollan, que le lleva a 
constituir una subjetividad que no se reconoce como potencialidad ante el 
aprendizaje y que comprende más allá de Jos elementos que se desprenden de 
discursos médicos y psicológicos. Así corno reflexionar ante una necesidad 
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educativa especial por esta causa, propiciando incorporar modificaciones 
curriculares con estrategias didácticas que perrnita ·integrar a sus alumnos 
dentro de un marco de diversidad y su participación en conjunto con las 
instituciones de apoyo y la familia. 

3. 1 Hacia una diversidad ante necesidades educativas especiales por 
desventaja sociocultural en el contexto mexicano: Lo pedagógico 
en educación especial 

En México la Primaria Pública es el espacio en que se reúnen niños con 
características propias, las cuales se manifiestan desde cómo juegan. hablan. 
aprenden, cómo piensan y sienten. Es decir, se encuentra un marco de diversidad 
de acciones -actores, que se ven perneadas por factores económicos, políticos, 
sociales, culturales, etc. 

De esta manera. el aspecto económico se conviene en el eje central y donde lo 
politico es la estrategia en beneficio de un modelo económico hegemónico, que 
se manifiesta principalmente en un discurso en pro de la democracia, que es 
anzuelo para fines provenientes del primer mundo. Un discurso que utiliza 
demagógicamente elementos bajo la apariencia de beneficio social, lleva a 
mantener el dominio en todo sentido. 

Un punto en que lo político y económico h.a manilestado su poderío es el ámbito 
educativo, principalmente en la educación. pública. Primeramente porque es el 
puente de acceso a la posibilidad de·. ·educarse, conjuntado distintos niveles 
socioeconómicos, pero mayoritariamente de aciuellos con desventaja de recursos, 
y en México, es grande el porcentaje. Donde a nivel básico, se hace notar el 
modelo económico - politico imperante, a través de reforrnas educativas que 
buscan el fin inmediato con· el, menor costo, sin importar la diversidad que se 
manifiesta, perfilando hacia la productividad. 

De esta manera, al ubicarse en el contexto de primaria pública. los elementos 
socioeconómicos y culturales, particularmente en un medio desfavorable, indican 
puntos que hablan de un sector con deterrninadas carencias económicas, con una 
cultura que influye en las actividades realizadas (religión. costumbres, etc). en si, 
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toda una forma de vida que muestra diversas facet.as que hablan de una 
diversidad en todo sentido, pero que en el ámbito escolar se complejiza al 
imponer homogeneizar toda esta serie de elementos sociales a través de 
conocimientos determinados. A este respecto Apple 111 menciona que la escuela 
se convierte en una institución fundamental para ver Jas relaciones y tensiones 
dialéctica entre las áreas económicas. política y cultural. Donde tener presente un 
marco de diversidad favorece para que se propicie una educación que siente de 
manera sólida las bases hacia lo que será la vida futura del alumno. 

Los discursos formales y oficiales sustentados en intereses que benefician al 
modelo político-económico. integran al discurso educativo la idea de 
reconocimiento a todos los sectores de educación. de calidad. de equidad. de 
inclusión; por un lado. manifiestan el atender a la diversidad presentada 
respetando dilerencias. sin embargo,- en la práctica cotidiana al encontrarse ante 
líneas que no la reconocen. se lleva a cabo una práctica homogeneizante. en la 
que se trata de igualar las caracteristicas-que cada educando manifiesta. 

En este sentido hablar de diversidad en nuestra cultura para muchos puede 
significar inclusión. respeto a la diferencia. Sin embargo. dentro del discurso. la 
palabra diversidad suele esconderá.spectos que irónicamente son para mantener la 
normalidad. aunque de _fondo_. dicha palabra se emplea con intenciones 
económicas o más bien de .-_aPá.rentar a los organismos internacionales de 
acercarse a las lineas estableCidas: Y-poder insertarse al mercado mundial bajo la 
lógica del primer mundo, sin tener presente las características y limitantes, que 
antes de que el tren se trasforme a trasbordador hay que atender o por lo menos 
reconocer. 

El término diversidad se emplea en si. para dar a entender fines contrarios a su 
idea de reconocer la diferencia. utilizada para mantener y profundizar 
desigualdades. ya que la atención a la diversidad -como indica el discurso oficial
es la excusa para justificar la discriminación a los considerados desiguales ... Si 
consideramos la dimensión social de la diversidad y las implicaciones que puede 
tener en una sociedad como la nuestra. no es dificil intuir que la diversidad 
esconde el fenómeno de la desigualdad. de la cual está sólo a un paso .. 112• 

En la sociedad es más considerada como desigualdad. donde lo diverso, es 
referido al otro, quizá bajo la idea de mantener la normalidad. sobretodo si desde 

ttl J\.11CHAEL. \\' App1e. J-:.ducació11ypod"•r. P 111. 
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nuestro pensar lo diferente es alejado del ideal vendido como vida feliz. Los que 
salen fuera del discurso económico. político. religioso. sexual. étnico. médico. 
social. cultural. educativo ... La diversidad dentro de los marcos educativos tiene 
una doble dimensión. En su referente pedagógico implica varios significados; 
entre ellos tenemos: el respeto a la diferencia en el ritmo de aprendizaje. el 
reconocimiento de la diversidad cultural en cuanto a sus procesos y contenidos de 
la educación. la constatación de las formas diferentes de conocimiento de los 
diversos grupos sociales"'113 

En este sentido la visión pedagógica critica que se enfrenta a la perspectiva 
cuantificada. ve el hecho educativo de una manera más integral, ya que se ve al 
sujeto desde diversos puntos como lo social. ambiental, filosófico. psicológico. 
cte . ., relacionado todo a un mismo fin, la formación del sujcto.·Donde se reconoce 
una subjetividad matizada por los elementos del medio en que se desarrolla logre 
dar un inicio de brindar una educación en la diversidad, para la diversidad y 
desde la diversidad, porque existe una pedagogía tradicional que psicológiza el 
aprendi~je. 

Ya que al hablar de una n.e.e por causa sociocultural, que no es incluida como 
tal. en el discurso formal y que influyen directamente en una condición de 
enseí'lanza-aprendizaje. sin embargo. no se le da el peso que tiene en el alumno. 
En contraste con la idea de la Primaria Pública desde el sentido común puede 
referirsele como aquella que brinda un espacio para el desarrollo pleno de 
capacidades. donde lo público no excluye a nadie. Es donde lo pedagógico 
reconoce lo que llama Puigdellívol la diversidad como valor educativo. donde 
.. se pone a nuestro alcance la posibilidad de utilizar determinados procedimientos 
de enseí'lanza dificilmente viables en situaciones de alto grado de 
homogeneidad .... Entender la educación en la que la diversidad aparece como un 
valor educativo de primera magnitud y como uno de los principales 
condicionantes de la innovación educativa que requiere la escuela de] futuro'"'. 114 

Un avance en la atención de la diversidad será el de evitar etiquetar. no clasificar, 
pero sobre todo a reconocer al alumno como sujeto y no como objeto que desde 
lo formal se pretende. Donde se ve al aprendizaje desde las capacidades y 
habilidades en la aplicación de test. que sólo .hablan del momento en que se 
realizan y donde la falla y falta de puntos en una escala puede referir a problemas 
conductuales. cognitivos. sexuales. Pero que no incorporan al aprendizaje como 
resultado de la ·interacción social. En la cual se desarrollan situaciones que una 

llJ lbid .. p t 10 
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perspectiva médica no reconoce como problemática, pero que la pedagogía 
reconoce al tener presente que el alumno se ve influenciado por el medio en que 
se desarrolla. ..Abordar subjetivamente al sujeto es reconocer en él un sujeto 
social. significado por el orden simbólico e histórico social. Poder reconocer en 
cada uno de los nii'los que están en las aulas a un sujeto diferente a todos los 
demás, a un nii'io que no esta sólo en el mundo sino que viene y deviene de un 
mundo socio familiar donde se desenvuelve. donde le han dado sentido su 
vida"" 115

. 

Pero aun así, las n.e.e ya sea por desventaja social, cultural, física, cognitiva, etc, 
no se reconocen como parte de Ja d·iversidad. sino corno lo que sale de lo normal. 
Ya el nii'lo que no aprende igual que el resto de sus cornpai'leros y no alcanza los 
objetivos curriculares, se le clasifica o bien se le excluye. Por lo que al brindar 
apoyo prevalece la idea de normalizar, ya que si bien se integra al nii'lo con sus 
demás cornpai'leros. también se le integra a lo .. permitido .. dentro del curriculum 
regular. Donde lo pedagógico propone adecuar las estrategias de aprendizaje. es 
decir en el campo didáctico y curricular, reconociendo que la educación especial 
no es aquella que se restringe al campo médico-psicológico. sino que Ja 
intervención pedagógica es básica. por que al estar hablando de nii'los, no se 
puede dejar de lado Ja influencia que estos reciben del medio en que se 
desarrollan (familia. sociedad. medios de comunicación, etc). Ya que si no es de 
esta forma continuaremos reproduciendo el modelo establecido de seudo
beneficio, encargando de atender lo evidente. 

En este sentido si una n.e.e se encuentra como punto expresión de la diversidad 
de Jos sujetos, que se manifiesta de múltiples maneras. que permite reconocer Ja 
diferencia como parte de la realidad. Surge la cuestión ¿por qué se le sigue 
connotando el carácter de educación especial? En la cual se implementa o se 
mantiene una clasificación de que tipo de educación es la que se brinda a los 
nii'los que no logran insertarse. al currículum regular. 

A lo cual la clasificación de .. especial .. de una forma u otra persigue al alumno. 
bajo Ja etiqueta del nii'lo especial o el nii'lo egresado de una escuela especial. Lo 
que repercute en su forma de desarrollarse y/o desenvolverse. ya que este 
discurso atraviesa su subjetividad. Lo especial en este sentido. queda fuera de una 
idea de reconocer lo diverso, sea por factor que sea. Por un lado, porque lo 
especial estigmatiza en aquello que esta fuera de lo normal, que requiere atención. 

115 
ZARDEL Jacobo Cúpich. St'.}etu. educació11 especial e 1111e~ac:id11 p 88 

152 



Ja cual. cabe indicar no en un sentido despectivoº o menos preciado. por que de 
ninguna manera se les hace un favor al brindarles apoyo al adecuarles al 
estándar. Por otro lado que Ja escuela especial esta delimitada por aspectos a una 
atención psicológica terapéutica en su mayoría., que si bien cubren la atención a 
causa fisicas cognitivas no lo hacen en la presencia de una desventaja 
sociocultural y es ahí donde Jo pedagógico en la educación especial ha de 
incluirse como apoyo a partir de incorporarlo desde el discurso y concretánd_olo 
en Ja práctica cotidiana. Ya que todo Jo relacionado con el no_ aprender es 
ubicado en el diagnóstico médico-psicológico. Pero ¿qué pasa ··cuando . hay 
factores sociales que generan una necesidad especial la' cual ·.:.impide : el 
aprendizaje? Ya que en este caso el niño no manifiesta ni. discapacidad, ni 
deficiencia segun los discursos de estos, por lo cual se le clasifica ·como.normal, 
pero el sujeto sigue presentando impedimentos. · · · · · · · 

En este sentido el que puede brindar atención a .;ste respecto del educando es. el 
pedagogo, ya que es el más posibilitado para acercarse a una problemática que se 
relaciona con el medio social y a Ja par con la parte humana. sensible del sujeto, 
que también interviene en que se lleve a cabo el aprendizaje. Ya que _las 
problemáticas que se generan en Ja familia o en el medio desfavorable inciden en 
el niño, en su manera de cómo aprende, con estilos y ritmos propios, con una 
historia que habla de lo que es. Sin embargo, ello no es considerado por el 
diagnóstico bajo una óptica clinica. Ya que no ve al alumno como sujeto, que se 
constituye por cuanto Je rodea, sin embargo, una óptica pedagógica reconoce al 
alumno en movimiento e influenciado por una cultura, un medio socioafectivo y 
Jos distintos niveles de Ja realidad que Je pernean, de esta manera McLaren 
menciona que .... los maestros no están simplemente ante estudiantes que tienen 
intereses individuales; antes bien, tratan primariamente con estudiantes cuyas 
historias, cuyos recuerdos, cuya narración y lectura del mundo se hallan 
íntimamente unidas a formaciones y a categorías sociales y culturales más 
amp1ias .... 116. 

• Panc del personal de USAER. como de CAA-t. cuentan con elementos cuya formación no está fundada en 
Ja atención al campo de Ja educación especial: Sino que son colocados como demanda • las plazas 
docentes que el Estado ofrece al egresar de Ja Lic. en educación.. preescolar, primaria o secundaria. Siendo 
los alumnos con menores crCditos los que se mandan a estas instancias. Lo que habla de que el interés 
por atender a los niftos que presentan estas problcm&ticas no les es de mucho interés como Jo indican en el 
discurso oficial. Ya que son en lo menos los que cuentan con Lic. en Educación Especial. y los que tienen 
preparación para atender prob1em8ticas de tipo especifico como problemas auditivos, de lenguaje. 
visuaJes. etc. 
l lt> MCLAREN. Pcter. Peda¡{ogio crítica, rt1sistencia cultural y Ja produccid11 ~/deseo. p 32 
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La aponación de lo pedagógico a la educación esta más allá del diagnóstico 
psicopedagógico en el que intervienen pruebas y ensayos. Ya que la pedagogía 
brinda mayor apoyo en Jo que refiere al aspecto sociocultural, que si bien se 
reconoce como parte una n.e.e. que se manifiestan,. también es cieno que el 
aprendizaje es un todo conjugado y no sólo panes. aspectos del alumno. 

Hoy la cotidianidad se filtra en Ja escuela con los maestros y con los alumnos: el 
desempleo. Ja delincuencia, Ja inseguridad, la exclusión. el lenguaje, los modos de 
comportamiento .. las nuevas configuraciones familiares de Ja sociedad penetran en 
el aula, y Ja escuela ya no puede oponer ninguna barrera a las cosas del.mundo 
que Ja rodean. Ante Jo cual lo pedagógico aconseja reconocer a partir del 
conocimiento de los niños una mezcla de biografia personal, dada por el medio 
en que se desenvuelven. 

Esta visión pedagógica se encuentra más abierta a la diversidad educativa que 
incluye las necesidades educativas especiales como parte fundamental para el 
aprender del sujeto. Así Jo pedagógico posibilita una reflexión como herramienta 
pedagógica y compromiso social hacia la atención a la diferencia,. reconocer en Ja 
diversidad -formas propias de actuar .. pensar y sentir .. reconocer subjetividades. 
ºUna de nuestras tareas como educadores y educadoras, es descubrir lo que 
históricamente es posible hacer en el sentido de contribuir a la transformación del 
mundo, que dé como resultado un inundo más "'·redondo"", con menos aristas, más 
humano, y en que se prepare Ja materialización de Ja gran utopía: Unidad en la 
diversidad .. 117

• 

117 FREIRE. Paulo. Poli11ca >' edMcaciOn. P 40 
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3.2 Elementos hacia la atención de necesidades educativas especiales por 
desventaja sociocultural 

Las discapacidades o dificultades físicas. psicológicas, tienen que ver como parte 
de la totalidad del sujeto. pero sobre ellas ya se ha hecho material suficiente 
desde la institucionalización de la Educación Especial. 

