
CENTRO DE ~NVEST IGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS 
DEL iNSllTUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Depa1rtamen to ,de 1inves,ügac iones 1Educatl vas 

LAS· PIRÁCTICAS DE ENSE~1ANZA DURANTE LAS 
.AC'TIV•DADES EXPERIMENTALES: PR10MOVIEND01 LA 

tNTEGRACl1ÓN DEL ALUMNO CIEGO 

Tesis que para iebtener el grado de Maestra1 en Ciencías en la 
Especialidad de ~nvestigaciones Educativas 

Presenta B ~ BL !QT:ECA 
l~ rt~H,16t.1KH fl _ r1'NS 

Cl l• t,lA - t ? 
~-----

Gabnela Begonia Naranjo Flores 
Licenciada en Ps.ioolog ia 

Directora de tesis 

Maria Antonia Candela Martin 
Doctora en Ciencias 

V 

Enero, 2005 

Calzada Tenorios No. 235 Mé~. D.F. C.P. 14330 Apar1ado Poolal 86-35S TeL 5061 2800 Fax DIE 5603 3957 



J 
. i . . 

1:-..._ •• 

P a rai la elaboración de esta tesis , Sé contó ,oon el apoyo de una beca de· 
CONACYi. 



¿Jf ctUo 4 i.icras .te viT ... 't1 ron ro.i= en fa ue 1Ta? 

:Jt/a.áiJ i:J" }'ara siempre e11 f.a tif'rrn: 

Sófo u11 poco aquf 

Jf r111que sen áe Ja.tfe se quir6ra, 

}f tJ rrqtit: SJ..'a de oro se rompl·, 

JJ u nque ua. rft.· p(u rml . .J~ dí! qtiet.:::ul se dcJfi'1 nr.i • 

., '"o Jlí1ri1 siemprr rn fa tr~rm; 

Sófa 1m paco lliJ.m: 

iCc.'n qui fie áe. irme? 

¿!J{~dii át:.jaré (Í(,! mi' so5rc fu l11!trn? 

iCómo lia áe actuar rnr· mri1='11'l? 

¿)'lea.so en vano 1N .. •11im0-.s u t•ivir, .i Órot.ar sotir~ fu lu:rrn? 

tDejcmos a( mcnJJS fores. 

<De¡em,lJ llÍ mi:nru tYmrtu. 
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LAS PRACTICAS OE ENSEÑANZA DURANTE LAS ACTIVIDAIOES EXPERIMENTALES: 

PROMOVIENDO lA INTEGRACIÓN DEL ALUMNO C~EGO. 

RESUMEN 

En este trabajo, desde un entoqlie de Investigación etnografleo. se analizan las prildic::as de 
e11setianza que desarrolra un maestro de esc:uela primaria duran1e ta realizaciÓJl de diversas 
actividades experimentales. Estas acifvtdades forman parte de las ciases de ciencias 
nah,1r¡iJes que lleva a cabo con su grupo de cuarto grado en el que está irtt<egrado un alumno 
cíego. E l u-abajo de campo tuvo lugar e11 una escuefa, del estado ds, México. e incluyó 
registros de audio, video y diario de campo. as r como la reariz.ación de entrevistas a diversos 
actores. IEI a111alisls se enfoca én el quehacer del maestro espedtlcamente reJaciooado con ta 
tarea de promover el acceso de sus alumnos a los contenidos de ias ciencias naturales. Se 
p1Jso una a1enc16n especial a la forma en que el irnaestro promueve la Integración educativa y 
social de su alumno ciego y al análJSis de las oondicia es malenales en las que rearlza es'a 
farea Se encuen•ra que el maestro realiza una gran canridad ae adiv1dade.s ex~rimentales. 
no soro ac:loptando y oomplsmentando las que soin pll'opvestas por el rbm de t@xfo, srno 
diseñando otras diferentes que contribuyen a que el a~umno ciego se apropie del sentido del 
oon1eñido medliante canales sensoriales complementarios al de la vista Así mismo, se 
muestra el enarmg esfLJerzo del docerue por lograr q e lodos sus alumnos aprendan 'Y por 
promover en eJ!os un avance homogéneo denrro de la heterogeneidad de recursos COl1 qrue 
elfos cuentan . Eslo significa. en ténnk~os de equidad, que da atención especial al' n·ñia ciego 
sin dejar de considerar al res1o deJ grupo. Se briridan algunos elementos: que permiten 
d1scul1r sobre la pertinencia y efectividad de la f)Olítica inEegradora. que fue adoplada en 
nues•ro pais desde los 90's como parte de la Modernización Educativa. 

TEACrt~NG PRA1CT1ICES WITHllN EXPERIMENTAL AICT11V1TliES~ INTEGRATING A BLIND 
STUDENT 

SUMMARY 

Wh1t an ethnographrc approach. in th.s work the teaching praciices developed during 
expeomental activilles of soience classes 'livhere a blind chila was integrated in an elementary 
sc11ool are analyz:ect The empi11cal data were raken lhrougti video and audio record's. a fieldl 
drary and sorne rntervie'w'S •o the te;achef and severa! studell"lts. The fooos of lhe anatysls Is 
on thGi h;:iacher sff o.rts 10 give a~ess the kid.s to lhe scleritific contenl Speci.::iJ athmüon Js 
9iven to the differellt slralegies used by O'le teacher to lnlegrafa the blind boy academically· 
and sacialJy ~o the group. Tha mate~a~ and academic condimions where this teacher has to 
wo k are a S<J analyzed. lt is shown the variety of exp~rimentaJ activiües promotea by fue 
teacher. not only adjustiog and camplemenfing the lextbook suggestions b1,.d a rso devebpirig 
soma o1hers actlvlhes ín order 10 give the blirid child arxess ro 1ha academic me.::ining through 
di ·erent perceptuaf senses than tlle view. ll is also shown llhe b·g effort display by me teadhe.r 
rn order to gwe speciaJ atten~ion fo Ule blirid kid at the same lírne tle looJ< to the homogeneous 
advance or the resl of the grou:p. This 'WOrk gives sorne ins'des for lhe discussion ot tne 
inlegralrng poricy, wh1cll was introcfLJced since the 90's in Me:iclco as pari of 1he EducaUve 
Modemization. 
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INTRODUCCIÓ'N 

1. Planteamierlf,o deJ problema. 

En este estudio se analizan las praclicas de enseñanza quei desarrolla Lln maestro de 

prrimaria duranle la r1ealización de aciíl'iridades experlmenlales como parte de sus dases. de 

ciencias naturales con un grupo en el que está incorporado 1m alumno ciego. El roco está 

puesto en el quehacer del maestro~ relacfonado específicamente con su tarea de promover el 
acceso de sus afumnos a los ,contenidos e.s.colares y en fa forma como afronta esta tarea 

ctJandoi e11tre ellos se e11cue11tra L.m nJr"io ciego. 

A partir de ra década de los noventa. como parte de fa modernización educativa. la 

infcgrración fue adoptada como polilica cemral de ra educación especial (tE.E) en Mé;.:ia:1 y 

quedó le9afme11te ~stableclcla en el articulo 41 de la Ley General efe Educación1. El 

reconocimiento de la díversidad como una caracterrístlca propia ere nuesllo psrs y del 

ci'erecno de todo lndivtduo a una educación de calídEdl. ,entre otras cosas. llevaron a la 

adopción esta poi ítlca. Considerada conto un modelo y una esfr:aiegia, la Integración se 

planteó para brlrid.ar 1Una educación de caUdad a los njf'ios que presenfan necesidades 

educalivas especiales {NEE) con o sin dfscapaddadl. 

La impfe:me-ntaci6n de la politica ha afectado taruo s la EE oomo a lai esc:uela 

"regular". Después de man1ener por mucho Hempo un mode.Jo de atención segregada, 

fondamentalmenle de tipo dlnlco y aslsienoial. los servicios de EE Fueron reorientados y 

reorganizados y se formuló una concepción diferente de lo que hatirian de ser sus funciones 

y su relación oon la escuela regJ¡Jfar (SEP, 1994). Ahora la EE fO!ma parte de ~a educación 

básü:a como un ser'\riCJo de apoyo que. se argumenta. ¡penmítlrá lograr fa equidad y la calidad 

ed uc.atlva. Los servicios escolarizados quedaron constituidos como Centros de Arenoióo 

Múltiple (CAM) 1 y se crearon las Unidades de Apoyo a lla Escuela Regurar (USAER), que son 

las ~nstancias encargadas de apoyar el proceso de integrad6n de lo-S alUmnos con 

discapaddad en ~a esa.iela común (entre otras funciones). 

Para la es.cuela regular la integración na impUcaélO una selile de reros y demandas, ya 

que el objetivo e-s que ésta puecla satisfacer las NSE de todos ros nr,,os con d~scapacidad o 

1 En r."s.los ?:,~ brrntlJ ;itc-11C ió:n ed.UC'::u•lo'~ los ¡¡Jumno:i con di.:sc~ilddi!d q,1"l no ptiedcn. s;cr tn1i:gradmi 11 h11 cst:ueb 
~¡;ubr. 



5jn ella . Al'lora las e5cueJas regulares estan obligadas a abrir sus puertas a k:is niños t;Ofl 

discapacidad. a realiz:ar ade-cuaciones de dishnlo fipo para que esk>.s accedan al currfculo 

oficial y a entabrar una relaetón de trabajo estrecha oon los servicios de EE 

(fund.amentalmenle con las USAER}. 

La .adopción del modelo integrador ha lenido Lln efecio directo sobre la tarea de los 

doceñtes. ta.nro de los 5ervicios de EE como de la escuele reg1..i1lar. A esros últlmos la 

int.egraci6n los ha enfrentado a un veraad ero re lo de innovación educativa que le exige 

diferenres saberes, p rácticas y ac: ude-s (Chiu, 1997). En 18ste proceso se han dado no 

poeas resistencias (Hemández. 1997). las re.acciones 1 aíl'l Incluido desconfianza. 

inseguridad, rechazo. temar. BllQUSOa. etc. (Martínez. Hidatgo y Tecam.;ich.all:r:I , 1'994). 