Como ya se ha mencionado en los capítulos anteriores son diversas las 
· problemáticas que impiden la atención a las n.e.e y principalmente a las que 
refieren por desventaja sociocultural. Como lo es la fbrmación hacia la 
productividad que implanta en modelo económico en México, que a partir de las 
reformas generadas en 1988 a 1993, las cuales dan la pauta a una formación 
hacia lo técnico. lo que perfila al educando hacia la parcialidad. ••Las políticas del 
banco de México., se ajustan sin miramiento a una visón sin matices y derivados 
de la estrategia económica, a Ja cual responde como institución. Esto acarrea 
imperantes déficit en sus pollticas y priva a los paises de la ayuda necesaria para 
sus problemas educativos centrales"". 11 "' Siendo la escuela donde primero se 
manifiestan los efectos de la exclusión. de la pobreza. En la cual no se puede dar 
por descontada la posesión de un cierto capital cultural, lingüístico, de valores, de 
conducta, y que es preciso que ella tome en cuenta estos aprendizajes ausentes. 

Donde un aspecto que cobra gran importancia en el medio escolar después del 
alumno. es el docente. En este caso como ya se expuso en el capitulo anterior 
carece de lineas de formación que le permitan apoyar una necesidad educativa 
especial, y ante ello la teoría no brinda los elementos suficientes para lograrlo. 
""El docente esta comprometido con la autorreflexión y el análisis de las 
necesidades del alumnado y asume importantes cuotas de responsabilidad en las 
decisiones curriculares que companen ... 119 

En este sentido en la Primaria Pública es importante que se implementen 
medidas de apoyo pedagógicas que se enfrenten ante sujetos con necesidades 
educativas especiales de ello parto para mencionar posibles elementos que 
estarán dirigidos, al docente regular, las instituciones de apoyo y a la familia. 

11 
ti PUIGGRÓS. Adriana. Imperialismo, educacldn y fH!Olih.!rali.'fmo e11 AmJrica Lati11a P 294 

119 JJ\.fBERNÓN. Francisco. Loforn.ac16'1 )'el de.tarro/Jo profe-'"l<Hlal del profesorado.. P J 9 
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Implementar un servicio pedagógico en la Primarias Pública que actué de apoyo 
entre docentes-directivos, alumnos y familia e instituciones de apoyo. Este 
servicio apoyará en la atención de problemBticas que se presenten ante e1 
aprendizaje. Si bien se brinda atención por pane de USAER a la escuela regular, 
cabe recordar que sólo lo hacen para cinco primarias. De esta manera este 
servicio apoyaría al resto de las escuelas que no cuentan con una institución de 
apoyo. 

El apoyo del servicio pedagógico y de USAER o CAM, será de colaboración 
conjunta. para que apoyen a los profesores de clase regular a desarrollar 
estrategias útiles en al ámbito escolar. logrando con ello integrarlos al currículum 
regular, pero sobre todo en atender las problemáticas que se susciten por 
desventaja sociocultural~ reconociendo al alumno como sujeto. 

El servicio pedagógico dentro de la primaria regular será quien apoye las 
problemáticas que se susciten ante el aprendizaje. principalmente a las que 
refieren a causa de desventaja sociocultural. en las que la intervención del 
pedagogo permite una visión integral de la problemática. Además de que este 
servicio será el apoyo principal en las escuelas primarias en que no se cuenta con 
una unidad de USAER. Por otra parte en el caso de si contar con ella será el 
auxiliar en la atención a problemáticas por desventaja sociocultural y su 
influencia en el aprendízaje .. ya que como se ha visto se enfocan a problemáticas 
por cuestión fisica o psicológica. 

Por otra pane cual es la posibilidad del servicio pedagógico desde lo económico. 
En este sentido cabe decir que al apoyar ante problemas de aprendizaje dentro de 
Ja misma escuela minimiza costos posibles en la atención en Jugares lejanos, esto 
principalmente en la familia, ya que si contextualizamos que las problemáticas se 
suscitan principalmente por la desventaja sociocultural. esto nos da un parámetro 
de limitantes o escasez en la economía. 

En Jo que a Ja escuela refiere se puede decir que apoya en brindar efectivamente 
la calidad y educación para todos que en el discurso formal y oficial se plantea, 
con lo cual es un elemento para aumentar la matricula escolar. En cuestión de 
gastos y espacio, abarcará un aula que es la misma que se destina para Ja unidad 
de USAER y el personal constara de un pedagogo por lo menos en cada escuela. 
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Con lo cual la relación pedagógica entre instituciones encargadas de brindar 
atención y la escuela, se verán enriquecidos con un vinculo que posibilite el 
trabajo conjunto, ante la presencia de n.e.e por desventaja sociocultural. De tal 
manera, que se brinde apoyo pedagógico al docente, a padres de familia, al 
equipo de USAER. a los alumnos en general, recordando que una necesidad 
educativa especial no sólo tiene causas fisicas-rnédicas., remarcando el medio 
sociocultural desfavorable como factor que interviene en cómo el alumno se 
acerca al aprendizaje. Lo que a su vez rescata el derecho a la diferencia, la 
diversidad educativa, entre lo cual se encuentra Ja presencia de una n.e.e por este 
aspecto. 

El servicio pedagógico, por tanto, apoya en la regularización para que se lleve a 
cabo la integración educativa que se pretende, ya que, al hablar de ella es 
importante tomar en cuenta la diversidad que se presenta y sobre todo las 
relaciones entre los diversos factores que llegan a generar problemáticas en el 
alumno. De esta manera, dentro de la Primaria Pública la integración que se 
pretende, no únicamente involucrará aquellos aspectos desprendidos del factor 
médico y psicológico. De esta manera se incluirán las problemáticas originadas 
en el medio social, las cuales han sido abordadas como la generalidad común 
por los modelos de atención. Por lo que dicha integración no ha resultado del 
todo efectiva., precisamente, a las combinaciones presentadas en una diversidad 
educativa. Con ello, es más viable que se comience a incluir todos los 
impedimentos que se involucran en el aprender del nii'lo y el cual respete la 
necesidad presentada, llegando a lo que se conoce como currículum integrado el 
cual .. debe respetar los conocimientos ¡¡irevios, necesidades, intereses, ritmos de 
aprendi~je, etc., de cada estudiante". 12 

En primera instancia en lo que refiere a la práctica que el docente realiza., para 
ello Puigdellivol 121 menciona algunas lineas de atención. Donde la utilización de 
material didáctico influye en los aprendizajes. En este punto realiza una división 
que comprende las estrategias de refuerzo que corresponden a las explicaciones 
visuales, verbales que el maestro realiza. El segundo corresponde al 
autoaprendizaje donde determinadas áreas y aspectos del currículo pueden ser 
abordados mediante aprendizajes en gran medida autónomos de los alumnos: 
libretas autocorrectivas, determinados programas informáticos, producciones 
evolutivas. Y por último los grupos de ensei'lanza, que son equipos de alumnos 
formados en la misma clase; se caracterizan por agrupar alumnos con diferentes 
niveles de aprendizaje en una determinada materia. 

1 ::o TORRES. Santomé Jurjo. G/oha/i::acid11 e imerdi~·cipli1iariedad: el curr/cu/um i111egrado. P 185. 
121 PUIGDELLIVOL. Jgnasi Aguadé Programación del aula y adec"ación curricular .. P SS- J 1 S 
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Ante ello es necesario que el docente regular reciba apoyo durante la 
planificación y organización de estos cambios. ya que si desconoce su 
funcionamiento no logrará llevarlo acabo, o bien reproducirá la línea de atención 
homogénea. Lo que implica el apoyo del servicio pedagógico que a través del 
maestro de apoyo colabore en el seguimiento del resultado que estas 
modificaciones producen en el desarrollo del alumno. 

Al hablar del apoyo que los docentes brindan a los nii'los con n.e.e, no es posible 
dejar de lado la formación docente, que corno ya se ha mencionado en el segundo 
capitulo corresponde a un plan 1984 que refiere a una noción de discapacidad, 
mientras que el plan 1997, se habla den.e.e. pero sin dejar de lado una óptica que 
las reconoce desde una perspectiva tisica-psicológica que no integra el aspecto 
sociocultural en el que el niño se desarrolla y que afecta directamente en el cómo 
el nii'lo aprende. 

A este respecto la formación docente requiere estar encaminada hacia la 
problemática que se manifiesta en el aula con un plan de estudios que incluya más 
asignaturas sobre la atención a n.e.e, ya que el plan vigente sólo incluye una. 
Aunque ciertamente tiene materias base~ estas son en un fundamento flsico y 
cognitivo· . lo que se alejn de la atención a problemáticas socioculturales, y que 
son las que en la cotidianidad el docente se enfrenta y que resuelve de manera a Jo 
que su experiencia le indica. refiriéndolas a problemas de conducta, a problemas 
familiares que todos presentan y que el nii'lo ha de alejarse de ellos al entrar a la 
escuela.. lo que lleva a prácticas segregadoras. 

Un plan de estudios con mayor número de materias hacia Ja perspectiva social y 
no sólo a la psicológica y didáctica corno si fuese la .única que interviene en el 
aprendizaje, ya que es lo que lleva a que el docente normalista carezca de líneas 
formativas que sustenten su práctica más allá de los elementos didácticos. 

Por otra parte, planes que contemplen una actualización constante en todo sentido 
y no sólo enfocadas a la ensei'lanza de espai'lol y matemáticas, sino que realmente 
sean apoyos que le permitan al docente continuar, reforzar su formación, pero 
sobre todo que le lleve a reconocer las distintas problemáticas que se manifiestan 
al interior del aula como reflejo de una situación determinada en el medio en que 
sus alumnos se desarrollan. 

• En los primeros semestres se imparte la materia de llg infantil 1 )_. 11 
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Con lo cual el modelo educativo ha de estar previsto, organizado y sistematizado 
con la linea educativa que se pretende. ya que una problemática que se presenta 
es que se da de manera experimental, es decir, pareciera que cada reforma 
educativa se fundamenta en lo que el decir popular indica sobre -echando a perder 
se aprende-. Un ejemplo a ello es con los TOA que se llevan a cabo, los cuales 
son en :función del Programa Nacional para ..cl /fortalecimiento de la lectura y 
escritura. el cual surge como una opción para abordar el proceso de enseñanza
áprendizaje de la lengua escrita, pero que a pesar de que se integra desde 1995, 
hoy día los cursos están conforme a la marcha. Lo que en ámbito de tiempo y 
espacio omite cursos hacia la atención de n.e.e. y que se siguen manifestando en 
claula. 

De esta manera, incluir en primera instancia un plan de estudios dirigido a la 
formación docente que contemple materias hacia la atención a n.e.e y no sólo de 
diagnóstico,, materias que involucren al alumno como sujeto de un medio en que 
se dcsarroJla. Así mismo~ cursos de actualización que permitan reconocer una 
n.e.e como tal y no con conceptos excluyentes y prácticas segregadoras. en los 
cuales se brinden elementos hacia la integración educativa y, por tanto, en la 
adecuación curricular y su trabajo en conjunto con instituciones de apoyo como 
USAER y CAM, y el trab'l.io con padres de familia. 

De ello que a continuación se. presentan algunas estrategias utilizadas con el 
conjunto de materiales educativos de la UNESCO "Necesidades especiales en el 
aula" 00 .Que permiten dar sistematización á los cursos de actualización y que 
pueden ser retomados por . el ser\rido pedagógico para trabajar con docentes y 
padres de familia hacia la atención a n.é.e. y particularmente a las que refieren por 
desventaja sociocultural y que de. algllna manera da parámetro para poder 
llevarlas a cabo en un contexto mexicano. 

Estos procedimientos proporcionan ideas dirigidas al desarrollo de cursos los 
cuales se dividen en cinco series: 

l. Aprendi:aje activo 

Es un procedimiento que incita a los participantes en los cursos a aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje. Se presta especial atención a las diversas formas de 
trabajo en grupo. para ayudar a los participantes a enseñarse mutuamente. Este 

•• Información tomada de AINSCOW Mcl. Necesidades Especiales en el Aula. Guia para el profesorado. 
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tipo de trabajo permite la interacción entre los panicipantes del grupo a fin de que 
puedan intercambiar experiencias y que sea un trabajo de manera horizontal. De 
lo cual la panicipación del director del curso podrá dirigirse a integrar a los 
panicipantes curso ha, de ser sensible, y al mismo tiempo firme, en los 
dispositivos que .adopte con la finalidad de aprovechar el tiempo dispuesto y 
sacar Jos elementos que permitan reconocer una n.e.e. 

Constitución de grupos de trabajo: 

La constitución de diversos tipos de grupos de trabajo es esencial para las 
actividades de perfeccionamiento de personal docente. El trabajo en grupo se 
ofrece a los panicipantes la oportunidad de reflexionar acerca de sus prácticas, 
escuchar puntos de vista diferentes y colaborar en la büsqueda de nuevas 
soluciones a los problemas prácticos. Lo que se quiere es que los participantes, 
gracias a la experiencia de un curso o un taller, comprendan la utilidad de trabajar 
con sus colegas. Además, se recomienda a los panicipantes que empleen esas 
prácticas de colaboración en su lugar de trabajo habitual. 

Hay muchos modos distintos de constituir grupos. Por ejemplo, puede pedirse a 
los panicipantes que se numeren (por ejemplo, de 1 a 6, cuando hagan faltá seis 
grupos) y el grupo se forma con los participantes que tengan el mismo número. 
Otro procedimiento es pedir a todos los panicipantes que se pongan en fila, en un 
orden determinado por las iniciales de su nombre o por su estatura. A 
continuación,. sobre Ja base de este criterio se -formaran los grupos de) tamaño 
adecuado para la tarea prevista. 

En este sentido habrá que tomar en cuenta que al princtpto de cada curso los 
participante manifiestan una actitud de rechazo, y que su presencia puede estar 
dada por cumplir con una obligación dada en supervisión. Asi como también 
tomar en cuenta que el docente regular tiene una formación hacia lo fisico 
psicológico, por lo cual habrá que trabajarse frente a una brecha de términos que 
desconocen. Por lo cual es imponente considerar el tamaño del grupo ya que, 
inicialmente, mientras los panicipantes están aprendiendo a conocerse, es 
preferible formar grupos pequeños (de dos a tres miembros por grupo). Más 
adelante será posible constituir grupos de mayor tamaño. No obstante, un grupo 
de seis personas parece el máximo, si se quiere que todos los participantes 
contribuyan a los debates y las actividades. 