Bajo BI supuesto de que muchos maeslros ejercen prácticas segregaclonrstas se las 

ha exrgldo una serle de cambios en s1i.1s actitudes hacia los educandos COll requerimrenws 

especiares. Se les ha demandado cuestionar y transformar sus naciones sobre el sujeto que 

apnul.de y que se, famíJlanloon con una red <fe oorioeplos taees como ª' de discapacidad. 

ncoos~dad~s especiales de educacr6n. adecuaciones cu rrícu~eires, alé'nc:i6n a la diversidad. 

e11tre otros. Ta mbién se les pide que modlf•Quen ~as formas de enseñanza que durante años 

han sedimentado y consh'uldo para dar riespueslas educativas acordes con las diferencias 

md•vlduales de sus alumnos, inctuyendo los que preset1Lari d iferentes discapacidades. 

Finalmente. se ~es ha exig ido entablar una relación de trabajo estrecila y oolaborabva oon el 

persona l de EE, después de una larga tradic:6n caracierizada por des.arrollar sus funciones 

de manisra independiente. 

La imprem~11taci6111 de la poJi~íca de mleg ración ha mc:luido muchas acciones en 

diferentes nivefes y ámbitos del sistema educativa· la reorientao 6111 y reorganizacíon de los 

servjcias de EE. creación dt'2 las USAER, la reforma de los planes y programas de 

instituciones rormadoras de maestros, la reforma de las normas de inscripción. reioscripción 

y cer1ificación de la escu~la primaría eri donde se oonlemplan a los arumnos con 

discapacidad, enmre otras. Sin embargo, sus efectos aún no son muy daros. En un balance 

que hace la SEP sobre la EE en Mé:xico2 se presenfan datos que dan cuenta de los graves 

problemas de- ooberrtura en la atención de niños con dísc.apacidad. Se acepta también que la 

formación y acb.Jalízación del personaf de EE es .aun Insuficiente y que existen serios 

probJemas de calidad y pertinencfa de los seí'\'lcios de EE. Sin embargo. nada se dice acerca 



de cómo se está dalildo el prooes.o de integradon e.n eJ aula. ni de 1CtJáles son las dlfiot.lllades 

que e.stan tenie.ndo ros maestros de la esaJeJa regular para aref1der a ros nrños am 

discapacídad y tampocc se d~c.e si los n~ños se están il'iltegrando de manera efectrva. 

Por oiro lado, Clesde 1 995 la SEP desarrolla un proyecto de invesliga.cién e 

innovación con e~ propósito de determJnar las condf.cfones que posibilitan ra integración 

exitosa de los alumnos con INEE con o sin discapacfdad:i. ~n una pnlmera rase, 
prínclpalmenfe a través de entrnvistas. en cfioho proyecfo se indagó &n qué- condiciones se 

está dando la integración. De los datos reporta.dos destaca que ros nifios con Nff si 

participan en las actividades del grupo al mismo nivel que sus compar\eros a urnque pocas 

veces muestran in dativa (SEP'. 1996). Ern aira fase del mismo proyecto se dlsel'laron y 

llevaron a cabo experiencias i:onlroladas de int:egraoión educativa en el aula regurar. Como 

producto de la evaluación y seg ufmiento de es~as experternc:ias se afirma que ros nincs 

1lntegrados se harn vralo ampriamente beneficiad06 por ros apoyos que han recibido, rogros 

reflejados en su socialización y en sus aprendízajes de ~os contenidos de ros pfanes y 

programas. Sin embargo, se lra'la de experiencias conlroradas. es un proceso en e~ que los 

alumnos son integrados a escuelas cuyo personal se invoil.icra de manera voluntaria y 

oomprometida con el proceso educativo de d ichos alumnos, aliemács de que cuentan con el 

apoyo da perSOr"lal de EE. Es necesario hacer un analisjg mas minucioso de las experiencias 

da integración qlle ~enen lugar en situaciones comunes y en el contexto de ITab.aJo cotidíal\O 

con los contenidos eseolares . 

En un estuaio reaJizado por ra Direccióri de Edl.lcación Especial (DEEJ (A.costa. 

Conlreras, Herriá11dez y otros. 1994), se índagaron las condiciones en ~as que se da et 

Pl'\OCeso de Integración. considerando sólo a aqueJros niños que son "trasladados .. de las 

escuela<S· especiales a las regurares. A lnilvés: de enh"evis1as se docuimenta la visión 

rettospectiva de los aotares invaluc:rado.s (directores y maeslrns f1..mdamentalmenteJ, pero 

l'TlUevamente no se ac:cede a la dinámica concreta del aula1. 

En otro esilud o ae la DEE, mediantie la aplicación de entrevistas, se indagó la 

experíenoía de seJs maestros que han tell'lido en su grus:io a un niño1 ciego. tanfo en lo que 

respecta a la integración como a la ensetlanza de las Cfenc;:ias NalIJrafes 1{Mart[nez y cals. , 

1994 ). Como una de las cornclusiones se afimia que el maestro de grupo y los, aemm 

! Dicho biJ.lance se ba.1:e Cdl11fl ¡p.31'111!! del Pro.grama Nacional /HJT'fl r-1 For1al~mu0t!lfl9 de fa educttdón .especial. 
SEi\ (::mo:u. Mi.,ic:o. 
~ Se: 1Ti11il dc:-1 P,..•L ·cto rk• .ÍiJ,~111•uc:lón e üuro~dn: ftt frt~fóra rnrica1lw1. SEP, (200 m ), Mc~ico. 
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alumnos desempeñan un papel muy mportan1e en la incorporae1ón del nil"lo ciego a las 

aclivtdades de aprendizaje que se desarrollan en el aula. Específicamenle, en cualllo al 

maestto. se dice que su participación es VTteJ para abrir el camino de la integración de estos 

niiios Este estudio resulta mloresante y valioso porque recoge ras opiniones y las 

percepciones de los maestros en un tiempo en e 1 que la poi lhca de la Integración aca !>aba de 

ser implantada. sin ll:lmbargo, tiene carencias leóncas y metodológicas s-eriiss, adernas de 

que nuevamente no se reg~stra y analiza lo que d1re~tamente sucode en el aula 

Diversas experiencias en otros paises reportan que a pesar de que aún hay muchos 

probren"las el modelo de integración es conveniente tan lo para e l ni o con discapacidad 

como para e l maestro y el resto del grupo regular. Por eJemplo, Cuomo (1993}, plantea que 

la expenenc1a de intsgraaón en lralia ha eV1denc1ado posibd dades de innovación en la 

escuela y ha promovido la reVJsión de Jos prejuicios que han prevalecido mucho fempo en la 

educación (como es el caso de la concepción de la inteligencia) Este autor relata el case de 

un n11-ic ~ego como una experiencia de inlegración eJ<rtosa en la que Codo el grupo se 

in1.'clucra en ac:tivid ades orientadas a Ql.le e~ nrño ciego "mire .a !rededor", especificamente un 

bosque que primero fue elaborado en rnaquela. luego 1.11.s1 lado y mas tarde recreado con 

imágenes y sonidos grabados en dicha vlslla. En esta experiencia se destaca cómo el niño 

ciego siempre participó activamente y cómo sus compañeros desempel"laron un papel 

rundarnenral para que dicha parlrcrpacion se diera . 

Es importante destacar que las coridic1ones en las ci ue se han dado experiencias 

como la de ~taita tienen ciertas pecultaridades. Por ejemplo, en esle caso Cuomo (1993) djce 

que el éxi to ha sido delermmado por la colaboraci6n en1re diversos profesionales y entre 

diversas 1nstaricias de servidos públicos. Por otro lado, WaJton (1993) plan,ea que el éxito 

q-.ie nan e:xperimenrado los paises escandlna ... o.s (Soecia. Dínamarca y Noruega} en la 

1ncoirpcración de los alumnos con d1scapacídlad a la escuela regular se debe en gran mfrdlid.a 

al compromiso financiero. a la actilud de los poJíticos y de r.a p0blacl6n en general hacia los 

;ndividuos con NE E. 

En defir11Uva. • ... son pocos los lrabs1os de im1e~ltgadón que evalúen de forma 

objelwa el impacto de la politJca de fa rntegrac1ón educativa rmplantada en el pa1s .. " ésfa fue 

una de las prmcipales decJaraciooes en el último estado de conocimiento del Consejo 

Mexicano de Investigación Educa~1va (Sánctiez. Acre, de Agüero y Rivera. 2003) y 

personalmente lo he ratificado al hacer una búsqueda lbibliográíica y hemerogr~fica en dicho 

tema. 



Asi pues, resu Ita necesario realizar estudJos en Méxia> que den cuerda cómo se esh~ 

implemenmando esta política en fas diferenies njveJes c::re organizadón y adrnínlslracién del 

sistema eduCéltlvo. pero fundamentalmen1e en el aula . Aciuatmenle se reconoce que ras 
reformas son ireprocesadas al pasar por los diferentes niveles dl!ll· lai organización esco4ar y 

g1;e eJ resuJtacro de ra política depende de cómo e:s interpretada y transformad.a en cada 

punta del ¡proceso y finalmente de ra respuefila del irndividuo al final de la lrnea. en este caso, 

del maes1f0 (Mc.Laughlin; 199a). Da aCtJerdo oon Fullan. '"Lo esencial del cambio es la forma 

en que tos fm:lfviduos se 1enfrenran a esta' malldad." (1997~ 36} 

La carencia de hivesligaciones sél~das y actuares en Mé.xioo sobre ra i111tegraciórn 

mediante u11 acercamiento d irecto al lugar en donde ésla se da, es decfr en el aula, hace 

necesario un estudio oomo el que aqui se ¡presenta. La integración no sC:lro implica que el 

niño esté inserto fisicamenle 1en el aura, implica también que panlcipe activamente en la 

dinamica social generada en su :salón de clas~s y en la esc::a.ie!Ja y en la oonstruoción del 

conocimiento que ahí se produce. Para que esto suceda es tundamentaJ et papel del 

maesrro. Su capacidad, experiencia, volunlad y motivación san funda.mentales para hacer de 

la Integración educativa y social tJna realidad. Sin embargo. su quehacer profesional esta 

inset1o, en un ccmlexto social y poi rtico que condJciona ~a forma en que se enfrenta a las 

demandas de ~a polftilca (Mc.Laughtln. 1998). Son has ~nsCitlJclones educativas, 1en sus 

diferentes niveles de organlzacl611. la& responsables de Cll'ear las condicionas nece-sarfas 'i 

proprcras para que ros maestros. hagan realidad las proplJ.!eslas de cambio. 