--71~i~~;~·f;i-(~~ (~; y,I
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Por último, conviene ir cambiando la composición de los grupos, de modo que los 
panicipantes puedan conocer a todos los demás miembros del curso. 
Al llevar acabo el inicio de curso ya sea para los docentes padres de familia será 
necesario aclarar los puntos y el objetivo central que serán el apoyo y 
reconocimiento de n.e.e por desventaja sociocultural. 

Fermento de ideas: 

Este sistema es útil para el debate en grupos de trabajo. En un primer momento, 
los participantes sugieren un tema de debate o hacen comentarios sobre la 
cuestión que se examina. Un miembro del grupo toma nota de estas 
contribuciones, preferiblemente en el pizarrón, papel bond o con un proyector de 
diapositivas. Durante este proceso se fijan normas para que los participantes 
puedan hacer sus sugerencias sin temor a las criticas. 

Técnicas nominales de grupo: 

Se trata de una estrategia más perfeccionada para organizar los debates de grupo, 
Sus ventajas son las siguientes. . · 
Fomenta una interpretación flexible de la cuestión que se examina asegura una 
amplia variedad de respuestas. y permite una .ordenación_,sistemátiCa .. de,-las 
prioridades, precisando la designación_ de. un jefe del grupo, qué ha de :mantenerse 
neutral durante toda 1.a operación.·- ·· - -· · . • .. ':>:·::;; ;,)/·: 

1. Clarificación de la .tarea .. La tarea"se_•:;-~-~i~~'.~~t·~1;.;~i-~~Ó~:~,~~~~J."';1>a~~ ~~e 
todos los participantes entiendan pleriamente.la <:';'~:st,i,~ri?se dedica~~i-~~~ .. t.i.empo 

:'. ::::::::: ~::;:~ª d:ª~:!~!J!i'.rt1~~d7r~i~~~~~:ii~neJtiÍ;1lL para 
indicar sus respuestas privad..S. Este_ plazo. ha-de:ser!'súfü::ientemén.te' largo.· A 
continuación se les pide que preparen su propia.lista de prioridades;.-;:;:•; ··~·-.. 

3. Lista principal. El jefe del grupo c~rn~ii.i'ijn;!S~~~-/~;'.J~~~f~~{~·\;izárra, o 
mediame un proyector de diapositivas, anotando.·ún tema'de:cada miembro del 
grupo, por rotación. No se permite ninguna modificación'del ··material, y en esta 
fase no se autorizan juicios de valor. 

4. Clasificación de los temas. Durante esta fase se examina cada tema hasta que 
todos los miembros lo entienden. Sólo se permiten aclaraciones. Si un miembro 
del grupo estima que su tema está ya comprendido en la propuesta de otro, podrá 
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pedir que se retire. No hay que ejercer presión sobre ninguna persona para que 
retire su tema. o se incorpore a otro. 

5. Evaluación. A•continuación; hay que decidir la importancia.relativa.de los 
temas. según ef grupo.: Caí:lá persona tiene cin.co votos· ponderados (cinco puntos 
para el -tema qu~.-se_ consider:a .. lnás · i_mPO~nt~~- .Cuatro puri~?_s:.'~~r~_-.. _~1- s~g":liente, 
etc.). Una simple votación permite llegl":r a un conscns~.~VL';'., :~;- .·, . . . .. . 

Esta técnica ~rmite.,;acar'Í~s prit">ridll.de~ 11.itrll.ta~'.~.¿;(°)'n _u,:;~.;~ú¡riiie,:;i(") ~~los 
mismos. tratando;de· que•Heven·,una.secuencia·.~·r,·pori,ri:láciOT1árlos; ci'ém· ·sus 
experiencias cotidianas dentro 'del' salón de clase sobreºl· Jafp.~ésenciá'Cle -.n:e.e: 

·.--::,:..·, ~'./" 

Solución estructurada de problemas: 
-';)'.:.:,s-.>_,c-· 

Este procedimiento es particularmente ventajo~~/c~af1~¿ s~¿()~~Í~~~~il~~ tbgros 
conseguidos, apoya en _decidir cuales· son los. problerrias•iy/.e.l;rytéjor.'modo de 
resolverlos. La secuencia es Ja siguiente: ,,,,.:,_ ·.:,;.::- - ·fS~',; '\,Af=. -'.: ::~:·:~> -
1 . Constitución de grupos de tres personas. ~n~·;d¡¿·~J~·~~~~i~i;;f~i~é;¡;;u;:;:;e.el 
papel de "explicador" y los otros dos ha~en. ~ de_~·'.~~lfil~dorés_'-~~--p:~L'-~-'..e~p~i_Ca_dor.~' 
explica lo que se ha hecho y expone los problema(planteados/:Afcoritinuación, 
los "aclaradores" deben asegurarse de que_ todOs-: CrítiC~'dCn '·C18.ñlm.e'1te'iló. dicho. 

No deben hacer juicios de valor. . ?.' ~i~,¿H7.::,F~tji'.~s~:~. ·' ·, r.~ 
2. El papel de "explicador" se ejerce•. por- rotación:fde.•manerat'que'• los<tres 
miembros del grupo tengan la oportunidad de discutii lo"cjue.han·:estado haciendo . 

... ,-/~·- : .'°;'.~:-:~:· ~·:· ~;~' -··::·ri-:~·YY'.~:/>~\t~ . ·-::~w+: ,~:?:: . :~~--
3. Después de que cada persona hayadiscutidó lo que' se ha ésúido'haciendo, se 
establece una lista de las dificultades a que hacé frente ·cada uno.-i,... éontinúación, 
cada dificultad se anota en una tarjeta aparte.':(;,) _;:.; •• :,:'.{:i•,:,<·~::•.:;i;~:<:' .,, •::. ' 

.,.-,)." ('..;¡ .'·:_.-· 

4. Las tai:ietas se pasan a otro rniemb~o'.''deligrupa>·ci'úc;;°~.>sl.··..;ez'·examina la 
dificultad indicada en la tarjeta y. en el' reverso,.trata ·de ºcompletar, la"frase "¿Ha 
considerado ... ?". .·'. ~~- ·- <-:--~~ ;~-~~\··. ·· .:;.. · / 
5. Se repite el mismo proceso con otro rriie~t,¡:(, del gruÍ>o. 

- ' -- . ' '~ .... ~.:--
,. '~-.;·. 

6. El grupo entero examina las respuestas.': ' "' 
~ ' .. " 

Permitiendo agilizar el desarrollo del cu~so. se realiza en pequeños grupos para 
exponer al grupo y sacar lo mas importante encontrando soluciones viables y 
contextualizadas al lugar donde laboren. 
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Toma de posiciones: 

Con este procedimiento dos grupos preparan las dos caras de un argumento sobre 
una cuestión de interés (por ejemplo. la integración de niflos con n.e.e). A , 
continuación,, se fonnan parejas de cada grupo. que se exponen mutuamente sus 
argumentos. Este proceso ayuda a las persona~ a coriocer mejor las complejidades 
del caso. Pero a la vez permite ir sensibilt7.ando a los participantes del grupo en 
tomar en cuenta una n.e.e. por desventa.ia sociocultural al poner ejemplos 
propios y como se sentirían mejor en ca,;o de que ellos fuesen Jos de la 
problemática. 

Utilización de textos escritos: 

Algunos participantes pueden encontrar dific1lcs de entender ciertos materiales 
del curso. En este caso. convendrá aplicar técnicas activas de grupo. Hay varias 
técnicas de este tipo. todas basadas en la lectura como estrategia de aprendizaje. 
Esto supone descifrar un texto, entendiendo lo que dice y estableciendo la 
relación con la comprensión actual del lector. Mediante estos procesos se 
formulan juicios,, y se amplia y modifica el conocimiento. En otros términos,, es 
así corno se produce el aprendizaje. Lo que permite apoyar al docente cuya 
formación fue dada en planes 84. 97 o anteriores en los cuales se dio una rióción 
den.e.e, enfocada hacia el discurso medico - psicológico. 

En este sentido la principal estrategia consiste en alentar a los participantes a 
establecer parejas o grupos pequeflos para tratar de entender los teXtos escritos. 
Para ello se les explica el procedimiento de análisis de un texto·escrito. Por 
ejemplo, se les puede pedir que colaboren con otro participante para: · 

1. Localizar e identificar una información particular en el material (subrayando 
quizás partes del texto para indicar dónde puede encontrarse la información que 
se busca). Como lo sería el identificar concepciones sobre n.e.e. 

2. Señalar la información localizada. para ayudar a la comprensión (aquí pueden 
agruparse secciones del texto en categorías de significado particular). Se podrán ir 
comparando distintos conceptos sobre n.e.e o bien las distintas posturas de los 
autores ante la atención a una n.e.e. 
3. Organizar Ja información y presentarla de un modo distinto, quizás haciendo 
una lista de temas localizados en el texto. o anotando la información en un cuadro 
o un gráfico. 
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Por otra parte habrá de considerarse CUt!sllnnc:~ o problemas que no se tratan en 
el texto. o no se tratan suficientemente. Para ello es posible que su reflexión deba 
llevarse más allá de lo escrito,. considerando cuesuones tales como "¿Qué habría 
ocurrido si ... ?" o "¿Cuál seria el resultado dL· 

Otras técnicas útiles requieren ciertas modificac1oneS-en el texto. Por ejemplo: 

1. Actividades en grupo para completar el. míu-~ri~l . al que se han sustraído 
palabras o secciones. 

2. Presentación de un texto dividido en frase~ ·o párrafos sepárados, que el grupo 
tiene que poner en orden.. ·· ·e 

3. Predicción de los resultados probábles antes de seguir leyendo la página o 
sección siguiente. 

Otra técnica que podria ayudar .. ..:· los· lectores a entender un material dificil es 
utilizando técnicas de estudio. mediante los siguientes procesos: 

Encuesta. Un muestreo rápido inicial del material para estimular el interés y dar 
un sentido a la lectura intensiva subsiguiente 

Preguntas. Simultáneamente a ·este contacto inicial. se f"ormulan preguntas 
destinadas a facilitar la anticipación del texto que deberá leerse. 

Lectura. Después de estudiado el:·materi.al y deba11das las cuestiones planteadas. 
deberá procederse a una lectura· dé tipo-·activo: y no pasivo. 

Revisión. Proceso consisten~e ~~-.-~iia'~i~; '::/ revisar lo que se ha apr~ndido del 
texto, y hacer de modo que no se .. rCvise.,- ·· -

Recitación. Por último se recita«.;i_.:~d~to,para demostrar que se ha entendido. Esto 
es pref"erible hacerlo en colaboración;·· · · 

·, ·::,·,:: ... :-.·.\:/·e .. ·-; 

Lo anterior pennite realizar: u;, . ..:;,;.i;~is de los discursos que se dan sobre n.e.e. 
como es tomada la pane·soCiócultural en el proceso de aprendizaje, vinculando 
la experiencia de cada docente.· 
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Variedad de métodos: 

Aunque las actividades de grupo son muy eficaces para crear condiciones 
positivas de aprendizaje, es imponante prever una variedad de contextos docentes, 
ajustándose a las preferencias de los diversos participantes. Lo que se quiere es 
atender a la diversidad ofreciendo una serie de contextos y, con ello, ayudar a los 
participantes a adquirir una mayor conciencia de sus preferencias docentes. 

Así, pues, además de los diversos trabajos de grupo, habrá que prever actividades 
individuales como la lectura silenciosa, la escritura o el dibujo; visitas; materiales 
de estimulo audiovisuales, o conferencias. Podrá pedirse a los miembros del curso 
que cuentan con experiencias o conocimientos importantes que pronuncien breves 
conferencias para todo el grupo. 

Lo cual apoya en incorporar por una· lado la experiencia docente y por .. otro el 
identificar el factor sociocultural como factor que puede dar matices distintos al 
aprendizaje logrado. Pero en particular si se habla de contextos desfavorecidos 
y que son lo que en menor medida se toman en cuanta dCntro.de JoS.diScursos 
formales. ' -~·~·.· )~-~·.:> - :.;·:-r· 

, ;~_:.~· :~~e~~-·-. -
Indagación: 

" /; C-· :.:---_~;~ .,~;. .,;:;: -- ,,-

Como hemos senalado antes, la indagación es Í.m prcX:ecútT.ient~~fün"élál"rtental de 
aprendizaje para los maestros. Para ello, es esenciaUa~réflexión ·sabre· sus actuales 
métodos de trabajo. Con esta finalidad convendría·:qúe:útilizaránla·cinfonnación 
de Jos alumnos que experimentan dificultades en·apr,ende

0

r,•pára-hacer5eºúna idea 
del modo en que se podría mejorar su propfa práct.i~a-,~: · · · · • · · · ·· · .. 

Para la indagación no hacen falta instrumentos técnicos, aunque en ocasiOnes 
podrian ser de utilidad. Lo que es menester sobre todo es que los maestros traten 
de entender lo que ven y oyen en su trabajo docente.· Anotar sus observacion.es y 
discutirlas con sus colegas son medios útiles de analizar Jos elementos· más 
imponantes. Cuando hacen falta -y son posibles- métodos más concretos .de 
indagación, podría recurrirse a las cinco técnicas siguientes: 

Observación en el aula 
• Entrevistas 

Reuniones 
• Cuestionarios 

Análisis de documentos 
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Al inicio del curso, suele pasar que los panicipantes tienen confuso el objetivo, o 
bien les cuesta trabajo reconocer que una n.e.e, no sólo responde a una causa 
fisica o psicológica como se ha manejado y ven alejado el hecho de que una 
problemática generada en un medio sociocultural afecte en el aprendizaje, y a su 
vez luchan contra el estigma de que no es una deficiencia o discapacidad, ni en la 
clasificación de educación ºespecial"'"., si no como problemática que requiere 
apoyo porque dentro de una marco de diversidad se presenta manifestando estilos 
y ritmos de aprendizaje. 

JI. Negociación de objetivos 

En este punto .·es',·¡;,,:µ6rtibi:e'0re~~lÍ:ar.los intereses y preocupaciones de los 
participantes sobre las problemáticas,'a ell~ alguni:>s elementos que apoyan en dar 
seguimiento pueden~ ser los·sigtdentes: ·. · ' ·· 

·.:;;, :~:~?-:-.:~:;_ 

Aclarar los objetivos:· ·~·' ... ~'··· 

Antes de empren~~r ~~ fü;~¡~~d·es h:;,p;,~~~: explicar sus objetivos a todos 
los participantes; es· posible;que,se,'discuta'Ja· importancia del objetivo. En esta 
fase, los participantes podráil hac.erobservaCiones o:incluso indicar su desacuerdo 
con el director del curso:>c · · ." · ··· · · · · ···· · · · ·· · · 

Elección del foco: ,·, •. ·).·.: ..-::· · ... 