En este &StudJo se tiace un ,acercamiento a las condiciones locales y singulares en 

las que se esta implementando la ·rdegración d'e un alumno, ciego a la escuela regular. 

Especificamente se anallzani las pra.ctlcas de e11sef"ianza que desarrolla un maestro efe 

primaria duran~e la realizaciém ds aol:Mdaaes experimentares. como parte de sus erases de 

ciencias naturales 0011 un grupo en el que está líl"IOO!iporado un alumno ciego. Se pone una 

atenc:iÓfl es pe eral en el análisis de cómo el maestro ¡promueve la pa nlioipaclón de este 

alumno en lla constrocciO" colectiva dei oonocimfenfo, cfenUfico en fiJ aula. Es impcrta1r1le, 

aclarar que el maestro de esle estudio no recibió preparación especial para dar atención 

ed1ucatlvai a alumnos con <lcscap.acidad. 

La ~nlegración afecta tanro a los servicios de EE como a1 la escuela regular. sin . 
embargo se ellgl6 esta 1última porque representa el numero mayonilanio de esCl!elas que son 

o p-ueaen $er afectadas con la imptanraolOn de esta política. Por otro fado, se sele-cclonó la 
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discapacidad visual por no estar Implicada la capac:I~ intelectual de los olflas. •o i:ual tos 

pone. en &ste sentido, en ras mismas condiciones que los niños que ven. Además. porque- al 

parecer se Mene la fdea de que diferentes. contenidas de las ciencias naluraJes son diflciles 

de ensel\ar a qt.1ren carece eta la vJsta, tal como lo manifestó el maeslT<.l de este estudio~ 

IOjcha idea puede estar fundamentada en el ñecho de que quienes ven tieflen una mayor 

dependencia del sentido visual en ra obserrvacfón (Garcia, 1997). Así, estudiar cómo se 

aborda este reto de trabajar resultaba muy interesante. 

Con este trabajo se prefende oonl~lburr al oomx:imletífo de c6mo los maesfil'os es~n 

afrontando el reto de infegrar a niños con drsaipacidad a la ·esc::uefa primaria "regu'lar". Dicilo 

oonocim"ento :será una base ¡para anaJizar y discutir la pertjnencia y efecfürjdad de la pamica 

integradora. Así mfsmo, este estudjo brinda elemenlos para conocer las condiciones que 

influyen en la manera como se ooncr"ela d'iclla i{ltegraciól'l, f~cililándola u obslacu,izimdola. 

Esto sera útil para vislumbrar necesfdades, posibles apoyos y orientaciones para la 

forrnaciOn de maestros. 

2. P..erspectlva metodológic:a. 

La necesidad! de des.crlbi, y analizar ros procesos locales. y singul'ares invoJucrad'os en 

e~ trabajo de un maestro que Irene corno una de sus múltiples tareas la integración de un 

alumino que presenla disc.apacidadl. l'liz:o conveniente aclloptar la perspec~iva etnográfica. 

La etnografia consti~uya un enroque de investigación cuanta tlvci e rnterprelalivo que 

se caracteriza porque el interés está een'lt'ado· era el srgnlficado humano, local 'ª inmediato de 

las acciones de la vida social. según se deSinen desde e~ punto de vls'a de los actores. 

Permrte esu.1dlar las aulas ·corno un medio so<::ial y curturarmenre organizado para e~ 

aprendizaje y reconstruir las fenómenos ele la rnteraooJ6n cotld&ana y s1,.11s conexrones desde 

las perspectivas de significado del proiesor y de los alumnos en les acontecimientos 

específicos. El trabajo de campa desde esle enfoque implica u11a partfcfpacl6fl lnten:slva y de 

,largo pJaza en LJn con1:ex10 específico 1(el aula}, el regisrro c:tüdadoso de lo que en é l sucede. 

la posterior rálexión anal iüca sobre dEct!o registro y la ela boraclón de un informe medran te 

una descripción detallada (Enckson. 1989). 

• llilrda., 3 p:11rt•r de un estudio dr: •corte ;cotn.og;rafioa rcpcm:i cómo en W1 p~~ dr: plime'<i2C-ió" d.c d~s de 
c;ml!;i~ ~CUJillles. desarrollada par lll!IC'Sllr.IS ~n form:u::íUn di: '.I¡¡¡ l!Kt1~l:i Norma l di::: Espc-cialt.mc1óa. ]~ da-.-c:mcs 
cxamillllll'I los: ~1~mt1s 1/ifreih·s"' y i::n 11tlgunm r-.Jsa!ii criar luyen que .. uo l il! pw .. ·•IL'lr t..•n:rl!liar·· ( 19~7- 171 ), 



De ecuerdo con Geertz (1987), hacer ernografia no es sólo cuestión ere me,odo, se 

defrne por una clase de esfuerzo intelecimd mediante el wal se hace una descrlpción 

profunda. En esta descnpci6.n, sumemente compreja, se trata de descuhlir una Jerarciuia 

estrelificada de esfructuras síg nificalívas bajo ouyas formas las acciories son produddas. 

perclt:itdas e •nmerpretadas. Desde esta perspectiva. ros 1aatos son cons trur;;c:ion.es e 

1nlerpretaclones deJ investigador sobre lo que los actores llacen o ~o que piensan que l'lacen. 

la ernograna busr:a descifrar el srgnificado de ra acción sociel, la analiza en su espaoificidad 

y clrounstancialKlad, y descifra ro que dicha aoción nos dice respecto de procesos más 

amplios. Hay que compr,ender: 

", .• que los actos sociales son comentanos acerca de algo más que ellos 
rnismos, que e l ~ugar de donde parte una interpretación no determina el punto al que se 
le puede conducir. Los pequeños: hechos hablan de los grandes aconteclmlenros... El 
propósito tts extraer amplias conclusiones a partir de hecllos pequeños, pero dotados 
de una 1exh.1rQ den:sa1; fu cJamenfar afirmaciones generales sctire el papel dra la oollura 
en la construcdém de la vida colectlva. mediante su vim:ulación precisa con las 
complejidades especificas def oontexto" tGeertz. 1987: 28 y34 ). 

Con base en lo anterior. rectJrro a la etnografia como . .. una opción metodológica, en 

tr:f entendido de que lodo método implica te.orla" (Rockv1ell, 1 986: 6 ). Desde esta postura, se 

parte del roconocimLen1o de que la desc:rlpc:i6n 1elnográfica implica r¡.m trabajo teóñco 

oonlinua, aunque la fcrma~lzaei6n concspll.,JaJ n.o :se plantea a priori, sino que se va 

construyendo a partir de ra reflexión sobre los datos empíricos. En ta etnografia ~as 

ca1egorías analiticas se van colils~ruyendo en un ír y venir enfre los referentes teóricos y ros 

dalos, así, el objeto de estudio e.s reconceptualizado, lo cual consmuye el producto más 

importante. deJ lrabajo e tnográfico {Rockwall, 1987). 

El análisis etnográfico es un procaso oomplejo mediante eJ C\J.a l se coosb'uyen 

re lacíones particulares que defi.nen las formas materfales y locales del fenómeno esludjado, 

Que "º tiabian sido adverfülas antes del análisis. En este proceso, las concepciones re-speclo 

al objeto de estudio son transformadas, modificadas. oomptej~adas, condicionadas. 

determinadas. etc. De e-sta manera la deserípci6n fina l es mas rica y más densa que ta injcial 

(Rockwell. 1987 ). 

3. Referente empjrico. 

Para a naf Izar eJ q uel"íacer del maesfl'io relacionado con la integ rac::'6n de un a lum.no 

ciego se efigió como referente emplrico a las actividades experimenla es, ya que ~mpli.can la 

observación y manipulación flsica, cfireda o imaginaña, de objetos materiales. Las 
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actjv1dades expenmEmlales son aqui consideradas como unidades de tr~bajo que se 

constituyen por las acciones de maestros y alum os en el aura al man pufar un objelo para 

conocerlo o representar un ren6meno que se quiere estudiar (Candela , 1997). 

Tornar a las actividades experlmentales como referente emp.ric.o fue w1a deosrón 

importante porque su realizacíón presenlan retos particularmente difíciles a los maes1tos, 

especialmenfe cuando SQ trata de k'abajarlas coo alguien que carece de la vísra. Por o tro 

lado, dichas actividades son part,e muy ímpartante de las propuestas pedagógicas para el 

area de ciencias naturales ya que se reconoce su papel central en ~a construcciórt de los 

cooocimientos cie-ntlficos esoolares (Candela, 1999). 

Aquí es 1mpoñarile anclar que la ceguera es conceptualizada como una d ferencia 

más qi;e como un concepto deficilano (Garcla, 1997). V ac¡ul lo que se pretende es estudrar 

c6mo el maestro atiende los retos que d•ctla d1ferene1a le plantea en el aula. 

El análisis toma en cuenta lo que maestro y alumnos haceri antes, durante y despu&s 

de realizar una acii!Jidad experimenfal. Asimismo, conskiera las conversaciones y 

verbalizaciones que se construyen en ese proceso afrededor del c.ontC?nrdo. So ~rata de 

dascafrar las acciones 'i el significado de las mJsmas para los pro¡:uos acLores, con el 

propósito de dilucidar de qué manera el maestro afronta er reto de 1nleg ar al alumno ci@90 

en el proceso de construcaó111 del conocimtento esca ar. 

El anáfisrs se concentra en eJ maestro y en su 1nlera.cción con el alum'lo ciego, sin 

embargo, ha sido fundamental at.ende la dinámica grupal completa. po1que lo importante es 

C.O!'locor or quehacer del maestro en las condLctones cohdi¿mas. reales y compleras del aula. 

La p resencia de un ~lumno con disct:Jpacidad, can o sin NEE, es considerada como una mas 

de las condiciones en que- e l doaen1e tiene que trnbajar. Pero. eso si, una condición Inédita 

para 1el mae-stro y que le presenta dema lldas específif;as 

4. Trabajo de campo. 

Se realizaron observaciones y registros de las ciases de oenoas naLurales de dos 

grupos de pnmaria de cuarto grado en donde eslaban insertos alumnos con ceguera (uno en 

cada grupo,_ Para los fine:-s de este trabajo se consideraron solamente los registros de un 

grupo, dado qt.1e del otro no se lograron reglsh'OS. de actividades oxpenmenta es. El lrabajo 

de cam¡Jo se realizó durante los meses de febrero. marz.o 'f abr'll dial 2003 
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Se eligió cuarte grado por el tipo de conlenidos que se abordan y porque, por to 

menos oficiaJmente. está programada la realfzacl6n de varias adividades experimentales_ 

Durante el período de observación se lrabaj6 la úttima lección del bloque 2. Mies seres \/Nos y 

su ambiente • y ef bloque 3 del Ubro de Texto de Ciencias Naturales que se titula ·1.as cosas 

ctimoiart (SEP. 1997), Sus contenidos son interesantes ya que tienen que ver oon ul\a 

diversidad de aspectos relacionados con la experiencia directa de eos njrios. tanto oon lo qua 

les rode-a como con su propio cuerpo. Por otro fado, &u ensa ñanza a ros n;Ftos con oegl!Jera 

represen!a un gran reto, ya que, por ejemple, impJica resolver cómo hacer para q,ue éstos 

adviertan los cambios de la materia (como el agua que sube poii er pcpote en el caso del 

mocfefo de term6rñétro construido ,en el auJa)ª. 

Los registros incluyen dla.rlo de campo. v•deo y audio grabaciones (casi 12 horas), lo 

et1al permitió tener referentes tarifo visuales como audltivo:s para el anarisis de la oonclucta 

verbal y algurios aspectos importantes de la conaucla no verbal. La grabadora de al.Jdio rue 
puesta j un ro al ni-o ciego con io qua fue posibJe acceder a algunas conversacrones más 

personales oon sus compañeros o el maestro. Se· realizaron entrevistas abjertas e rnfonnares 

al mae.s'lrO al final de cada dJase. Se llevaro111 acabo también ~nlrevlsias más formales y 

semieslructuradas con el maestro. con la maeslra mnemnte, oon e~ alumno ciego y con tres 

de sus oomp.al'ieros Se obtuvferon en total 1 O registros de clases. 6 entrevistas 

semieslruclurada5 y el registro de una sesiÓfl de evatuar::ióri al alumno ciego. 

REGISTROS OBTENIDOS 

11 DE CLASES 
l DE EVALUACIÓN (del elumno ciego) 
S ENTREVISTAS 

1 oon el maesllo 
1 con e~ alul'Mo dego 
3 con tres elurnno5 
1 con ta maestra lllnerante 

1 t con audJo y 1 O con video 
Al.Id io y vrdeo 
Con audío 

Se reafiz.aron trascripciones completas de tres de los registros de clases, del resto se 

tuzo u na se ección de los fragmentos eri los que se realizaran actividades expetlmentaJes. A 

ve~es la trascrípc:íOn tenia que extenderse a otras partes de la clase por ser fundamentales 

en la oomprensL6n de lo que suced ra durante un experimento. Este trabajo requirió 

aproximadamente 60 horas de trabajo. 
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En to ta~ se· identificaron 17 activJdades realizadas en er aula~ aunque tarrti.ien 

se enC\!lentran referencias de dos acl!lvidades hechas en casa por los alumnos y a 

otra imagifl1aria (ver anexo A). El an.á lisis se oo ncentró en esos segmentos, sin 

embargo. ouando1 fue necesario dicho análisis. se· extendió .a 1la erase compfeta. En 

esta fase se invirtieron 1S meses de trabajo. 

5. Descripción del caso. 

P.aoa es un arumno de nlvel soclo-eoon6mlco bajo qua. durante eJ periodD de 

observación. e: ursa cuarto grado y tiene 1 o años de edad. Desde preescorar l'aa eS1ado 

inscrito en esa.re las púbJf cas regula.res y C!le.sd'e los pocos mKes de nacido ha recibido 

apoyo de un OAMº. F'isfcamente es iguaJ a cuaf,qui.er atro niño a excepción de que no ve. Su 
ceguera es congénita par retinopatra del prematuro con desprendimienmo lataJ de riefina. 

Tiene mültip les marcas en la cara debido a que cons,arf!temente se e~lora con los dedos y 

escarba con ras urias aqlilerlas zonas en las que delecra argo e:irtr.aiio lesJonando su piel. Su 

fe11g1.11aje es fluf.do aunque a veces se hace dlfT cil entender lo que dice ya qt1e tiene cierta 

dificuJlad en la afficulación (p. Ej. lai /si es pronunciada como ljlJ. 

Paoo lha esrado 1en la misma &satel1a pramaria desde primer grado sin lrlsber 

reprobado. Su historia ha sJdo mas ti'erii de éxit.o. Su ref.aolOri con sus compar\eras y maesb"o 

es muy bLlena. goza del aprecio y reconocimiento de la comunídacl. Generalmente parece 

estar a legre y alerta a lo que sucede a s.u a lr,ededor. se desplaza sin dificultad por el salón 

ae clases a excepción de las oeasio!l'l&S ·en que hay argo nuevo en él (por ejemplO. ~a 

cámara de 11ídeo)1
, en cuyo caso el maestro le previene y te indica por doooe camínar. 

Paco se levanta de su rugar cuando tiene que ~raras repisas ?(:Ir algún libro, para ir al 

bafto o ~mplemenle ¡;;uando qtiiere explorar a lgo. Cuando permanece en su lugar se r;aJ-eve 

con frecuencia. generalmente para cambiar su postura: recarga so rorso y cara sobre ~a 

mesa, se acuesta en la banca, se aga.clla hacia el piso. sube los pies en la banca. etc:.. 

También es frecuent·B ver que t e su llbro1 1en Bralfle7 con los dedos en esas 1diferentes 

posiciones mrentras mmsourre la di ase. Cuando 1argo de lo que se dice llama su alenclón por 

ser ctiusco, oon'llradictorio. erróneo, etc. trene reacciones argo estruendosas, haciendo 

exclamaclones sin tin sernlicto preciso y ñendo a la vez que salla o cambia drásticamente su 

n ·~ntro dt: Att:nción M·!lli1pk . :ic fri¡~ dd lmtirulo :NK iOOJI p3ra I~ R~l~bililiKiun de N1i\ru: Cieg.c» 'i D.:bill:s 
visuatcs qm.· se CllCUCl'IITTI en Co~o:ie5n rm l¡¡, c1u<bd de M~ ko. D. F. 



postura. Paco vive cerca de la esooela y ;r,egularmenle rJega punltJal a sus c lases y sóto falla 

cuando lliene que aststilr a .arguna terapia o a hacer aJgun trámite (por ejemplo, para obtener 

una beca~ 

E~ maestro de Paco tiene cuarenta y dnco anos de edad, lleva 26 aflos de $Crvldo y 

lraba.ja d-os tum os, por la mañana en er grupa de Paco y por la farde es subdirector en otra 

escuela pñmaria localizada a media hora de ta primera. Tren e una rormaclótt1 rn0ñii'la1is~a 

bá.slcai y participa en el programa de Call'rera Magl:sterlal4 . D11.Jra11te el periodo de observación 

1esperaba pmmoverse al nivel "B. (es el segundo nJvel deJ programa). Su paMfci,p.acion en 

Carrera Ma:gisteriall le Implica. la realización de acilividades exlra. por e/empro, durante el 

per iodo de, observación el maestro tuvo que estudiar para presentar ltes exámenes 

diferentes: uno para acreditar eJ examen que evalúa el factor P'ropBmción Profesional, 

correspondiente a la plaza como1 maestro frente a grupo (prim@ra veirlienfeJ; olro1 para el 

mrsmo factor pero rorrespondienle a ta1 ¡plaza como .subdtrector (segunda vertíen1e1) ; y uno 

más que evalúa el ~.rs:o nacjonal del F'RONAPD, con el cual se obtiene Lllna parte del puntaje 

para e l factor Actualización y superación fJtofesional. Además. estuvo primero pmparancla y 

luego lmpa rtile nd o un curso estatBJ relacionado con la asignatura de español para obtener la 

olra parte del punEaje carJ'iespood'lel'lte al '(actor de ActuaJlzqción y ,superación prot:eslonal 

' Mercado, 20021:>}. Todas esla.s actividades le generan m11.Jcha rensió.n, porque, seglin él 

mismo djae. es muy aprehensívo y se preocupa mucho por desempenar bjel"l lo que hace, to 
cual. en airas ocasioil'les. le ha llevado a iru:apacimrae por problemas nel'\i'losos. Tiene ta 

lntericlón de presentar e:icamen para obtener ra licenciatura ern Educación Primaria y luego 

c"'rsar ~oo maestria. 