Los directores de los_ t::~r~o~ '. S.iJ~le~·.-·pl~~e8:f.,··)o~ ::·-~~rria~-~:~e.:;i~~ '.·'~:.Í~é_7s~-~ ~esi_~_nes, 
teniendo en cuenta .las negociaciones•.'con·· 1ós ·miembros· deL grupo. ;Además;. hay 
que encontrar la manera. de'. que:, los·. participantes. puedan ~preparar . sus, propios 
programas. En otras. palabra5, ·.que: 1.os · participántes aprovechen· SIJ '.'experiencia, 
consideren sus preocupacion':'s·, y·::deddan · 1as ·cuestiones concretaS :_qu_é desean 
tratar. 

Podría pedirse a los part1c1pantes que lean el mateiial de estudio antes de cada 
clase. Asimismo los participantes podrían hacer. breves.comentarios por .escrito 
sobre el contenido .. en relación con sus propias experiencias y preocupaciones. 
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Diarios: 

Se trata de un documento personal en el que los part1c1pantes anotan sus 
observaciones, respecto de su propio aprendizaje. Los .participantes podrian 
indicar sus prioridades en el curso, tratando esencialmente ·de .animar a Jos 
participantes a que asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje: _Podría ser 
útil reservar.breves periodos del curso a la redacción· del d.iario .. Asimismo: podria 
pedirse a los participantes que leyesen pasajes del diario· envoz.alta: .. 

El diario permite recuperar aspectos que ocurren en :..1 tr~~~r~6 'ci;;l c;_;rsoy que 
pueden servir de apoyo a Jos acuerdos a los que se llegue, así como las ideas 
clave que permitirán Ja reflexión en Jos participantes.· · · • · 

Programa negociado: 

Un medio de negociar Jos objetivos individuales e inte!ir.:.~í~s en el cu:~o.es ~·ue el 
director del curso negocie todo el programá·cón Jos participantes.-),·oé·este'modo 
se podrá tener en cuenta los intereses y preocupaciones prof'esionales éle estos. A 
partir de un proyecto de programa,· los participantes discuten las posibles 
opciones y llegan a un acuerdo· sobre el contenido y las cuestiones· que deben 
tratarse. 

Muros de piedra: 

Este procedimiento puede ser especialmente útil cuando se está terminando el 
curso para ayudar a los participantes a definir sus prioridades futuras y hacer 
frente a los obstáculos. Se pide a Jos participantes que dibujen una montana. En Ja 
cumbre de Ja montai'la escriben su objetivo (por ejemplo. "identificar alumnos que 
manifiestan problemas en el aprendizaje por íactores familiares y sociales"). A 
continuación.se dibuja un muro de piedra frente a Ja montaña. Cada piedra.del 
muro representa un obstáculo que puede impedir a la persona que escale Ja 
montai'la. En cada piedra se escribe el obstáculo. Se organizan debates en 
pequeños grupos para considerar como puede eliminarse cada piedra del muro. 
Asimismo puede pedirse a Jos participantes que consideren hasta que punto ellos 
mismos son responsables de Jos obstáculos. 
Este es un elemento que posibilita Ja detección de n.e.e y que a su vez permite 
sensibilizarse ante el apoyo que dichas problemáticas requieren. 



Adopción de decisiones: 

Muchas actividades del curso requieren la adopción de decisiones. Algunas 
actividades se planean para poner en práctica técnicas en solución de problemas 
en grupo. Llegando a una decisión correcta o de alta calidad ( una decisión de alta 
calidad resuelve el problema. puede hacer que el problema no se repita y no 
precisa más recursos humanos. de tiempo y de material que los que la escuela 
pueda proporcionar). En el caso de la Primaria Pública ello es imperante, ya que 
los recursos con que cuenta cada institución son mínimos .. sobre todo en zonas 
con desventaja socioeconómica. 

111. Demostración. práctica y retroalimentación 

Los siguientes procedimientos tienen por objeto modelar ejemplos de la práctica, 
alentar su uso en el aula y proporcionar retroalimentación complementaria. Lo 
que permite la interacción entre los participantes del curso a intercambiar 
experiencias y encontrar viables soluciones al contexto en el que llevan a cabo su 
práctica. 

Modelación: 

El director del curso debe emplear esas técnicas para facilitar el aprendizaje de 
los participantes. Muchas de las actividades requerirán que en el curso se 
demuestre como dirigir el grupo, de un modo que f"omente la participación. 
Después, a medida que avanza el curso, los participantes deberán ir tomando 
iniciativas en la clase. Siempre que sea adecuado, el debate dará a los 
participantes una retroalimentación positiva acerca de sus contribuciones. Lo 
cual es importante para los participantes ya que de una manera vivencial y 
directa podrán encontrar las maneras de cómo modificar su práctica al interior 
del aula frente a situaciones de n.e.e. 

Enseñanza asociada: 

Cuando los participantes ensayen nuevos procedimientos en sus clases, o u-aten 
de indagar sobre sus prácticas habituales, es importante contar con elementos de 
apoyo al llevar lo visto en el curso a su aula; ya que con frecuencia se deja que 
los maestros lleven a cabo sólo estas actividades de aplicación. De esta manera se 
puede dar apoyo y seguimiento a partir de elementos como: 
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1 . Observación de los colegas. Se reliere a la práctica de observar a un 
campanero en sus funciones docentes. Está sobradamente demostrado que los 
maestros aprenden mejor de otros maestros y también reciben mejor las criticas 
de sus colegas hace hincapié en las realizaciones positivas. 

2. Supervisión. Es una forma más estructurada de la observación por parejas que 
se centra en la actividad del maestro utilizando tres :fases: la reunión de 
planificación. la observación en el aula y la reunión de retroalimentación. 

3. Preparación por parejas. La preparación por parejas es una interacción de 
maestro a maestro destinada a mejorar la actividad docente. Por su carácter 
personal precisa que se establezca antes un clima de confianza. Los participantes 
se eligen recíprocamente, y abordan voluntariamente los problemas. No han de 
sentir que se va a traicionar su confianza. La finalidad primordial de la 
preparación por parejas es el apoyo. no la evaluación; asi pues, para este sistema 
de per:feccionamiento pro:fesional. 

Visitas: 

La visita las clases de otros maestros puede ser una poderosa experiencia .de 
:formación. Ver cómo trabajan otros, cómo resuelven problemas·en sus ·aulas, 
puede ayudar a reconsiderar su propia práctica. Sin embargo, no siempre es 
posible visitar las escuelas y. por consiguiente, deben encontrarse.otros medios de 
observar los ejemplos de la práctica docente. Las diapositivás o~ aún inejor, las 
grabaciones de video son alternativas válidas. · 

Equipos: 

Muchas de las veces el apoyo que puede darse por pa'rte ·delas instancias de 
apoyo llega a tardar o bien es limitado a causa ·de tiempo, sin embargo. dentro de 
la misma se pueden formar equipos de trabajo que permitan intercambiar 
experiencias en el apoyo a n.e.e. · 

El curso ha de verse como· el med.io , que· posibilita tener elementos que puedan 
ser llevados a la cotidianidad· que se·' vive e: dentro del aula ante la presencia de 
n.e.e y que posibilite sensibilizarlos< frente situaciones de desventaja sociocultural 
que llegan a influir en al aprendizaje. 
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IV. Evaluación continua. 

Estos procedimientos promueven la indagación. y la reflexión como medios de 
verificar el aprendizaje de los panicipantes en el curso. 

Tiempo de reflexión: 

En un primer momento· puede'ser' d~'si~~, ~;poyo. ~l ;que: los cpanicipantes 
reflexionen sobre lo é:¡ue han.aprendido»;Pucde.trabajarse por pa;ejas' en un tiempo 
breve a manera de platica; . intercambiándó, pimtos'(de' vista. sobre Jo que . han 
aprendido. · · · · · · · ·· · "'(·· ... · · ' · 

,,.,, 

Tumos: 

El 11 turno 11 consiste en que cada perSoná· de un ·grupo sentado en círculo tiene la 
oponunidad de hacer una declaración sobre algo que el grupo está debatiendo. 
Empieza una persona del circulo.· Un tema que podría ser adecuado para iniciar la 
ronda de comentarios· es "pienso que una n.e.e puede apoyarse ... º. Este 
procedimiento puede utilizllrse en cualquier momento en que sea necesario 
expresar una opinión, o proceder a una operación de retroalimentación, 
planificación, o evaluación. 

Informes escritos: 

Los participantes pueden preparar informes escrotos. relacionados con su propia 
experiencia docente. Indicando Jos logros a si como una lista de prioridades para 
las actividades a realizar contextualizando en la zona en la que,.realizan su 
práctica. 

Formularios de evaluación: 

Además de Jos diferentes procesos de evaluación interactiva., será útil que Jos 
participantes completen un cuestionario. Estos cuestionarios pueden utilizarse 
durante el curso con fines de planificación, o después de éste para analizar sus 
efectos. 
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Cuestionario para los participantes: 

Nos interesa su opinión acerca de Jos diversos aspectos del curso, que nos 
ayudará a mejorar los cursos futuros. Sirvase completar las siguientes frases: 

1 . La pane más útil del curso fue ... 
2. Me gustó ... 
3. No me gustó ... 
4. Me parece que los métodos fueron ... 
5. El contenido del curso fue ... 
6. Los materiales que utilizamos fueron .. . 
7. Como consecuencia de este curso, yo .. . 
8. Me parece también que ... 

I'. Apuyo 

Una vez concluido el curso en tanto a la reg1on en tiempo y espacio, este no 
termina su prioridad de apoyar las n.e.e por desventaja sociocultural que se 
manifiestan en el aula, sino que se continua con la etapa de seguimiento y apoyo a 
los docentes, la cual puede ser dada por las instancias de apoyo correspondientes 
o bien por el servicio pedagógico que lleva a cabo los cursos, que tendrá la labor 
de ayudar a integrar a la práctica cotidiana lo visto en el curso. 

Visitas de clases: 

Un aspecto importante . serv1c10. pedagógico . es ayudar a. los.• paniCi¡jantes a 
establecer vínculos con las prácticas .. normales.en el aula .. A este respiectO,•·.Visitar 
a Jos panicipanties.en ·sus lugái-es.:habituales de trabajo·con·'.e!;fin···de.b.rindar 
actividades de ªYl:'da a los P'1nicipantes eri su práctica. · · 

Interdependencia: 

Uno de los medios. d¡; crear un ambi~nte de apoyo mutuo en el curso es pedir a los 
participantes que lleven a cabo tareas que deben hacerse en colaboración. Lo cual 
puede llevarse a· cabo en juntas.mensuales ya sea por el mismo curso o por zonas 
escolares, a fin de que se permita una retroalimentación de las actividades o bien 
de manifestar problemáticas a la que se enfrentan dándose un seguimiento y 
apoyo. 
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Lo presentado permite llevar al serv1c10 pc:dagug1co u otras instancias a tomar las 
estrategias para sistematizar y desarrollar un cur~o que permita reconocer una 
n.e.e por desventaja sociocultural~ que lle-'c a rt!t1exionar sobre la presencia de 
éstas. Lo que permite sea impanido a docente~ y padres de familia. ya que son 
los principales actores para apoyar una prohlcmauca por este aspecto. 

La práctica del docente regular que lleve a cal'<• a fin de la integración educativa 
estará. dada en apoyo del servicio pe-dagogu.:o la cual se enfocará a las 
adecuaciones curriculares. En este sentido. t:I !1-t."l"YJcio pedagógico iniciará por 
adecuaciones específicas para Ja asimiJacron dc.."I curriculum .. las cuales no 
cuestionan los objetivos ni los contenidos que c-stc contempla y que se limitan a 
modificar los procedimientos. De ello se despn:ndc el apoyo previo, simultáneo y 
posterior. El primero consiste en anticipar al alumno elementos básicos de 
dctenninados contenidos que con posterioridad se tratarán conjuntamente en el 
aula. El segundo corresponde a la atención qut: se recibe en el mismo momento 
en que conjuntamente se aborda un contenido dctcnninado. Se lleva acabo en la 
propia aula y puede afectar cualquier fase del desarrollo de una unidad didáctica. 
Por último el apoyo posterior consiste en proporcionar al alumno una ayuda 
individual o mediante el trabajo en pequei'los grupos. a panir de las dificultades 
que este experimenta en aprendizajes que ya se han efectuado en el aula. 

El apoyo en el aula para lograr la integración ha de reconocer entre lo que la 
actividad de apoyo externa y la que realiza el grupo Ya que el docente es quien 
más tiempo convive con el alumno y. por tanto. en continuar con la atención que 
le posibilite integrarlo. Sin embargo. tamb1en cahc mencionar la sensibilización 
que ha de brindarse a los compai'leros de clase ante la integración de un 
compruiero y que requiere de adecuaciones para acceder al currículum regular, 
que les lleve a entender al maestro de apoyo (serv1c10 pedagógico) como la de un 
miembro más vinculado a la clase en su conjunto y a valorar su actuación como 
una acción ayuda. Ya que en el apoyo individual se refuerzan los procedimientos 
con los que se desarrolla la actividad del grupo. 

De esta manera. la integración que el docente regular puede trabajar dentro del 
aula con el resto de los nii'los del grupo es apoyandose en las estrategias que 
Vygotski plantea, sin las pretensiones que el discurso oficial toma. En este 
sentido, se retoma a dicho autor, ya que para él los procesos mentales 
individuales tienen origen sociocultural. lo que al enfrentamos ante un 
problemática por desventaja de éste. es donde el apoyo será desde las zonas de 
desarroJJo próximo en que se reconoce al sujeto como un ser social. 

7'T!-;~:2;-c;~5r--, 
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Lo esencial en el aprendizaje social es el grado de panicipación activa del sujeto, 
en este sentido la zona de desarrollo próximo es ravorecido en el salón de clase 
con el apoyo de compañeros de aula para la integración del niño que presente 
problemáticas por desventajas socioculturales que interfieran en su aprendizaje: el 
apoyo que los pequeños pueden dar es a panir del andamiaje. tutoría entre iguales 
y métodos de aprendizaje cooperativo, en los que los mismos niños se apoyan. 
favoreciendo la integración del nii"lo que presente unan.e.e. 

De esta manera., un elemento hacia la atención de distintos ritmos de 
aprendizaje. es el implementar grupos de trabajo flexibles en el aula regular. lo 
que permite que los alumnos puedan situarse en diferentes tareas. proponer 
actividades de refüerzo o de ampliación según las necesidades de cada grupo. 
adaptar eJ ritmo de introducción de nuevos contenidos., etc. Donde estas 
adaptaciones requieren una reflexión sobre cuáles son los aprendizajes básicos e 
imprescindibles para seguir progresando. la incorporación de una evaluación que 
detecte las necesidades de cada grupo así como el uso de materiales didácticos 
específicamente preparados para las finalidades que se pretenden. 