El traro Cfel maeslro hacia toco e l grupo es c:áli cla y respetuoso. Su hablai 1es fuerte. 

fimle y dara, se conduce haeia ellos d1.1rarde la clase en tono personal y familiar. "imaginaüJ 

que estás en lu ouarto .. . ", McutJm:lo te levantas en fa maiitm8 lo primero que haces ,es •.• ~ 

esto lo dice dirigiéndose a lodo el grupo. Su control .sobre el 1grupo pariece responder a unas 

normas ya acordadas en donde, entre otras: 

' SLSlcnm d_e J~10-csi.:mum e¡ped al pan pmonu qLJe no "IM. 
" .. .. ~ u-,.i sufi.'ma 1lt! promoeufo /Jor~11al M el qu~ /IJ:l ,tioc.tnre.s prmklpaf1 di! foroJa ,v/u,¡lmia a ~·ndivráwd y 

fk'tJL'lf ÜJ pMrhrl11Jatt tk rn.r;urporQTfj#f 0 prt;1,,,iOl~jl' si CUlfl[llen Cf)lf lf1S rt'f'/UÍ#t(J.f y Ji! 1i!V/UÚlflf amf()~ t.I {() 

iAr•frctJt/(} c:n lo~· firJt'Pflllfir!IUaJ l!Ol'mtJf~,..,J', M (SEP. 1998!4} A dll!d.r R Mc-J11:2do tJDOlb), c~il M~Slcriil.1 es WUI 

moi±illdndl de E5c3far'ón Dueen1i!' emi MhKO de ~ipo llcrdzonbtl ca d que conJ1uycn los inc~otivm y In cYB.luac-ió:n 
~• U':3botJn di~i:n•C' con d propósilo ,d~ dcYer la e.alidodl de: la edue:--11t:¡Q,a. 
9 PraBr.Jn111 N::111:1un:il p.!11:'3 13 Ar.'ifl,J;:Jli¡¡~Jón Pcrmancn~c de J°' Mlii.Cstros tic &111ie.u::W!!" BJisk.:i en SL'f\·kio 
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• Los a~umnos pueden sahr al baño sin avisar o pedir permiso ~I maestro. cuidando de no 

salir vanos al mismo hampo. 

• Si terminan una rarea pr-onlo pueden reiallzar alguna aLra actividad, como jugar. siempre y 

cuando no tiagan mucho ruido v psrmitan que los demás meminen su trabajo. 

• Cada quien tiene el derecho de reePlz:ar un segmento de lect\.lra (fel texto. 

• Los alumnos pueaen apoyar a Paco, por ejemplo. dJctándolo apunres escritos en el 

pizarrón. Para eJlo se turnan. principalmente entre los aJumnos que me1or traDajen y 1:1ue 

termjnan pronto sus tareas. 

En general el docente tiene buenas relC1cíones can todos sus alumnos y oon Paco 

dicha relación parece ser un poc:o más cercanEL Se dan inferacoor"les conas entte este 

arumilo y el maesilro, más bien privadas, genera lmerite por imctativa del niño. Durante la 

clase el maestro se sjen1a sobte la me~a de Paco, Junto a él y de eara tracia todo el grupo. 

Para el maestro este alumno es como cuarquier otro nir'lo . .. al pnncipio. cuando me dijeron 

qv~ iba e tener en mi gropo a este niña, senti temor; no al niño sino a lo desconoc)·"Clo, pero 

me bastaron das días para darme cuenta que '"' P.aQtJ1to es w1 nfño como fas demás. de 

hecho trabajo r:on él lgwi que coo los demás. sln darle ventajas m desventajas, porque no 

se trata de hBcerfa dep€n.dir:mte, sino da rmfrnnt.arlo a la vida"_ Su opinión hacia él es muy 

Favorabre. "EJ mno es muy bueno, es listo, es de los me1ores de Ja class, i"ndusa mejor que 

las demás, en el primer bimCJslro sacó al primor lugar. en el segundo me bajó un poco. pero 

va bien". Reporta que Paco ~ee mucho y que eso es algo que le favorece, se expresa de él 

con orgullo y reconoce su gran potencial por lo ql.ile trata frecuentemente de impricarlo en 

activJdad'es diversas, como por ejemplo, en J.as ceremoniatS civ•cas y en los pase-os 

escolares. Sin embargo. e>q>res.a que a veces tamtf en liene que hac;enle ..... llamar.las de 

atención fuertes para que 110 flojee. porque aJ igual que cualquier otro mño flojea. por Jo que 

hay que ja/arfo, no podemos permitfr que se detenga ... • 

BI maestro ha hecho cosas oon ~a Jntenciórm de mejorar su rrabajo con el alumno 

ciego, lares como iniciar eJ estudio del sistema de lecto-oscritura en Brarlle y e l diseño 'I 

elaboración de malerial didáctico adaptado para trabajar la asjgnatura de ma1temáticas (par 

ejemplo, un prano cartesiano armado con una rabia de madera cu~driculado con lineas de 

pláslioo en relieve y un transportador graduad'o oon marr;as en relieve y un vector fijo en ra 
!Jase y ITIOvibte a través de los 180 grados ael transportador}. En el caso de Cjer1c1a.s 

Naturale-s. 1el docente díce que por las cargas de trabajo 'f las rJmitaciones de lrempo. trabaja 

de manera senalla con e l niño, ª Entonces no podria yo preparar cosas espl1:ciales para 
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cienc-ias naturales. trabBjo como siempre, si l'e traro de explicar y hBCer que s.e imagfne cómo 

son las cosas, pero hasta ahf." Ademés. segun él, '1a,y cosas que no sabe c6mo abordar, . 

.. por ejemplo, aquf, donds habJa el filNO de antlcuerpo.s y ftay fatos. ¿cómo le hago para qus· 

fo vea, sola con imaginacJ6n?, pero hay oo.sas que l1'0 puedo trabajar mejor'. Una c:lfflooltad. 

Cfesde al punto rle vista CdeJ docente. es la falla de recurac.s stJfiCientes, u Por e¡empJo. la 

semana pBSSda vimos el leme de invertebrados y se tenían que locar esponjas y otJlOS 

organismos, y no fve posible". 

E~ ni!veJ de compromiso del maestro oon la eeilucaclón de Paco e-s eJevado. Destaca ·fd 

hecho de que junlo con ~a mamá buscó la manera de conseguir par-a el niño una máquina 

Perkins 10
' que finalmente enccntraron1 de medio uso y accesibfai a la mitad de precio. 1el a.ial 

fue pagado por ambos en partes rguales. Después de esta m.é.Quina el abjelirvo era conseguir 

una computadora y según et maestro etodo aqusno que pueda sewir para que Paco salga 

adelante·. 

La r<elaci6n que eJ maestro liene con el D4r>ector parece ser cercana y de 

ooraboracion . expres.ando el segundo una oprnl6n m~y fevorabre del primero. En varias 

ocasiones dlterenles alumnos de otros grupas a:ctJd ían al am.Jla ctel maes1t0 a soUcfitarle de 

parte de sus m~stros algún materiaJ o inforrnación. Esto sugiere que ~~e docente goza de 

un cierto estalu.5 y reconocimiento por parte de sus compañeros. 

Paoo cuanta con algunos materiales; educa1ivos. e-specificos. Se lrafa de 1Un tibro 

escrito en S <Stema 8.raílle. itrascrilo del Libro de Texto oficial graluito de Ciericlas Naturales 

de cuarto grado {SEF'. 1997a.). !La trascripción flue hecl\a por la tía del alumno, todas las 

perles ·te:ttuales son literales 'i lo dibujas. y esq uemais se lrabajaron con puntos. Es 

importarite se!"lalar que hash:I el momento del estudi'o no habían libros oficiales de ~a OOlma 

rerorma en Sistema Braire. Ef alumno cuenta ademas con caja de maremáticas e~fal 

para niños 1ciegos., su regleta y punzón y otros ins'lrumenlos q 11e el maeslro ha dlser1ado para1 

él y que utfüzan fundamentalmente en matemáUcas. 

El 1grupo está conS>tiluida. ¡por un fatal de 24 arumnos, de ros CtJales 14 son. nll'\as y 1 O 

son ll"liños. El aula esta en la pfanta baja y es mas ancha iq ue targa. Tiene ventanas en las 

dos paredes laterales. B escritorio del maes'1o esta de frenhll a la puerta de entrada. a su 
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izquierda1 eslii el pizan-ón y a su del9<:ha los alumnos_ Hay en to~al 18 mesa bancos binarios 

djspuestos en cua1fo mas. Paco se sienta solo en ra seg1.mda ma. hast.a adelante_ 

Hay mucho material en 'odo el salón e incluso en el propio escrilorio del maestro. En 

cada pared lateral hay tres reprsas largas y bajas en donde los niños colocan sus hbros y 

cuadernos_ En la deJ lado i:::qulerd'o hay un área especial para ~os libros err BrailJe de Paco, 

las cuales son grandes y voluminosos. Se puede11 enconmrar objelos diversos tares como una 

ba~cula. un microscopio, una grao.adora, un venblador, un grobo terráqueo, el botiquín, un 

gran esquema sobre ihistoria de Mé:xico necho por el ¡propio maestro oon dibujos y texto 

dispuesto arriba del pizarrón, un percllero de donde cuelga el traje que utilizaran para un 

baila e Je, un stand pegado a l;;¡¡ pared con libros del rincón de la SEP. un espejo y un reloj de 

pared. enmre otras rosas. 

Sobre el escritono del maestro gBnera lrnent0 hay dh.<ersas cosas. por ejempro los 

cuadernillos de examenes de Jos alumnos. escn,os de é-.s•o.s, discos compactos, trabajos 

escotares. engargolados (par ejemplo, de su curso de Braille, del materjal que utfüzará para 

el ourso de carrera Magisterial. enrre olros). El m.aes'lrn en varias ocasiones hizo refere-ncfa 

a lo desoraenado de su salón y en dos ocas~ones se dio a la [area de ordenarlo. 

La ese u ela prrmaria es es~atal. tiene llna anrigüedad de más de 35 años. esta 

localizada en un area urbana del Estado de México (municipio de Naucalpan ) y e-sta rodeada 

por casas-habitación y por diversas. fábrir;as e 1nclus.trlas. El nivel sacio-económico de 

alrededor del 85% de la población que asls•e a la escuela es bajo. los padres son obreros. 

empleados doméslicos, entre otros. El otro 15% de la pobJación es de un nivel más elevado. 

el maestro manifiesta que pese a una tuerte competencia de una escuela particular cercan<i , 

esta par1e de la pobfacíón prefiere asistir a esta instihrc:rón porque goza efe un prestigio muy 

bueno. 