Ante ello también cabe mencionar que los materiales que han de favorecer una 
situación de enseñanza-aprendizaje tienen que ver con el contexto y precisamente. 
con las necesidades educativas especiales que se presenten; ya sea.de un medio 
rural o urbano, de los profesores. etc .. Para ello Puigdelllvol. mencioná _que el 
adecuar los materiales significa tener en cuenta las características· del alumnado 
que los utiJizará y su relación con el medio de este alumnado. 122 ·- · 

En primer momento las adaptaciones de acceso al currículo, que impliquen 
modificaciones que compensen dificultades para acceder al currículo tales como 
de acceso flsico (que requieren medidas de adaptación en los espacios, mobiliario, 
recursos didácticos., etc) o dificultades en Ja comunicación (que requieren en 
ocasiones la utilización de sistemas y códigos distintos o complementarios del 
lenguaje oral). Así como modificaciones en los propios elementos curriculares 
(objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación). 

En este sentido. según el grado de ajuste del currículo podernos hablar de: 
Adaptaciones no significativas que refiere a modificaciones que suponen ajustes 
poco imponantes del currículo escolar que no eliminan ensenanzas mínimas. Y 
adaptaciones significativas corno aquellas modificaciones de los contenidos 

122 PUIGDELLIVOL. Jgnasi Aguad~ Progra#naciOndelau/ayaóeCT1aci6nCT1rr1cu/or p 6::?. 
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básicos de las diferentes áreas curriculares. que afectan a los objetivos generales y 
a los respectivos criterios de evaluación de dichas áreas y al grado de consecución 
de las capacidades correspondientes de la etapa. 

Cuando las dificultades son generales y perrnanentes. es preciso llevar a cabo 
adaptaciones significativas. En este caso se considerará dentro del servicio 
pedagógico que los alumnos tienen necesidades educativas especiales en tanto 
exigen del sistema medidas educativas extraordinarias. Las adaptaciones 
curriculares mencionadas deberán proceder. por así decirlo, de menos a más. En 
otros términos, comenzar realizando adaptaciones de material y de metodología 
didáctica; introduciendo modificaciones relativas al ritmo de introducción de 
nuevos contenidos y la organiz.ación y secuencia de los mismos. 

Cuando se trate de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar 
determinados contenidos, se ha de ajustar el grado de complejidad de la actividad 
y los requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Ello exige, por una parte, de 
un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, deterrninando cuáles son 
fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación y, por otra, el tener 
previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 
considerados como básicos, con distinto nivel de complejidad, que perrnita 
trabajar estos mismos contenidos con exigencias distintas. 

De esta manera, el incorporar adecuaciones que posibiliten integrar al educando, 
dado desde un planteamiento curricular abierto y flexible, proporciona un 
instrumento esencial para el tratamiento de la diversidad. De entender la atención 
a de fonna anticipada~ incorporando en la planificación docente recursos y 
estrategias variadas para dar respuestas a las diversas necesidades que. de hecho y 
por el conocimiento que se tiene del alumnado en un centro concreto, se van a 
producir. Para dar respuesta a las dif"erencias individuales en estilos de 
aprendizaje .. motivaciones~ intereses. Asumiendo las diferencias en el interior del 
grupo clase como algo caracteristico del quehacer pedagógico ''La 
heterogeneidad de los alumnos escolarizados en los centros de educación especial 
hace necesario que éstos dispongan de adecuaciones individualizadas, que pueden 
ser elaboradas a partir de los programas establecidos para los grupos en los que se 
incluyen''. 123 Ante la adecuación curricular se presenta un elemento que permite 
apoyar al docente regular en realizar una adecuación curricular. 

•=- PAY Á.. Sanchcz MontserraL E:Jucac1<i11 e" va/ore.o; para u11U .voc1eciad abierta y plural: apror1mació11 
co11cc:p1ua/. _ p 1 28 
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Las adaptaciones curriculares son un elemento que permite al docente brindar un 
apoyo ante la presencia de n.e.e. de esta manera se incluye la siguiente propuesta 
para ayudar al profesor a detallar con precisión hacia dónde ·.y cómo dirigir la 
ayuda adicional o extra que va a necesitar ese alumno o .al.um~a,_que está 
experimentando dificultades de aprendizaje. · 

Consta de una secuencia de cuatro preguntas sobre 1~ 'que: el.' d(}~~~t~ ·debe. volver 
repetidas veces hasta que el alumno aprende el.:· contenido ,deseado en·. el· nivel 
esperado y alcanzando el objetivo educafr\'.o propuestó: >·.<" 

~~i¡~~:a f~g~:~ctamente lo qué el alJ~~()f~~·~l~'f~i°:~>.J~c:rY'que el docente 

Esta primera pregunta lleva. reflexiom1rr'al ·docente ;•:•sobre·: los objetivos de la 
enseñanza, esto es, sobre el qué enseñar;:: .,_:;/ ·.-. ,;:,~,'·':- .:.~>7:.'' : .. . -· ·· · · 
2- ¿Cuáles son los conocimieni~s ~6~'~:~e0:~·~·~:~~~·· eL'~.~·4:~~:~~ _ ·:_:~'. ·. · .. o- . 

Esta segunda pregunta refiere a¿ cuál'es:e1 pi.Jiitódió.panié:la'.par'a la ayuda? Lo 
que lleva al plano de una valorización '.·.o inidal ':'eiiséi'!an2.a, {::como requisito 
imprescindible para asegurar una eriseilaiiza ·ajustada desdé.sus inicios.: 

3- ¿Cuáles son las decisiones metodológic~/~~~;~~~i~~~·i~'i~1~1..:mno?: En esta 
pregunta se reflejan las cuestiones 0 al . com.Ofenseñar;•respeéialmente,."ca las· 
opciones metodológicas y al diseilo de activlda'des':Clé'aprén'dizajé}~'..~:·.'.'·;;:y .. ~: .: · .. : 

4- ¿La ayuda que se le ha dado ha per'miti~:"':t'j;:¡:~::~~ :;;:~~~\el C>~jeÍ:ivo 
propuesto? · , . .-;:<'.~::':\-'!}/.-tf:-: '.-.::;..~:;'.~. ·.,,,_u- ~~·'/-" --, . ,,d-

;.:..-:;¡:;.-'f:<~~~Z;:~'i'-' ::<~:~,:~_;_. ·";i.'.-. ·-~'' ,;,_._.: ""'--~-
Esta última pregunta, lleva a la necesidadséie',i.íria';,ve:1~racióntf"'iiciúe 1permite 
discernir lo que el alumno ha aprendido y cómo'1ó.J-ia':hecho!'como base para la 
adaptación de las decisiones tomadas anteriormente'y+para··la continuación del 
objetivo esperado. o bien para modificar y realizar una nueva adecuaCión según 
las necesidades del niño. 

Ante la presencia de estilos y ritmos propios de aprendizaje. pero sobre todo 
resaltados en una n.e.e, los medios para acceder al aprendizaje no puede ser de la 
misma manera. es decir materiales didácticos no homogéneos que ofrezcan una 
amplia gama de actividades didácticas que respondan a diferentes grados de 
aprendizaje, estableciendo actividades ordenadas secuencialmente. a modo de 
actividades graduadas de las que el profesor pueda elegir la más apropiada con las 
cuales se ofrece un conjunto de actividades que cubran ponnenorizadamente 

'! : ' ... · r __ ;. , 
._, 
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todos los pasos del proceso, para trabajar con alumnos con problemas de 
aprendizaje que necesitan desmenuzar los contenidos y trabajar uno mismo de 
distintas maneras. 

A su vez., esto no supone un inconveniente para los alumnos con un ritmo de 
aprendizaje superior a la media, siempre que exista la posibilidad de recorridos 
más rápidos que permitan a estos alumnos ir saltando a través de las actividades 
más significativas. ..Para posibilitar una mejor atención a la diversidad del 
alumnado, los materiales tienen que ser lo más diversificados posibles, ofreciendo 
cuanto más posibilidades de uso en función de las necesidades de cada situación o 
momento ... es más f"actible demandar materiales con diversas posibilidades de 
uso. La adecuación de los materiales a planteamientos de atención a la diversidad 
del alumnado no depende sólo ni fundamentalmente de cómo se hayan disei'lado 
los materiales sino~ sobre todo de su uso"". 124 

La práctica del docente al hacer una adecuación incorpora el aspecto de la 
evaluación, en donde muchas de las veces es de manera individualizada, en la 
que se fijan las metas que el alumno ha de alcanzar a partir de criterios derivados 
de su propia situación inicial. De esta evaluación inicial, se desprende la 
necesidad de plantear estrategias dif"erenciadas, de permitir rhmos distintos y 
niveles de consecución diferentes, de una actuación del profesor como mediador 
del proceso de ensenanza- aprendizaje de. acuerdo con la progresión de cada 
alumno. f"undamentalmente, de una colaboración y coordinación por parte del 
servicio pedagógico. 

Si bien la evaluación se convierte en la legitimació.n de un aprendizaje, este ante 
una n.e.e ha de evaluarse conjuntamente, de tal forma que padres y profesores 
puedan aportar su propia opinión, y valorar como ha sido su desarrollo. Lo que 
permite no cargar la balanza de un· sólo lado, pero sobre todo de integrar al nii'lo 
desde cómo se desarrolla:en escuela··y•fam!lia, desde el medio en que .. se 
desarrolla, lo cual toma en cuenta al aprendizaje desde distintos ángulos. 

El apoyo que se desarrolla en ·aÚla "al alumno con n.e.e ha de f"acilitar las 
condiciones de ensei'lanza y aprendizaje de los materiales y métodos de ensei'lanza, 
que se llevan acabo, de tal ·manera que puedan ser aplicados no solamente en el 
ámbito escolar sino, en el f"amiliar. Ya que en la f"amilia se manifiestan y/o 
generan la presencia de necesidades educativas especiales por desventaja 
sociocultural, la cual en la mayoría de las veces niegan tal situación. se niega que 
su hijo tenga problemas de aprendizaje por un motivo gestado en la dinámica 

124 PARCERJSA.. Aran Artur. Ala1er1ale.<r curriculare.,: P 52 
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familiar y matizado por el medio en que se desarrollan. Como lo son los cambios 
en las formas de la institución familiar. los efectos de la cuestión social 
(desempleo. subempleo. informalidad. bajos salarios. inseguridad social) 

De igual manera el discurso no incluye elementos hacia esta problemática lo cual 
impide que se muestre un apoyo que pueda proporcionar a un sujeto con estas 
problemáticas en lugar de clasificar. estandarizar. que hablan de cuestiones 
cuantificables que deslindan la posibilidad de sensibilizarse a un hecho de este 
tipo. Donde es sensibilizar a todos los que vivimos y formamos pane de una 
sociedad para saber entender. comprender y sobre todo ayudar a quienes a si lo 
requieren. Polaino y Lorete 125 hablan respecto a como la institución familiar va 
perdiendo progresivamente muchas de sus posibilidades educativas. pero a la vez 
resalta más el valor de la familia en el desenvolvimiento humano. 

En este sentido la importancia de establecer un nexo. coordinando las actividades 
a realizar en el ámbito escolar y en su propia casa: De esta manera se podrían 
discutir. plantear y dilucidar las dudas que se susciten, estableciendo un 
acercamiento mucho más próximo, rea) y consistente hacia la atención 'de n.e.e 
del niño. 

'·,.·<~> ."'·"- ~· 
. . · .. ' 

Donde el apoyo pedagógico ayude. a los padre~ a entender mej.;¡:. ia:conducta y 
sentimiento. de sus hijos. y~ por, ta'nto:; siCfürma de actuar pensar y. sentir:: Por un 
lado en tener presente que es''.distir;ita 'ºaº¡ta':;d.,, sus': herinanos,' a'si como con sus 
compañeros. y por otro lado'en i'ecoiióéer su "stiloy rimó propio de aprendizaje, 
el cual ante una situación.',' .. de~;desv.,ntaja::sociocultural, se ve reflejado en al 
acercamiento y/o ap~áPiación -de-·~s~~~ en .1a-·piesencia -de -una n.e.e. -

La influencia de los padres hacia sus hijos es mayor que la de cualquier profesor. 
porque es conveniente que padres y maestros trabajen juntos. Lo cual ante una 
n.e.e por desventaja sociocultural. da continuidad en el apoyo, ya que es 
precisamente en el medio familiar donde se manifiestan las problemáticas que 
influyen en el aprendizaje logrado. De igual forma la colaboración entre familia e 
institución de apoyo, ya que en la muestra obtenido se indica que son minoria los 
padres de familia que se interesan y colaboran en conjunto para la atención del 
nii'\o en n.e.e. De lo anterior se proponen algunos elementos: 

l:!' GARCJA.. Hoz V1cror (dir.) A PoJaino-Lorcte. er.aJ. Educacu:m F.i.v>c!c1a/ Per.\011alr:.ada. P 250-267 
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Es necesario que los padres de familia esten en la disposición de apoyar, en un 
sentido de enseflar y aprender. en conjunto con su hijo ante una n.e.e. lo que 
contribuye a la integración del niflo ... Como promotores educativos. tendrian que 
lograr que el tutor se situara en el ámbito familiar de su alumno y el tutor tendría 
que conseguir que los padres se situaran en el ámbito escolar de su hijo ... de este 
modo. padres y tutor a la vez podrían actuar como educadores. el tutor podría 
orientar al alumno en situaciones familiares concretas conocidas mediante 1a 
formación de los profesores y del propio alumno: los padres podrían orientar al 
hijo en situaciones escolares concretas. conocidas mediante la infonnación del 
tutor y del propio hijo'". 12

'' 

Un elemento que interviene desafonunadamente en el apoyo de la familia es la 
brecha terminológica entre institución de apoyo y padres de familia, ya que al no 
poseer una información clara sobre Ja problemática de su hijo. se enfrentan ante 
una barrera conceptual que en muchos de los casos impide o limita la atención 
que los padres pueden proporcionar. ya que al empicar una terminología el equipo 
de la institución de apoyo. puede contribuir en aumentar las dudas de los padres. 

Tanto para la institución. docente y familia es necesario establecer metas reales 
para los niflos. de forma que padres y profesores trabajen conjuntamente cada un 
en su ámbito particular. Lo que apunta a no presionar al niflo a alcanzar las metas 
fijadas. de lo cual es conveniente ajustar objetivos continuamente, de acuerdo al 
desarrollo del nii'lo. 

El apoyo que se brinda a unan.e.e, ha de darse desde la familia. ya que no tendría 
caso trabajar por momentos y que en la familia no se refuercen las problemáticas 
manifestadas. De lo cual por una parte es el que los padres actualicen sus 
conocjmientos sobre eJ tema en cuestión y tengan acceso a las propias fuentes. es 
decir. implementar círculos de estudio individuales o colectivos por pane del 
servicio pedagógico. Por otra parte. trabajar con la familia sensibilizándoles ante 
la presencia de una n.e.e. en particular las que refieren a una desventaja 
sociocultural. donde interviene precisamente Ja familia y las problemáticas que se 
suscitan dentro de su dinámica cotidiana y corno influyen en cómo e1 niño 
aprende. 

En el mismo sentido. al realizar círculos de estudio. el apoyo por parte de los 
padres sea a partir de retroalimentaciones donde los padres tengan participación 

1 ~" GARCiA.. Hoz Víctor. Op cir. p 53. 
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con otros padres de niños con y sin problemas. o bieri en grupos flexibles en que 
lo padres con las mismas problemáticas. compartan experiencias. que lleve a 
compartir la manera en cómo las apoyan. De la misma manera que les posibilite 
transferir determinados conocimientos actuales a otras edades y situaciones 
diferentes. 

La sensibilización de los padres es importante no sólo en el reconocer que el 
aspecto sociocultural af"ecta en el aprendizaje, sino que también contribuye al 
apoyo. donde los padres lleguen a ser buenos observadores y mejores profesores 
directos de sus hijos. Lo cual le lleve a que los padres adquieran formas cada vez 
más eficaces de manejar las problemáticas de sus hijos. 

De esta manera el apoyo que se recibe en la falT\ilia, ha de ser invoh.1·c.rando a 
todos los miembros que conviven con el niño (hermanos, tías, abuelas, etc,) y no 
sólo los padres participen en el programa educativo que se esta realizando. La 
acción que realiza cada miembro de la familia tiene un valor' para el niflo, ya que 
cada uno de los miembros refleja una imagen complementaria y parcial de la 
familia. Donde la detección de un problema que manifieste cualquiera de los 
miembros de la familia supone un problema familiar y consecuentemente, pueden 
afectar el aprendizaje logrado. 

Los puntos presentados nos indican algunos elementos dirigidas a la familia en el 
apoyo a las necesidades educativas especiales por desventaja sociocultural 
principalmente, en el papel de los padres en su proceder frente a una problemática 
de este tipo. De alguna manera se trata de evidenciar el hecho de la necesaria 
relación de trabajo ente la familia y escuela para brindar elementos que propicien 
el aprendizaje. Ante ello el papel de la familia no sólo concebida en los padres 
sino, en todos los miembros que la componen. ya que participan en su formación 
al convivir en un mismo ambiente y companir cultura, moral y factores 
socioculturales." Dentro de una familia, hay una diversidad de personas, cada 
miembro de la familia es un mundo permanente y cambiante ... en medio de tanta 
diversidad, los padres corren el peligro de reducir a mínimos su campo de acción 
educativa. ello pone en relieve la necesidad que los padres se sigan formando". 127 

La integración de alumnos con necesidades educativas especiales en el 
currículum regular es un reto para modificar las actitudes y estructuras de la 
institución escolar en su conjunto ante el esti.gma de lo especial y lo normal. Ya 

1!
7 GARCiA. Hoz Victor. Formación de profesare.~ para la educación per.~onalt:ada_ P 63. 
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que no es un problema que afecte exclusivamente al profesor del aula 
correspondiente puesto que la integración es un tema que o compromete a toda la 
comunidad escolar o es inviable. Afecta tanto a la institución de apoyo, la 
primaria pública., e\ docente,. la familia y su entorno. De nada serviría que un 
deterrninado grupo de profesores mostrase buena disposición para diferenciar la 
ensei'\anza., si el resto de la comunidad escolar no asume el hecho de integración 
escolar y social. 

El proceso de ensei\anza- aprendizaje ha de considerarse desde las condiciones de 
acuerdo con las características personales y el momento de desarrollo de los 
alumnos. Es decir,. cuando las necesidades educativas especiales son manifiestas, 
sea por dificultades de aprendizaje generalizadas o por problemas en el 
desarrollo, es imprescindible adaptar la organización escolar a los objetivos 
educativos que se propongan con objeto de favorecer al maximo el desarrollo de 
estos alumnos. 

No obstante. los alumnos con necesidades educativas especiales tendrían que 
aprenderlo con un mayor nivel de profundidad. requiriendo un mayor desarrollo 
de los contenidos relacionados con los distintos códigos. así como siendo 
necesario especificar criterios de evaluación para estos alumnos donde se 
deterrnine el grado de desarrollo alcanzado con relación al mismo. Estas 
adaptaciones van a favorecer no sólo que los alumnos con necesidades educativas 
especiales tengan necesidad de menos ajustes individuales. sino también que 
tengan una mayor integración en la dinamica escolar al poderse comunicar - y, 
por tanto, relacionarse con el resto de los alumnos. En este sentido,. la atención a 
los alumnos con necesidades educativas especiales debe estar presente en el 
conjunto del Proyecto Curricular. Lo cual es lejano a lo que el discurso oficial 
menciona como linea de atención. 
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3.3 Reflexión en tomo a la influencia que ejerce el medio sociocultural y la 
coníormación subjetiva ante el aprendizaje. 

El nii'lo con necesidades educativas especiales por desventaja sociocultural, como 
va se ha mencionado es aquel que presenta problemas en el aprender, no 
Únicamente generados por factores psicológicos,. fisicos, médicos. También el 
factor social que comprende el medio en el que el nii'lo se desarrolla como lo es 
el aspecto cultural, emocional, familiar, escolar, la misma sociedad, que influyen 
necesariamente en su formación y que se refiere a ellos como el común 
presentado; pero que son determinantes en el aprender del niño. ""'La educación 
no es un proceso neutral o apolítico, sino que está determinado por su historia, 
contexto social y poder .. 128

• 

La Primaria Pública. es el espacio en el cual se reúnen nii'los con características 
propias conformadas por distintos elementos, donde el aspecto sociocultural es 
uno de ellos, con una cultura que influye en las actividades realizadas (religión, 
costumbres, etc) y que panicularmente determina en la f"orma de pensar. sentir y 
actuar en e) educando 

El medio sociocultural se ve determinado por el acontecer polltíco y económico 
que se gesta. Con la apenura de :fronteras al Banco Mundial y al Fondo 
Monetario Internacional, se da inicio a un proceso globalizador que lleva consigo 
la imposición de la homogeneización, la modificación y al dominio de modelos 
culturales. Donde cado uno de ellos en una construcción objetiva determina la 
subjetividad de cada individuo que conforma esa macro sociedad pretendida. De 
esta manera en el marco globalizado se modifica Ja subjetividad perdiendo 
identidad dentro de Ja diversidad. El sujeto ante ello escapa a elementos de donde 
sujetarse. como se ha buscado en religiones. exaltando filosofias como modo de 
vida, buscando llenar huecos que devienen de cuestiones ontologicas'lt que 
pertenecen al ser y no a principios de mercadotecnia 

En tiempos actuales la posmodernidad• refleja en la sociedad distintas 
manifestaciones~ tanto en Jo poHtico-económico como en lo cultural, presentada 

1=11 CARBAJOSA Martinez. Diana en "É11"' y .i·uhJefl••1dad e11 educación" p 22 
• El siglo XX se ha visto macizado por distintos raccores. entre eJJos. el de {'&sa.r de la modernidad a Ja 
posmodernidad como elemento de un momento histórico. A este respecto Angel Diaz Barriga.. en Lo 
l!.\C:Ul!/a 1!11 el deha1e de la mnder11idad-p<J.~oder11idad. habla de la posmodernidad como aquel estado 
de la cultura que surge despuCs de las transformaciones que han efectuado las reglas del juego de la 
ciencia. de Ja literatura y de las anes 