La esCllela está constituida por lres edificios d~spuestos alrededor del palio cenlral , 

dos s.on de dos plan tas 'I er otro es de una. En es1os edificios estan distribuidas las auras 

para 13 grupas. un sal6ri de cómputo. la dirección y la conse~eria _ En la institución laboran 

e l Director y 13 docentes, eros por cada grado y uno más, según ras necesidades de cada 

ciclo escolar. puede ubicarse en cualquiera de tos seis grados. En la mañana el zaguán de la 

esa.tela se abre 10 mrnufos .antes de las acho para que los alumnos vayan enrrando y se . 
ubiquen en el paüo hasta que una melodla indique el inicio de la jornada escolar. Antes de 

pasar a sus salones hacen formación por grupos y algunas actividad'es por tiempos. lomar 
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distancias, etc •• luego e~ maestro que está al mh:~rófano va indicando a cada grupo que pase 

a su salón. De igual manera el recreo y la llora de la saJida se indican ai través de alguna 

pieza muslca~. 

El drractor es un maeslro ele aproximadamenre 60 años de eaad coo una a,pariencia 

y lrato tranaullo y cordial. !Expresa su preocupación por ros. alumnos y por los problemas que 

ellos presenfan y considera que una gran ¡parte de la responsabllldacl sobre résLos 

corresponde a Jos padres que los sobrep111otegen y consienten demasiado. Hac:e· patente su 

reconocim·ento a ~a labor de :sus maestros. espeaatmente por el trallajo y compromiso del 

maestro de Paoo. Los padres rje famjlia tienen llbre acceso a la escuela. En varias ocasiones 

vi a la1 mama de Paco ·dentro de~ salón de ciases y a vecss a aJguna otra mamá platicando 

con el mass!ro. 

E:n ta escueJa tiay otros a!um.nos con dlfloullacfes, por ejemplo, 1.i1n nirlo 0011 

discapaaidad neuromotora. En el delo escolar duran'e el cual se realizó el esb.Jdio, se solícftó 

la rnsc:ripció.n de otra njf'ia con ceguera, cuya Integración et1 otra escueJa no habla sido muy 

exitosa. Además. una pare-ja de· maesn1os. padres de un nrtlo con ceguera, acudió a la 

escue'-8 para conocer la experiencia del maestro con Paco, y J:iara solicitarle oñentación. Lo 

descriro puede ser interpretado como que esra e$cuera está construyendo unai trayectoria y 

expenencia como "Escuera Integradora•, 

En cuanlo a los apoyos. que s.e tian 11eclbido en el caso de Paco, destaca loi :sfguier1le. 

Ces.de los pocos meses de nacido. Paco ha sido atendido por e~ rNRNCyDV' 1• eJ cual está 

conformado por servicios asistenciaJes dell DI F y por servicios edticativcis de la DEE de· la 

SEP. Ahi ha recibido e-slimuracion l&mprana. terapia de lenguaje. apoyo psi cológico y apoyo 

pedagógico. entre otros. Con eslé apoyo el aJumno ha podido habilitarse en el use de 

herramientas que han sido fundamentales para su desempeño es.colar. Destacan el 

.aprendíza e del sistema1 de led~sairura Ekai'lre y el uso de la caja de matemáticas. 

Dt1ranta el pet~od'o de observación. el arumrio recibía terap•a del len9uaje y estaba por ínlclar 

el aprendizaje de fa esternografia y manejo de~ b:asión. Por esta razón asistia al CAM una vez 

a la q uíncena. fo cual le Uevaba en total rualro horas. de ~ransporte. 

e11 apoyo deJ INRNCyOV se e·xliende a la familra, birindéndQ!e oñentacion y atención 

pslcológ~ca útil para tomar decisiones l'e5pecto a la eclucaclón del nmo 'JI dándofes 
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hierra mientas basicas para aPOya rlo en ras tareas escolares. De hecho lai mamá de Paco 

sabe Bra ille y su tia ~o maneja muy bien, esto permite que ellas se imphq uen en aiferenres 

ac.tivic:lades para cooperar con el maestro de grupo. Por ejempro. ellas han trascrito libros de 

fexto en BralfJe, revis.an los apunLeos y tareas de Paco en casa, preparan maferiales 

especiales ci petición del maestro, etc. Una vez al mes una. maeslra itineranle aeJ lnsütulo 

visita al maestro de Paco para saber cómo va. qué diíictiUades tiene y qué neCflsita. 

El apoyo de EE en el aula no es percibido por e l maestro como algo srgnifJcaUvo para 

rrariajar los oontenidos escolares, al preguntarle si recibg d icho apr0yo responde: ""Pues no. 

bueno, viene un supBtvJsor del lristttuto, pero sólo me pregunta, maestro, ¿.se le oft'eoe algo? 

Y ya, pero en reBJidad estoy solo en esto?". Además oomenl.a: ''Vienen autoridades a 

observélr, pero eso me cae maf, sólo vienen. observan y no ayudBn en nada. sólo fisc8Jizarr y 

ya, pero que d&spues yo fos vea, nada". Es tmpooante anotar que la escuefa no cuerna con 

USAER. 

El apoyo de ra fam ifla de Flaco es fundamental, sob.-e todo el teraCJOriado con la 

escuela. Pude observar varías veces la presencia de la mama de Paoo denlro del safón de 

dase-s, uria vez acomodando SU cara de maleméticas, Olra \feZ lrevando un material que eJ 

ma~stro le solicitó, 01ra ocasión fue por él daspués del recreo porque le tocaba ir al 

INRNCyDV. Cuando er ma.es,ro requ·ere un material esp0cial se lo solicita a ra mam~ y es 

seguro que podrá co.nfat con él Incluso. en el caso de algunos libros de lexto que la SEP no 

tiene mmscrilos . Ja mamá y la tia se dieron a la tarea de conseguirlos (unos oomo 

donaciones de re-uso) o de hacBr ellas mismas la trascripción. En eJ caso de que Paco 

llegue a factar a Ja clase, el maestro da los apuntes lrabajados a la mamá y ésta se encarga 

de ponerlo al oorriente. El maestro valora muct10 el apoyo de la familia y considera és~e 

como l.m ractor fundamental en el éxito de su inte_gración la maeslra rtlrieran te comparte la 

misma opinión. 

6. 10rganJzaclón de la rnsis. 

La lesls eslá organizada en cua1t0 capítulos En el primero se analiza e l modelo de 

inmeg ra ci6n educ.a ti va desde una perspectiva histórica y .S()OOpol ltica. Se trata de rastrear los 

orige es del modero, sus Fund'ameritos y los íac:loms que posibHHaran que se adaptara 

como la poliüca central para la EE en México. El capítulo incluye varios apartados. el pnmero 

aborda los an tecedentes internacion.:;iJes (occidenlaies) de la EE y espedfaCilmente de ta 

integración. ~I seguriido, lrata s_ot>re los antecedentl?s. n.acionciles. En ambos apartados se 

1() 



analiza oomo se fueroo construyell'1dO r.as bases fllosbtTcas. écicas, conoeptuafes y politica~ 

que sustentan al modero. En el tercer apartado se descnbe cómo fue impramentado en 

México el modelo, específicamente a nivel normativo. y sus exp~sio.ne:s en dlfe11entes 

nlveles de organfzací6n y administración escolar1
2'. En el cuarto se presentan algunos dalas 

q1.1e apuntan a un balance preliminar de la situacíon actual de la IEE en Me;;jco. En e1 Ultimo 

apartado se analizan cuéres sori Jas demandas. que ra polilica ae lntegra.dóri está pranreando 

a1 los maestros de las escuelas prlmarias púbUcas regulares. 

En el segundo capílufo se presentan los referentes te6rfoos que fum:famenlan este 

estudfo. se lrnta de una red airticulacla de· con.csptos que son producto de inveS1igacicmes 

reedlzadas et1 las es<:ueJas y sus aulas . Son cualro aspectos los que se aborcfan: una 

concepción sobre el trabajo y la práctica docente. incluyendo sus características 

fundamentales y las condiciones en que se desanrolfa: ~o que se erdiende cómo1 practicas ae 
ensefianza y cuares son los ,elementos fundamentales que ;neervlenen en su configuración; fa 

enseflanza de las Ciencias Naturales, desde el modeJo. que actuarmente :se asume y qué 

prescribe un ·deber ser", ademas efe lo que dJversas i.nvesügacrones han reportad'o como 

piréclieas arraigadas en el aula aj trabajar con dicha asignab.Jra: Finalmente se plantea, l'ai 

definición de lo que aqur se entiende como aclirvidad'es experimentales, su importan.da y ras 

prácticas qtie se han tfapor!ado como propjas de los maestros mexicanos. 

En tos capítulos 3 y 4 se analizan las prácticas ae ens.eñanza que 1el docente pone en 

juego al desarroltar contenidos de Ciencias Naturales durante la reartzación de ac:tlvlcdal!des 

e>c.perímen!ales. El cap ituto 3 trata de dar res¡:>uesla a las preguntas específicas de ¿qué 

actividades e:xperimentale.s rearlza el maestro oon su grupo dlurante mas dases?, ¿de dónde 

surgen estas?. ¿oomo son llevadas a cabo?, ¿.qué e lementos mediatizan su desanoD01? Y 

¿qué papel juega el alumno ciego en este proceso?. Al tratar de· dar respuesla ,a ~'as 

cuesllones se fueron identificamJo algunas prácticas de enseñanza Que son comunes a l'as 

q 1.1e d~fererues autores han re¡:>ortado en sus estudios co.n olros maestros. S n ,embargo, un 

aspecto muy rmportanfe. pr0011cto del añálisis aquí realizado, fue rerooocsr y de:stacar las 

manifestaciones singulares de dichas prédicas y sus variaciones. relacionadas oon el refo de 

integrar a 11.m 11 lflo ciego. Se liaoen algunas reDe~ones sobre cómo dic:lmas manifestaciones y 

variacíones, quiza hasl:a fnnovadoras. pueden ser el gennen de nuevas pll'aciic:as. 