181 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

~~~~~~~-'--"-=-===~=-=-='-==--~~~~~~.___-~~~~--~ 



en una cultura de masas. la constitución de la familia, en la sociedad, en la 
educación~ que determinan e intervienen en la confonnación subjetiva. 

Siendo el aspecto cultural. donde se ven manifestados lo polltico-económico. de 
una manera sutil-determinante. tras una máscara que esconde e iguala los 
distintos matices que enriquece la cultura .. en particular .. en lo que a México 
refiere. A lo cual es imposible dejar de notar las múltiples culturas que se 
manifiestan en la diversidad. en identidades. por tanto. en la dualidad 
subjetividad-cultura, ya que hay vinculo directo y reciproco en ambas. ya que al 
pensar en esta dualidad se reconoce la forma de pensar .. sentir y actuar en cada 
sujeto. Ello lleva a hablar en el reconocimiento de la subjetividad como pane de 
la identidad cultural y ésta a su vez reflejada en un espacio de diversidad. Es 
decir. la manera en que ante un proceso globalizador que lleva consigo la 
imposición de modificaciones ante modelos homogeneizantes~ atravesado y 
determinando el aspecto subjetivo de aquel individuo que se desarrolla 
cotidianamente. .. .. La globalización hoy no es accesoria en nuestras vidas. Es un 
giro en las propias circunstancias de nuestra vida. Es la manera en que vivimos 
ahora ."129 Donde la globalización es una manera de imponer cultura sobre otras 
ya establecidas. 

Un elemento que muestra mayor influencia en lo subjetivo utilizando un disfraz 
de cultura es el proveniente de los medios de comunicación que masifican la 
ideología de la globalización. vendiéndola. imponiéndola; llegando al 
empobrecimiento subjetivo. Buscando dar a todos lo mismo o más bien 
pretendiendo borrar la memoria histórica para introducir una cultura única basada 
en el consumo. vendiendo historias prefabricadas. Cuestión que escapa o es 
premeditada omisión para una igualdad en sentido homogéneo y no una igualdad 
que reconozca la diversidad ... Los modos de la sul:!ietividad que se configuran en 
la escena posmodema son justamente los que dan a los individuos la ilusión de 
elegir con libenad. mientras que enmascaran los medios a través de los cuales las 
prácticas sociales y materiales de la cultura capitalista del consumo han 
constituido los parámetros que definen tales elecciones'"'"130 

La cultura de esta manera se pretende en una sola linea. a lo cual es imposible 
dejar de notar las múltiples manif'estaciones en la diversidad, como se le ha 
denominado la cultura híbrida la cual se caracteriza por un mosaico de diferentes 
ideologías que se ven plasmadas por una mezcla de diversos medios de expresión. 

1
:

11 GIDDENS. Anrhony. U11 mundo deshocudn. P 31 
110 1\.1CLAREN. Perer. Peda~ogía crí11ca. re.w.~1enc1a cultural .J• /a producciOn del de.,"eo. p 98 
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Donde el relativismo se ha convertido en una forma de pensar o de actuar, el 
absoluto o los absolutos (Dios. estado, religión, etc.). son cuestionados. 

Para Hegel la cultura es aquello mediante lo cual el individuo tiene aquí validez y 
realidad. y. por tanto, la realización de sustancia misma131

• En este sentido la 
cultura es eje central que determina la manera de acercarse en cuanto le rodea en 
una forma de pensar. sentir y actuar. Que conforma historias particulares desde lo 
que vive y cómo lo vive. Donde en el medio educativo. el nii'lo no se desprende 
de lo que en el medio extraescolar, informal, aprendió. De esta manera. el alumno 
al desarrollarse en un medio sociocultural. aprende las relaciones y las formas que 
se indican,. desde un Jenguaje determinado, vestirse .. convivir con Jos demás,. 
comida,. religión, tradiciones,,. valores, etc. Son elementos que le van llevando a 
ser de una detenninada manera,. en su forma de pensar, de sentir .. de actuar .. de 
hacer lo que hace. Le constituye una subjetividad ... matizada por el medio 
sociocultural en que vive. que al momento de acercarse ante el aprendizaje ya trae 
consigo. y que no se desprende de ella al entrar a la escuela .. La subjetividad nos 
permite reconocer y orientar las formas en las cuales los individuos construyen el 
s~ntido de sus experiencias,. incluye sus conciencias y .maneras inconscientes de 
ver, y las formas culturales disponibles. a través de las cuales semejantes maneras 
de ver son de un modo o de otro constreñidos o permitidos .. 132 

Hoy día la constante crisis económica. influye en la calidad de vida, en 
movilizaciones sociales desempleo, emigración, delincuencia. etc. En este aspecto. 
la educación no escapa a este momento y se ve manifestada en toda cuestión, 
desde la estructura. la linea seguir. Donde se ve al sujeto de manera parcial, es 
decir .. únicamente en espacio de escuela~ omitiendo 'factores que necesariamente 
se involucran en su formación, como la familia. sociedad, y que se ven 
influenciados por las características ya mencionadas sobre la posmodernidad y 
que plantea al currículo una necesaria reestructuración que contemple las nuevas 
características .. todo currículum pensado para introducir cambios en las aulas 
fracasará, a no ser que sus propuestas estén fundamentadas en una comprensión 
de las fuerzas sociopoliticas que influyen poderosamente en la textura misma de 
las prácticas pedagógicas cotidianas del aula .. _ 133 

131 G. W.F. HegeJ. Fe,IOfneno/ogia del espiruu. p 291 
•• En este sentido Ja subjetividad es tomada desde Jo que GiJles DcJeuze menciona,. donde eJ sujelo se 
define por un movimiento y como un movimiento. movimiento de desarrollarse a si mismo, Jo que se 
desarrolla es el sujeto ... el sujeto se supera~ el sujeto se reflexiona. En Empiri.'imo y s1'b_jetividad. p 9 J 
132 GIROUX H. et McLaren P. Sociedad, c11/111ro v educociót1 p 1 13 
133 GJROUX. Henry A. Los profesore.'i como u1t"éiec111ales. p 70 
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Por otra parte como manifestación de un medio sociocultural la familia es donde 
el nii"lo a educar. se ha desarrollado desde su nacimiento y que por tanto a 
adquirido elementos que le constituyen. sm embargo. cuando el medio es 
desfavorable se ve matizado por circunstancias que 1e dan una disposición que 
llegan a dificultar su rendimiento academico. En la familia se originan 
problemáticas ya sea de violencia intraf"amiliar. desempleo. alcoholismo. 
drogadicción. entornos sociales desfavorables. penenencia a culturas minoritarias .. 
migración y demás problemáticas que indudablemente influyen en el aprender. 
Asi el nii'lo se encuentra en que es pequei'lo para ciertas cuestiones. pero es grande 
ante situaciones familiares-sociales. ··un sujeto lejos de ser la causa es efocto de 
guión sociofamiliar que marcará su devenir antes de ser él., el protagonista central 
de su propia trama"· J.~.i Y donde .. además. el nino se encuentra ante una f'alta de 
apoyo, ya que se le exige cumplir de manera eficiente. pero no se le 
proporcionan elementos que contribuyan a tal fin. como lo es la motivación de los 
padres al hijo. un simple -cómo vas. que necesitas, pequei"las situaciones que 
contribuirían en eJ nif'lo 

Bajo las problemáticas que se presentan en la familia, en particular en desventaja 
sociocultural. El nii'lo aprende maneras en como desarrollarse. convivir. o bien 
def"enderse. Ya que si el nii'lo vive en un ambiente hostil. de agresión, de violencia. 
es lo que aprende como "normal"'. Jo cual manifiesta en la escuela, en su relación 
con el docente. con sus compai'leros. Y es ahi. en Ja cotidianidad. donde se 
encuentra el nii'ío agresivo., grosero.. introvenido.. extrovenido, etc. Que se 
enfrentan ante una linea de aprendizaje que no reconoce sus diTerencias dadas por 
el ambiente en que se desarrollan y cómo este influye en ellos. Y por el contrario 
se les clasifica, implementando una cultura hacia el rechazo a lo dif"erente. a lo 
diverso. "La cultura del estudiante es el reflejo de Ja cultura social de su 
comunidad,. mediatizada por su experiencia biográfica,. estrechamente vinculada 
al contexto .. "' Y donde al hablar de un nii"lo que presenta unan.e.e. generalmente 
se le refiere a que tiene una discapacidad. o tal vez que presente sobredotación. es 
decir., se remite a factores orgánicos, específicos., psicógenos,. como si fuesen los 
únicos que intervienen en el aprendizaje y no se toma en cuenta el factor social, 
ambiental que en un nii"lo influye de manera determinante. Teniendo presente que 
los nii"los de educación Primaria Pública comprenden la edad de entre cinco-seis 
ai"los a doce-trece ai"los de edad en la que son aprensibles de todo a lo que al su 
alrededor sucede. 

n.i ZARDEL Jacobo CUpich. Sujeto. eclucació11 especial~ inle1Q"Octd11. p 103 
135 

PEREZ. Gómez Ángel l. La cultura escolar en la sociedad neoliberal. p 199 
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De esta manera el bagaje cultural que la familia proporcione al niño permite que 
éste se acerque al aprendizaje con una mayor disposición. Al respecto Emilia 
Ferreiro136 reconoce que el ritmo evolutivo del niño en la adquisición de la lengua 
escrita depende en gran medida de las ocasiones de aprendizaje informal 
provistas por el ambiente social. Lo que hace que un niño que se desenvuelve en 
un medio sociocultural desfavorecido tenga mayor posibilidad de presentar 
problemáticas ante el aprendizaje, y en particular, si en esté se generan 
situaciones socio-familiares que influyen en la manera en que el niño se acerca al 
aprendizaje. 

El nii'lo es un todo integrado que no puede dejar de lado problemáticas generadas 
en el !actor social, como en diversas ocasiones se pretende decirle al niño en la 
escuela que olvide los problemas de casa. cuando estos problemas son los que 
influyen en que el niño no ponga atención, dificultando su aprender. Sin embargo, 
al tratar de fragmentar la realidad que el nii'lo presenta no se le proporciona 
ningún apoyo. sólo se contribuye en aumentar una problemática que ya por si 
crea limitantes. Se presenta asi un choque ante un proceso de ensei'lanza
aprendizaje homogéneo, ya que el nii'lo no se encuentra en las mismas 
condiciones que sus compañeros frente el aprender ... La clave del éxito de la 
enseñanza estará en saber qué proceso de aprendizaje despiertan determinadas 
técnicas. estrategias didácticas y qué resultados consiguen al guiar de una f"orma 
peculiar el proceso de aprendizaje"'. 137 

Ante ello es preciso indicar que la educación que se inculca en familia y escuela 
se encaminan hacia lo parcial. Para lo cual se olvida una formación integral que 
he conceptualizado como aquella que comprenda todos los aspectos que 
involucran el desarrollo del nino; la parte social. intelectual, emocional, afectiva, 
psicológica, fisica; así como las combinaciO~Cs.de las mismas y sus derivados. 

En este sentido el papel del maestro."cobr;. importancia. ya que al ejercer su 
práctica. también hay que tener presente•su,propia constitución subjetiva y el 
medio que influye en él. Ya que el é:locente;geriera su propio discurso que se ha 
conformado a partir de su experiencia eri 'el aÚla. su f"ormación académica, así 
como su experiencia personal; es decir,'la. parte' subjetiva del docente-·- que 
matiza su discurso en su manera de pensar, sentir y de dirigirse hacia sus alumnos. 

u.-. FERREIRO. Emilia et Gómcz paJacio. Margarita. El niño preescolar y sT1 comprensión del sistema de 
e.'icrJ/ura. P 292 
ll

7 PEREZ Gómez. Sacristan Gimeno et.al .• Lectura.o¡ de apretidi::aje .v enseikm:a. P 478. 
••• Jcan Claudc Filoux en 1,,1ersuh.1eth>uJod y fDTmación En Jo que concif:f"tle a la posición de los docentes, 
hace mención de uno de Jos discipulos de Freud que escribió un libro sobre la relación docente alumno, 
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El maestro ante el grupo, no escapa a manifestar su propia experiencia, su propio 
desarrollo. que su formación académica no toma en cuenta, y que por su pane 
pretende reproducir el mismo esquema con el que aprendió. donde Jo imperante 
fue la transmisión de conocimiento de una manera lineal. sin reconocimiento a la 
diferencia. A este respecto Ja tercera tesis sobre Feuerbach menciona que .. los 
hombres son producto de las circunstancias y de Ja educación, y de que, por tanto. 
los hombres modificados son producto de circunstancias distintaS y de una 
educación distinta. olvida que las circunstancias se hacen cambiar p,recisamente 
por los hombres y que el propio educador necesita ser educado"'. 38 Donde la 
Primaria Publica muy lejos de contar con profesores que reconozcan la 
subjetividad como parte del aprendizaje, pues en las instituciones rormadoras de 
los mismos. es poco o nada lo que se hace al respecto. A lo que surge cuestionar 
por qué en el curriculo escolar sólo se consideran aprendizajes memorísticos 
aplicables a evaluaciones cuantificadas, a las cuales nos tienen tan 
acostumbrados Jos tecnócrataS de la educación. y no se reconoce la subjetividad 
en el aprendizaje, con estilos y ritmos propios. matizados por el medio en que se 
desarrollan los niños. en un marco de diversidad, como partes esenciales del 
quehacer educativo. 

Sin embargo, la homogeneización se presenta como principal contrario a la 
diversidad. en este caso, la ·educativa. Los contenidos educativos se dirigen de 
igual rorma a todos los niños olvidando las necesidades diversas que cada uno 
presenta y que. por tanto, requieren de apoyo. Así la situación de enseñanza
aprend izaje en este aspecto nulifica toda posibilidad hacia rormación en la 
diversidad educativa. "Un curriculo estandarizado no concuerda con la 
diversidad de las experiencias vividas. ritmos de aprendizaje, estilos e intereses 
de todos los alumnos. Esta diversidad no sólo existe entre los alumnos 
clasificados como retrazados en situación de riesgo o superdotados. sino también 
entre quienes rorman el grupo .. promedio"' o .. norma1" 139

• 

que decia que el maestro se encuentra ante tres ninos: el nif\o reprimido en et. et nif'lo malo que fue que 
reprimió y del que no se acuerda más. El nino ideal que se le impuso y el que le hubiera gustado 9ef. y el 
niño del que se hace una representación idealizada. Entonces esta el nifto idealizado. el niño reprimido y el 
niño que está ante Cl. Lo caracteristico del docente es arreglárselas con esos tres niños. Y esto genera una 
inferencia permanente: por ejemplo~ un nif'lo que se porto mal te va a recordar al nil'lo reprimido en el, va a 
volver a recordar inhibiciones que el tema cuando era nii\o y va a proyectar esto M:>brc el niOO que se pon.a 
mal. Es decir. que va a tener una conducta no racional, sino por sentimientos que se le imponen que salen 
a pesar de si mismo 

tlll MARX. Cart Te.vu· sohre Fe11erbach y otros escr1to.'ifllo.Wficos. p 156 
13

"' ST AINBACK Susan et Stainback William. Aula.'i mclusivas. p 87 
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El servicio pedagógico fundamentándose en la pedagogia critica incluye el apoyo 
desde una perspectiva social. donde la atención a las problemáticas provenientés 
por causa sociocultural donde la persona es entendido siempre como social, y lo 
social es insertado siempre en la historia a fin de poner de manifiesto el modo 
particular en que ha sido producida la subjetividad, y elegir los caminos por 
medio de otros intereses140 

De esta manera, el acto pedagógico es al mismo tiempo que ensei'lar, un aprender 
activo de pane de los alumnos y docente. Puesto que no existe un aprendizaje 
pasivo en educación. de manera vertical, ya que cada alumno se manifiesta en 
cada acto, con características e historias propias. Ya que como menciona 
McLaren los maestros no están simplemente ante estudiantes que tienen intereses 
individuales; antes bien, tratan primariamente con estudiantes cuyas historias, 
cuyos recuerdos, cuya narración y lectura del mundo se hallan íntimamente 
unidas a formaciones y a categorías sociales y culturales más amplias 141

• 

Un aprendizaje es aquello que apona, que forma. lo que cada uno es y que por tal 
motivo hace cambiar ... reconsiderar, reaprender una idea. una postura ante el 
mundo .. es decir, no se limita a ciertos aspectos como se ha pretendido. Y, por 
tanto, no se reduce a) espacio que educación formal refiere. Y en este sentido 
parafraseo a Serramona cuando habla de la escolaridad obligatoria sólo durante se 
brinden las bases para pasar a la culturalización. donde la educación extraescolar 
complementa el aprendizaje para la vida y no para pasar de grado ... la relación 
directa profesor-alumno resulta imprescindible durante la escolaridad obligatoria, 
en que el alumno se halla en fase de evolución y precisa de modelos presenciales 
para establecer sus propios valores y conductas. Pero una vez alcanzado cierto 
grado de madurez y sentadas las técnicas que posibilitan los aprendizajes 
posteriores~ de personas concretas -profesores- se pretende más la culturización 
que la toma de modelos conductuales, los cuales surgen de un marco más amplio: 
el socio-profesionar'" 142 

En este sentido hablar de subjetividad en tomo al aprendizaje. compete hablar que 
esta es una pane central del logro o una dificultad. De esta manera se habla de la 
pedagogia como eje que posibilita ver el acto educativo no desde la óptica 
objetiva que sólo reconoce lo que se puede medir y comprobar en el alumno, ya 
que la pedagogia que niegue la subjetividad no es pedagogia, por que en este 
sentido está reconocer la formación del alumno desde todos los ámbitos en que se 

140 MCLAREN. Petcr. Op. cu. p 39 
'"'' /bid. p 32 
142 SERRAMONA. Jaime Fu11dan1e1110.<r de ed"coción. P 253 
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desarrolla. en que se da una disposición frente al aprender con un componente 
emocional. niotivacionaJ •. actitudinal y no sólo cognitivo. Donde es importante 
tomar en cuenta aquello que en el alumno se manifiesta. aunque no se vea., o bien 
no se presente de Ja. manera. que se supone (lo dicho en el discurso) ha de 
presentarse como problemática ante el aprendizaje. como necesidad educativa 
especial."Lo esenciafes invisible para los ojos"143 

Valdría más una educación que reconozca en el alumno su parte subjetiva y no 
sólo la cognitiva. Así como reconocer sensibilidad en la pedagogía, implicando 
procesos de humanización, compromiso social. cultural, a partir de resignificar la 
diversidad." La construcción de una educación para Ja diversidad. se puede dar en 
el marco de una sociedad en cuyo corazón y cerebro fluyan los otros y el 
nosotros"" 144 

143 SAJNT ExupCry Antoinc. El prmcipllo p 71 
144 ZAMBRANO. Carlos. Dn-erstdad cultural ampliada .l' educación para Ja drver.i'i&Jad. En revista nueva 
sociedad No. 15. P. 153 