•:!! EstC' <Cpilltldo sC' b:u.1 l!"n ta K'l.'isjón y análisis de doeumenms oo~tivos n;,domiles. sir¡, ~ L!:s. 
i q:ioname ;;wC'l'1r.ir que ha)· unai dn'C'rsidild de fartnil ir:spccificas en l:1s qui: ~il polfñc::Ji ha s~do i:q:ilcm!:1:1!nd'a en 
los difl!'rcatcs L"St:u;{i,)~ 1Je ooC"i.IJO ~i.s., 



En el i;;.apitulo 4 se an.a.lizan los sentidos que ej docenle e1nt:H.iye a las acliv1daa;s 

experlmenlales. Dllui;:;idar dichos senfidos es importante porque permite comprender qué 

elemen1os entran en juego para que ésre implemente determrnad'as prá~aca.s de enseñanza. 

Específicamente se 1nLenla d'ar respuesta a varias preguntas; ¿r:on qué sentido ei maeslro 

reaHza cada ae:11v.aad expeñmeñtal?, estos se11t1dos ¿varían pata las diferentes actividades?, 

¿en qué medida corresponden a fa propuesta del libro?, ¿desarrolla e~ maestro cada 

actividad con el mismo sentido para todos sus alumnos?, ¿ql:lé papel juega I~ presencia del 

alumno ciego en ra deternn nacfln de dichos sentidos? 

Finalrnen•e, se presentan las condus·ones generales del estudio. e11 las que se 

destacan los nallazgos más importantes del amilisis y se hacen algunas reflexiones sobre 

como el maestro realiza la tarea encmnendada de integrar social y educalrv.amenle a un niiio 

ciego. Otra parte importante de '8s reneXJOnes giran en torno a las condiciones conc:re1as en 

las que el maes•ro realiza tal labor y los factores que pueden favorecerla o dificultarla. 
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CODIGOS UTILIZADOS EN LA TR1ANSCRIPCIÓN. 

E:n los fragmentos de Lrasc:rlpcíon qU1e se preSénran. se uLll1zan algunos códígos <:¡ue .abrevian 

un poco la Información. 

Mtro 

Ao 

Aa 

Aos 

Fuente normal 

(fuente curswa) 

Fuente on nogriras 

{ 

f ... ) 

CP 

Maesi ro 

Alumno 

Alumna 

Alumnos 

Trascrlpci6n tex~ual de lo que drcen los ecto es. 

anotac:ionss deJ observador 

Trascripción texU.Jal da la ~ei:tura qtJe &-e haoo del libra de [exto. 

Pausas en el discurso. el numero de pun~os indica mayor o menor 
duración de las mismas. Un p1..mto es pausa breve, dos y tres puntos 
señalan mayor duración de la pausa . 

Ha blél simuJtánea 

Se sup~me una parte del rragmento. 

No se entiende lo que se dice. 

Conversación privada. 

Los nombfes de los alumnos, excepto eJ del alumno oegc. apareeen abreviados. 

La referenc a a pre de cada fragmento está conrormado p<Jr un número consecutl\tO, la1 

rec:ctón que corr.esponde del Libro de Texto de Ciencias Narurales oficial y 1el numero de 

reg1s1ro. 
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CAPÍTULO 1 

LA INTEGRACIÓN: POLÍTICA, FUNDAMENTAL PARA LA 
EDUCACIÓN ESPECIAL EN MÉXICO 

Hace pooo más de d lez años la Eduwici6n Especial (EE) en Mé:dc:o rnlcf6 un 

prorundo proceso de transformación. Los ámbllos que este proceso ha impactado son 

diversos: ta forma de concebir al individuo con r;equerimientos espeaares, lai actitud social 

que ha.cia éstos ha de tenerse y, por supuesto. ra ícrma11e111 que se plaritea la tarea educ~Uíva 

hacia 1eHos·1• De igual forma, sa111 muchos los actores que han sido i111votucrados: alumrms. 

padres, maesl1os. personal de apoyo y a1.doriCllad'es: y también mLJdhos los retos que se flsn 

planteadD tan Lo a las escuelas regr¡,¡lares oomo a las de educación especial as r como a sus 

m_aestros y personal. Asimismo, respond~ndo también a taf proceso. las inst.itocianes 

famladaras ae maestros nan tenído que ,inctuir aPgunas modlflcaciories en su:s ¡pJanes de 

estudfo2
• 

La poJUica fundamen·tal q~e ha desem:acle111adc tal proeéso de transfcl'\macl6n e:s la 

i ntegraclón educativa. Esta fiJ& adoptada como tun modelo para brindar una 1ech.Jcaci6n de 

calidad a los niflos que ¡pl\e&en1an ne<::esfdades educativas espeeíales (NEE) con o sin 

discapacidad. Esta poi ítilca ha influido lanto en las formas de orga nizaclón rns~luclon.al oomo 

en los procesas de enseñanza y aprendizaje qlle Uenell'I lugar en tas auJas. no .sólo de los 

servicios de EE sJno también de la esa.HtJa regular. 

Los ant·ecedentes de ra integración en Mé.xico se extienden años e incluso décadas 

antes de que se ptantoora como poJilíea, trempo Clluran ~e el cual se generaron (as bases 

teóricas. ideológicas. políticas y prácticas, a nivel nacional e internacional sobre las cuales se 

habría ·ele furndarnentar. Desde finares de bs a~os sesenta .se empiezan a cuestionar 

seriamente las políticas segregacionistas de llas escueJas especia es y la dirrcurtaa de sus 

egresados parra inlegrarse a fa vida eotidrana1 de su comunidad y al ambi'a laboral y social. 

En este movimiento tienen una partlcípaoión prielagónrca los padres y profe.sionistas de l rama 

e induso se em pezaron a escuchar las voces de las personas con dJscapacidad {Carrión. 

2001; Hemández,. 1997; Mollna, 1977 y J1
• Torres., 1999). 

1 El Jogr.i:r Cst:UClll irn:cs,r:irlnms mmpl~ ~mbios CCI '"'<lfllJi m1·i:k:s~ 1:onocpru;il., ;;!C",:idemico 't é1ioo (vt:f Go.rci11. 
Esk.llnntc. !E.Y:Dnd6a y otros, 2000, p. m 7 ) 
~ Pnnc1p111.Jnea[e ID:5. E.!i:ucJ:Ji.S Nanml~ )' l:l.l! lns.iwcion.es fomud~s de do.:::rnti:.s: i:-11 EE. 



Para mi Lraba10 éS. rrnportante an.ii<dizar la que· se entiende por inlegracicm ecrucativll 
dado que este concepto tlane varías aristas que se fueron haciendo presentes en dislintos 

momen!Qs de la investigación. Pnmero apairei:i6 como una sjtuación defi ·da a prioñ, es 

decir. hay un cierto número de alumnos COf1 discapacidad que est!n registrados en la Jista de 

E.E como íntcgrados, ya que cursan su educación primaria en escuelas púbJicas wregurares". 

En segundo lugar. se pra-sent6 como una polí1ic:a oficial para la EE sustentada por ciertas 

leyes. En tercer lugar, hac·endo una revisión de ro que se ha escñto re!ipecfo al tema. se 

encontró quo es definida oomo ulila e-stralegia, como una mera y como una postura ética y 

filosófica. De esre modo, la forma en que decic:ji abordar este asunro es raslreando sus 

orígenes. desmenuzando dis~rnl:os eJementos que pos1biJitaron su desarrollo y a11arizando lo 

qu-e la 1nfegrac: ón demanda a ros maestros de escuela regular que han tenido, tienen o 

terid'r.:ifl en sus grupos a alumnos con alguna d iscapacidad. En la medrda de lo posible, 

destaco y analizo ~tgunos de los racfores poJilicos y .sociales que coodlcJonaron y 

posibirilaron e~ planteamiento de la ·ntegración como palmea actual para la EE, tanto de la 

dmamrcci interna n.::icional como de las tendencias. presiones e inHLJencias de nivel 

inlemac;rona . 

El plan dél c¡¡.;ip ilulo es el siguiente: en el primer apartado se aborda rel desarrollo de la 

EE en el mundo oc;c:rdental. destacando la transfarm~ción de las cot1cepclones que la han 

suslen,ado hasta Hegar a 'ª tend11ncia que actualmente predomina. El segundo apartado 

trata de cómo fue plan,eada la integración como polírica para lai E E en Maxioo. Nuevamenle 

so enfatiza en la evorur:ión de los conceptos. principios, ideas e influgncias que fueron 

:scn1dndo las. bases para lci oonstruoc16n del modelo integra<ror. E11 el tercer apartado se 

doscnba la forma en que li! polih~ ha sido implementada, destacando sus principales 

expresiones , por e1ernpJo en la modjfic:ación de las leyes y en la reorganización del sis.tema 

escola _ En er cuarto apartado se presentan algunos datos qLJe dan c:uenta ce la situación 

actual d& la EE en ni.reslro país y. flnalmen le, en e l ürtimo apartado se abordan críticamente 

las demandas explir::1,as e 1mplk;1ta1s ql.le la integración como polítlca esta pSantaando a las 

escuBlas regulares y especialmente a sus maes•ros. 

1. Anter::ederJtes intéTnacionaJes. 

Las actrludes y trato hacia las personas con d iscapacidad tran cambiado aunq1.1e de 

méln~rai muy lenta .a 10 largo de la hisLoria. García, Esc:alante. Escandan y otros (s/f) ubican 
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c::ualto etapas en la hístolia de ahmción hacla esmas personas3
• temprana, de las 

insfituaone:s, de fas escueJas y ciases especiaJes y de la norm:alizac:l6'tl . La eJapa temprana 

es ubicada por los autores citados desde e l origen del hombre hasta 1800, se caracfell'iza por 

e~ desconocimient-0, lncomprerisión, rechazo y maltrato hacia ras perSGnas con discapacícfad. 

con el de:sarrorJo de las ideas humBilistas ele~ renacimiento, arguli"IOS clérigos y pensadores 

se mnleresaron por qu1enes padedar¡ alguna deficiencia sensor•al y mas tarde. pcrr aquellGs 

con deficiencia mentaJ, d&sarrollan<lo algunos métodos de ensenanza y comunicación. 