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CONCLUSIONES 

Al convertirse la integración educativa en una politica internacional y promover 
programas y servicios educativos desde un discurso fbrmal qUe pone en práctica 
una variedad de alternativas para satisfacer las n.e.e, la integración misma se 
convierte en el medio irónico que se remarca medidas clasificatorias y contrarias 
al marco de diversidad que desde el discurso se promueve. 

En México la población llamada vulnerable es insuficientemente atendida. 
implementándose proyectos de atención en los que el discurso oficial promueve 
principios como el respeto a la, diversidad, igualdad de oportunidades. derechos 
de los nii\os; sin embargo, trae consigo cuestionamientos de algunos supuestos 
que. en la práctica. se enfrentan abiertamente ante las propuestas integradoras. El 
pensar en el derecho a la educación de los niños con n.e.e en escuelas regulares 
provocan pensar ante los criterios de evaluación. los contenidos del currículum. la 
formación docente. la carencia de sistematización. la falta de actualización del 
profesorado respecto a la atención de n.e.e, Ja falta de una cultura integradora que 
reconozca la diferencia como diversidad y no como anormalidad. La falta de 
sensibilización en la familia ante problemáticas que se generan en ellas mismas y 
que influyen en el aprendizaje -particularmente en un medio sociocultural 
desfavorable-. pero que se ve como parte del común en todos que descartan que 
este sea un factor de n.e.e, así como la resistencia de los profesores del aula 
regular ante medidas integradoras y el poco alcance que tienen las instituciones 
de apoyo. limita y retarda el proceso de integración educativa. 

A este respecto las problemáticas que se manifiestan en un medio de desventaja 
sociocultural como factor de una n.e.e, no es considerada dentro de un marco de 
diversidad. Es decir. problemáticas aceptadas por el comun como normal. 
legitimado en lo cotidiano. Donde al no ser consideradas como diversidad se 
remiten al campo psicológico o médico para referirse a problemáticas de 
educación especial. ·Aunque una n.e.e por este factor llega a excluirse, en un 
sentido de ··no pasa nada''. para mantener la normalidad ya sea dentro del aula. o 
la familia. 

En lo educativo lo diverso es tomado como medio de legitimación. utilizado en el 
discurso de ref"orma, con aparente modernización, hacia la atención. pero no se 
incluyen las distintas características en los alumnos que tendrian que reconocerse 
al hablar de diversidad, ello es las distintas maneras de ser. actuar. pensar. sentir. 
de apropiarse del conocimiento. en cómo cada cual tiene su propio ritmo ante el 
aprendizaje; en donde si bien algunos docentes pueden afirmar que el medio en 
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el que el niño se desarrolla afecta en el aprendizaje, también cabe decir que no 
reconocen que sus alumnos lleguen a estar_ en una situación de n.e.e por 
desventaja del medio y que, por tanto, requieren de apoyo, dependiendo de la 
situación manifestada. 

Las necesidades educativas especiales se encuentran ante factores que impiden 
que reciban un apoyo. Un elemento es la visión médica y psicologista que los 
discursos formales indican, así como la presencia mayoritaria de psicólogos, 
docentes cuya preparación no corresponde a este tipo de atención, en el área de 
educación de las instituciones encargadas de brindar apoyo. En este aspecto es 
importante mencionar que desde la institucionalización de la educación especial 
el apoyo brindado ha respondido a líneas psicológicas y médicas. De esta manera 
la atención pedagógica cobra importancia aproximadamente en los años ochenta, 
aunque a últimas fechas es cuando se preocupa más por ello. Sin embargo, la 
presencia de la psicologia sigue limitando el campo de desarrollo. ya que al 
hablar de Educación especial pensamos en el psicólogo o en un servicio 
psicopedagógico. que no es cubierto por el pedagogo precisamente, sino por el 
docente de aprendizaje. 

De esta manera. al ubicarse en el contexto de primaria pública, los elementos 
socioeconómicos. culturales que indican puntos que hablan de un sector con 
detenninadas carencias económicas9 con una cultura que influye en las 
actividades realizadas (religión. costumbres). en si toda una fbrrna de vida que 
muestra diversas facetas de necesidades especiales, nos habla de una diversidad 
en todo sentido, pero que en el ámbito escolar se complejiza al imponer 
homogeneizar toda esta serie de elementos sociales a través de conocimientos 
determinados. 

Sin embargo~ la homogeneización se presenta como principal contrario a la 
diversidad. en este caso, la educativa. Los contenidos educativos se dirigen de 
igual forma a todos los niños olvidando las necesidades diversas que cada uno 
presenta y que~ por tanto~ requieren de apoyo. Asi la situación de enseñanza
aprendi~je bajo es1:e aspecto nulifica toda posibilidad hacia formación en la 
diversidad educativa ... La heterogeneidad de los alumnos escolarizados en los 
centros de educación especial hace necesario que estos dispongan de 
adecuaciones individualizadas. que pueden ser elaboradas a partir de los 
programas establecidos para los grupos en los que se incluyen". 1

•
5 

14
' PA Y Á. Sanchez Montserrat. .fAucac1ón en valore11· para uria .voc1edad abierta>' plural: aprorimaciOn 
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El sujeto con necesidades especiales. como ya se ha mencionado es aquel que 
presenta problemas en el aprender. no únicamente generados por factores 
psicológicos. fisicos. médicos. También el factor social que comprende el medio 
en el que el niño se desarrolla como lo es el aspecto cultural. emocional, familiar. 
escolar. la misma sociedad. que influyen necesariamente en su formación y que 
se refiere a ellos como el común presentado~ pero que son determinantes en el 
aprender o no aprender del niño. 

El niño es un todo integrado que no puede dejar de lado problemáticas generadas 
en el factor social. como en diversas ocasiones se pretende decirle al niño en la 
escuela que olvide los problemas de casa. cuando estos problemas son los que 
influyen en que el niño no ponga atención y demás, ocasionando el no aprender. 
Esto sólo encuentra el acierto de ubicarlo. pero al tratar de fragmentar la realidad 
que el niño presenta no se le proporciona ningún apoyo. sólo se contribuye en 
aumentar una problemática que ya por si crea limitantes. Se presenta asi un 
choque ante un proceso de ensei'lanza-aprendizaje homogéneo. ya que el nii'lo no 
se encuentra en las mismas condiciones que sus compaf\eros frente el aprender . 
.. La clave del éxito de la enseilanza estará en saber qué proceso de aprendizaje 
despiertan determinadas técnicas. estrategias didácticas y qué resultados 
consiguen al guiar de una forma peculiar el proceso de aprendizaje". 146 

Ante ello surge la necesidad de cuestionar si realmente la integración educativa 
que se pretende, según los discursos formales. es posible llevarla a cabo, ya que. 
al hablar de ella es importante tomar en cuenta la diversidad que se presenta y 
sobretodo las relaciones entre los diversos factores que llegan a generar 
problemáticas en el sujeto en formación. De esta manera. dentro de Ja Primaria 
Pública la integración que se pretende, únicamente involucra aquellos aspectos 
desprendidos del factor médico y psicológico. Ante esto cabe aclarar que no del 
todo son atendidas y mucho menos lograr la integración. De lo cual con mucha 
mayor razón las problemáticas originadas en el medio social son abordadas como 
la generalidad común en todos. Por Jo que dicha integración no resulta del todo 
efectiva, precisamente. a las combinaciones presentadas en una diversidad 
educativa. Con ello, es más viable que se comience a incluir todos los 
impedimentos que se involucran en el aprender del niño y el cual respete de 
manera heterogénea la necesidad presentada, llegando a lo que se conoce como 
currículum integrado el cual udebe respetar Jos conocimientos previos, 
necesidades, intereses, ritmos de aprendizaje. etc., de cada estudiante". 147 

-

'""' PEREZ Gómez. Sacrist&.n Gimeno et.al. Lectura.v d~ apre11di::aje y e11.•;eiJa,z:a. P 478. 
1
•" TORRES, SanromC Jurjo Globalt::aciOn e in1erdi.¡,·cip/inarieáad: el currlculum integrado. P 185. 
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Por otra parte en el ambiente famílíar. el niño se encuentra ante una falta de 
apoyo, ya por un lado se le exige cumplir de manera eficiente. pero no se Je 
proporcionan elementos que contribuyan a tal fin. como lo es la motivación de los 
padres al hijo, un simple -cómo vas, qué necesitas. pequeñas situaciones que 
contribuirían en el níño."Dentro de una familia. hay una diversidad .de personas. 
cada miembro de la familia es un mundo permanente y cambiante ... en medio de 
tanta diversidad, los padres corren el peligro de reducir a mínimos su campo de 
acción educativa, ello pone en relieve la necesidad que los. padres• se. sigan 
formando"'". 148 

·' ·-· · 

En la familia se originan problemáticas ya sea de violenci~'.Í.in'tr~fill"l'niar, 
desempleo, alcoholismo, drogadicción. entornos · sociales:·S:~?desfa':'orables; 
pertenencia a culturas minoritarias. migración y demás\problemáticas:•que 
indudablemente influyen. en el aprender. Así el niño se encúentn..:eri'{que es 
pequeño para ciertas cuestiones, pero es grande ante situaciones familiáres-
sociales. ·' 

Con base en estos puntos. la formación del niño que presenta necesidades 
educativas especiales queda fragmentada. Ante ello es preciso indicar que Ja 
educación que se inculca en familia y escuela se encaminan hacia lo parcial. Para 
lo cual se olvida una formación integral que he conceptualizado como aquella que 
comprenda todos Jos aspectos que involucran el desarrollo del niño, la parte 
social, intelectual. emocional. afectiva. psicológica, flsica; así como las 
combinaciones de las mismas y sus derivados ... Como promotores educativos, 
tendrían que lograr que el tutor se situara en el ámbito familiar de su alumno y el 
tutor tendría que conseguir que los padres se situaran en el ámbito escolar de su 
hijo ... de este modo. padres y tutor a la vez podrían actuar como educadores, el 
tutor podría orientar al alumno en situaciones familiares concretas conocidas 
mediante Ja formación de los profesores y del propio alumno; los padres podrían 
orientar al hijo en situaciones escolares concretas, conocidas mediante la 
información del tutor y del propio hijo ... 149 

Finalmente el tener presente la diversidad de necesidades especiales, en este. caso 
en Ja Primaria Pública "favorece para que se propicie una educación que siente de 
manera sólida las bases hacia lo que será la vida. futura del alumno ... La escuela se 

1411 GARCÍA. Hoz Victor (dfr.) Santiago ÁJvarcz et.al. Formacló11 de profesores para la educacló11 
~r:mfla/i::ada. P 63. 
149 GARCiA. Hoz Victor. Op.cit. p 53. 
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conviene en una institución fundamental para ver las relaciones y tensiones 
dialectica entre las áreas económicas. política y cultural"."º 

Con el acercamiento a la práctica se observó que a pesar de las lineas legales y 
educativas que se han indicado a nivel nacional e intemacional que rigen la 
integración educativa se sigue dificultando el acceso de nii'los con n.e.e al sistema 
escolarizado regular. y los padres de familia tiene que darse a la tarea de tocar 
puertas por un lado y otro a fin de que sus hijos sean aceptados. Donde algunos 
directivos se creen en el derecho y autoridad de querer establecer un perfil de 
ingreso para alumnos que presentan una n.e.e e inserten en la unidad de USAER., 
que realicen canalizaciones a CAM. cuando no se han interesado en investigar las 
caracteristicas propias de los alumnos candidatos este centro. pero sobretodo la 
falta de sensibilización ante problernaticas por desventaja sociocultural que 
interviene en el aprendizaje. 

Por otra parte a pesar de que USAER reduce su atención. en algunas escuela que 
cuentan con el servicio, aún se sigue condicionando o negando el ingreso a nif'los 
con n.e.e y cuando se les brinda la inscripción y se les dificulta su atención hay 
rechazo. etiquetación e indiferencia y es sólo bajo la insistencia del personal de 
educación especial como poco a poco van ampliando los horizontes de atención e 
integración educativa. 

En otro sentido cabe sei'lalar que en el transcurso de la investigación, se 
presentaron algunas limitaciones, como fueron. la escasa bibliografía al respecto 
del terna y que la existente es espai'lola, donde nos habla de la experiencia dada 
en este lugar, pero que se aleja del contexto mexicano. Por otra parte el poco 
tiempo que podia proporcionar el personal de USAER para dar información. Ante 
lo cual para solucionar las limitantes mencionadas, se pusieron en marcha 
estrategias como la asistencia a centros de maestros, para recabar información, en 
libros asignados exclusivos para profesores inscritos en examen y/o :.curso 
nacional de carrera magisterial sobre integración educativa. 

Al hablar de necesidades educativas especiales por desventaja sociocultural y 
mostrar elementos de estas., se pretendió romper con el estigma al referirse a 
problematicas que provienen de discursos medicos o psicológicos y que 
corresponden a concepciones de discapacidad. minusvalia, deficiencia como 
únicos responsables del no aprender. ante ello, uno de los principales objetivos 

1'º MICHAEL. W Apple Ed11cac10n>"f1<>der. P 111. 
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fue el de mostrar como el factor social interviene en e1 sujeto en formación - y 
que este se vea influido por una serie de elementos que se generan en dicho factor. 

Al mostrar el factor social como generador de necesidades ed..;·ca~ivas especiales, 
fue imperante realizarlo bajo tres lineas~ la familia., Ja ~~~U~1a;· 1~:i~s~i~~cione~ de 
apoyo, donde cada una de ellas gesta problemáticas que parecieran un común, sin 
mayor relevancia, sin embargo llegan a ser las principales limitantes para que el 
sujeto se fonne en cada una de estas lineas. 

En este sentido mostrar el factor sociocultural desfavorable como posible causa a 
una n.e.e. muestra el papel del medio en que el nii'\o se desarrolla como parte 
esencial de cómo sera su aprendizaje., es decir., cómo el contexto matiza el ritmo y 
estilo de aprendizaje y cómo se constituye una subjetividad que se manifiesta en 
todo momento en el nii'\o y que delinea su forma de acercarse al aprendi~je. 
Aunque queda por ver hacia el futuro la perspectiva de que el alumno realmente 
sea valorado y reconocido como sujeto que se conforma en el medio en que se 
desarrolla constituyendo una manera propia de pensar, sentir, actuar y de vivir. 

Por otra parte. un elemento que sin duda fue importante a lo largo del desarrollo 
fue el de mostrar. aunque en mínima parte algunos de los discursos que dan la 
linea a seguir en tanto la atención de lo que respecta la educación especial, y, por 
tanto. el apoyo e importancia que se brinda o no a las necesidades especiales. Así 
mismo como el revelar los modelos conceptuales y organizativos que de igual 
manera influyen en la manera de brindar apoyo ante una necesidad especial. Al 
respecto fue importante presentar las distintas concepciones que se han dado ante 
problemáticas el aprendizaje. las cuales hablan de un momento histórico y la 
manera en que el quehacer pedagógico se llevó a cabo. Pero sobre todo cómo el 
modelo económjco políüco en vigencia ha actuado sobre reformas educath·as~ 
planes y programas de estudio. en si en la manera de llevar la educación en 
México. la cual en la mayor parte del tiempo ha sido limitada y segregadora. 
sobre todo para aquellos que salen de lo establecido. de lo normal. Donde lo 
normal en cada reforma .. sexenio ., hcambio'"" ha cambiado su connotación., 
oculto tras el discurso de seudo-beneficio con una pretensión de mantener e] 
poder. .. Si las prácticas pedagógicas que llevan a cabo a los gobiernos 
neoliberales sirven para producir ciudadanos razonables que puedan ser dirigidos 
y regulados mediante unas prácticas de autorregulación a través de los cuales los 
sujetos acaban considerándose responsables de su propia regulación, ningún 
cambio sencillo de la pedagogía podrá liberar a esos ciudadanos ... y donde las 
prácticas de autorregulación pretenden producir a un nii'lo universalizado. 
naturalizado y normalizado. Hay una serie de aspectos de la subjetividad de las 
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personas oprimidas que se conviene en una laguna o silencio de los discursos y 
prácticas normali2.8dorasnt 5 t. 

Así mismo fue importante presentar los actores que llevan a cabo el movimiento 
educativo y que día a día pese al discurso oficial o formal, lo que organismos 
internacionales y nacionales indiquen sobre el quehacer educativo, se enfrentan 
ante la realidad que sobrepasa lo indicado, y que ven las maneras de salir del 
.. problema ... ya sea simulando, actuando, manifestando o proponiendo. En si, 
queda por ver, si realmente se hace un cambio de fondo al modelo educativo que 
incluya un marco de dhrersidad y que no disfrace con conceptos tecnócratas lo 
que pretende. Una educación incluyente que favorezca, a todos los sectores. Ya 
que desde la institucionalización de la Educación Especial en México, se ha 
pasado por modelos tanto en el ámbito organizativo en su interior, como por 
modelos políticos y económicos en su exterior. Dictado Jos parámetros a seguir, 
sin embargo, hoy queda Ja esperanza, el trabajo y el camino por abrir ante las no 
tan recientes e influyentes reformas educativas,. para que la atención que se 
brinda y que futuramente pueda brindarse, se lleve a cabo de manera más fluida y 
con avances que tomen en cuenta las problemáticas generadas en el factor 
sociocultural desfavorable ... En México se ha transitado de un modelo educativo 
asistencial, después terapéutico, a uno meramente pedagógico que esta en 
proceso de construcción bajo la idea de responder a los requerimientos 
educativos de los alumnos, más que a las dificultades derivadas de la 
discapacidadn. t!i 2 

Finalmente el presentar alternativas de apoyo pedagógico al sujeto en la Primaria 
Pública que presenta problemas en el aprender y que no corresponden a factores 
fisicos o médicos, sino que son causa de un medio social que influye de manera 
determinante en su formación y sobre todo a la integralidad. Por tanto, fue 
importante contemplarlo bajo un marco de diversidad educativa que remite a todo 
lo que involucra una situación enseñanza- aprendiz.aje en el medio en que el niflo 
se forma. 

1
' 
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