En ~e aegunda e~pa (1000·1900) se desarroJlaron insti~uciottes para el culdado y 

asistencia de estas personas.. En parte. gracias a un pavlatlno cambjo de aotitud de la 

sociedad en general, caracterizada por una mayor aceptación de la idea de su 1educabiridad. 

en estas Institu ciones se empezó a Ira !>ajar en fa enseñanza de habmdades que 

compensaran los déficits sensoriares. Así. se desarrolló el sistema de lectoaescñ!uara. Brame 

para ciegos y los sistemas. mAnual y oral para sordos, Sin embargo, la atenciól'l ere 

básicamente dé custodia y asistencia . Durallffl es1a etapa se ubican ras primeras ideas qtte 

apuntaban a Jo que actualmente ool'locemos como lntegraeiól'l escolar. Algunos pensadme:.s 

d'erendian fa necesidad de crear eSCt.JeJas especjafes o clases especiales denlro de las 

esouslas regulares que pemiitíerao1 a estos nir'los re-cibir educación y estar oerca de sus 

fammas. Las dos pnlmeras etapas, temprana y ce las rns~l h.1ciones, operaron con un modeJo 

de atención básicamente aslsrenclaJ. 

Duranre la lercera etapa (1 900-1960!70J. se crearon escue/Bs y clases espef;iBles 

para l'a a~ención de tas personas con discapacidad. Es fo se puede asociar con l'a tendencia1 

de generalización de ~a enseiiaru:a 1en los paise:s desarrollados: enseriar a mochos atumnos, 

alg1unos de elJas co.n prtJblemas sensorlares. 01t0s con problemas intelectuares e-vfdenfes y 

no tan evidentes. h izo necesaria lla aeación de una altemaliv~ de atenolón eslructuirad'a parai 

los niños ubicados fuera de la -normalidad~. As r. se abrieron las primeras esoueras 

especíales cuyo lrabajo se casó en un modelo de a~ención nnédico: se rearjza un diagoóstloo 

para diseñar después U!'TI programa de rehabilitación o trat:amienlo 1especifico para atender 

las deficiencias de cada nlfio. Como resulfad'o. se otganlzaron subsistemas dentro de tos 

sistemas educal•vos para proveer los servícfos de una educación paralela y se9regada del 

sistema genaral. Los linoon\l'eníentes de esta ronma de atención se rueTon haciendo palenres. 

~ 0Jc:iu b1Stón111 es ¡¡p:lic3bfc cspcclfic:1m1m1t: :il mundo ocddmt.d. dndo qulll! es posibli: i:nr;on1TI11 tl1lil S1fWLc16n 
d1stmia en Ohrillli cuburas. Por tjemplo, McDermott )' V::mmm: ( l 9!'6,, cksc:nbcn Id <'DSO de un~ p~ur:rm 1s l.a 
U11miLdi MmlJ¡¡,•s Vinry.ard c-n donde ien los s:i~Jos XVIJI y XIX 13 gente · ooa di11ir;;ipi1<:1d•td 3:1»1fü¡v~ ~~b~ 
·omple:t3mc:nte ~nte¡ri!Ab ~fa1 I, y bbor.ill rrx:nlc a sLJ ce1mvnid;id, En el misrno l i::'.ll.l.O k1s .3uu:m:·.51 hxea rcfc:rc:ad~ ::1 

otros c:ll'SOS sirrubrcs.. 
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Destaca la gran dfficullad de los egresados de estos subsJstemas para insertarse y er1frenlar 

t~ una sociedad para la cual no fueron preparados. 

La etapa de la nmmalizsción q;ue según Garcia y cdJs_ (slt) está vfgente a partir de 

1960/1970 se observa oomo una tendencia 1intemraciona1 en la que nt.1e.stto pars esU:1 incluido. 

1;1 concepto de normaUzaclórn surge de un moYimtento de reM ndllcacfOn socíal y de lucha por 

los derechos fundamenta les de las personas. Aparece por vez ¡primera en 1959 en 

Drnamarcaª, como un principio de acción para ofrecer a ras personas diScapaoimdas ta 

posibiJidad de desarrollar una \lida lo más nomia~ poslbJe, en unas condCciones q 11e sean mm 

habiluales: en su entamo social y con el empJeo de los medi05 más narmati'tlOS posibfes para 

de.sarrolrar com,portamientos también nonnanvos (Camón, 2001 ). A 
1
panir de este pll'fncfplo1 se 

fueron transfonnando los conceptos en EE soore los cuales :se desarmUarla la prqpues1a de 

i'nme-gración en si amblto educativo. No hay una diferenciación muy erara entre mNmalizacJón 

e integración, Bank (citado por Carrión, 2001 )1. habla de que 1la primera representa un fiirn y la 

segunda un medb. wse· inlegra a ~ra peraona para normalizar su v;da". 

Un oonceplo central para el desarrollo del modsJo de· integración fue ef d'e 

nGcesidades educ-ativas especiales 1(NEE) que aparecí() públicamente por w:¡.z primera en 

1978 en el ~ororme Wamoclt (citado por J_ Torres, i999 y Jiménez. PalUsera y V~I~. 1999). El 

Informe Wamoc:k fue un documento fundamental para el ae.sarrnlfo c:fe la ¡;negrad6n en 

Inglaterra, En él se desechaba el modelo lradicional de EE, 1la idea de claslflcar a los nU\os 

en dos ciases (los defrc~nles y los no defiaie11tes' y la práctlca1 de manfener dos sistemas de 

ense.ñanz-a; el regular y e~ esp8ciaL la r.:onc:eptuaJ;zación de las NEE tuvo varias 

Implicaciones. Una de eaas fue la consideración de que la EE debería extenderse y abarcar 

todas las necesidades que temporal o permanentemente ¡pudierarri tener ros nilios a ro Jargo 

de su escolaridad para adaph!TH al cul'iffcuto ordimuio_ De esta manell'a no sólo los il"liñOs 

con <liscapac.ldad necesJlarian aryt1da. sioo todos a.queílos que presentaran, en alg~n 

momento y en una situación particular. alg1Jna necesidad educativa especia~. tal vez uno de 

cada cinco niños (SEP, 2QOOa). 

El uHefior desarrdllo del concepto de NEE llevó también a c:1Uestiooar el énfasis 

puesto en el ªdéficit" del niño y a settalar ra incapacidad de ~os sish=n1as d'e educad6ri para 

.ii ~El prmcipro de mmnnli:a1:fón" fue acur1:1do p« Neil& Bank, Director .de los Sel"\itÍQI. ¡;im Oef'mciemes 
Mi:n~Jet de Oin!l~Ka en 19S9. (En: Ca.:rriiin., 20DI)_ 
' Se dtíi~ q1.1t J.u NE.E son r~l,a1ivus.. es dc::C'ir. drpcm::lrn de r.u:ro~s c;omo la fi1.mllii11, ~l ~etn'O, las: escuela y mi 

!l.~lllCl':2 1 dd L'üll1C!'l:lfl_ 



satr:Sfacer las NEE. de sus all.!lmrios con o sin disca~acrdad. Se fJegó a acu!Mlr a la Escuela 

Regular y especlficamente i!:i los docentes de canalizar por cuarq¡uier cosa1 a fos alumnos que 

pre_sentan .alg IJfla dificullad en el ua bajo escolar a los seMcias de Educación Especial Con 

esto se señalaba su inca,p.acidad o poca disposición para solventar dichas diñCllJlfades en sus 

propJas aúlas y que muonas de esas dificultades se podfan evmar con formas mas 

adecuadas de ensef'lanza8
• 

!Los cues~onamlen Los a la EE y a h¡,s, sistemas ed uc:atlvos en genera! Jusmificamn en 

diversos paises, incluido México, la adopclOn de estrategras para lograr la suslentabffidad 

financiera (Krawczyk, 2002). Se ~ta de aprovechar mejor tos escasos rec1.msos dlsponibfes 

y a ~a vez maximizar el rendimfento escolar. la sustentat>ifidad financiera es una de las 

principales orienta.dones de organismos internacionales como el Banco Mundfail. Asr. la 

Integración puede verse C.Oñ"IO una de esas estraregfa1s. 

Flnarmen~e, el concepto de NEE rue un elemenlo dave para plantear ~a 11aceskiad de 

unificar a la EE con la escuela ·ordinaria" o "regular". ND era ya pertinenre mantener un 

sistema paraJelo y seg1"e9ado, dado 1que cuaJquisr alumna, no sólo los que presenlan 

discapa.cidadl, podian tequerir apoyo permanerde o temporaJ de EE (ya que ésta era la que 

tenía l'a exoeríencia y ~os recursos humanos y temicos necesarios) Por otro lado. mantener 

un slsrema paralelo era altamente costoso e íneficienle para cubrir la nL1eva demanda. En 

este sentido, en su dimensión lecnlca1
, las reformas de los sistemas educafiivos s.e 

concretaron can la operación de un nuevo modelo de organizaeí6n y de ge:si:ión del sjstema y 

de la escuela. En Mex-iro, la reorganización de la EE he Jugado un papel fundamental d'enlfO 

de la reforma del sistema educativo. ya que su política de •nlegración se pranlean como una 

de, las vias para rograr que la ES<:uela Regular opere de modo más eficaz y. pertinente. La 

UNESCO posiula que " .. Ja integración debe considerarse en términos de reformél dal 

sistema escolar. cuya mela e.s: la oreaoión de una escuela comun que ofrezca un·a edtJcación 

diferenciada a tocios en ltmc-ión rJe sus necesidades y en un marco úmeo y coherente de 

planes de estudio. "'(1991: 45), 

Uin factor muy importante para la gestación de un nuevo moclelo para la EE fue el 

desarrolro de las dlscusf ones y consensos en ramo a los princi¡pios éticos y de derecho que 

debían regir a los sistemas educativos. induida ~a atención a los g11.1pos vulnerables tates 

oomo eJ que conforman las personas c:on d isc::apacid.aa. En 1968. ra UN ESOO hJzo un 



llamado a todos los goblemos de los países míemb/OS, buscando definir los rimites de la 

educac:l6.n 9speeial y pid~endo todo el apoyo necesario hacia lo.s miriusvtilídos para que 

lograran Is ;guakllad de acceso e fa educacloo, a la vida soclal y labomr (citado en García y 

oors. sJQ. Posfenormenle este organismo declaró a 1981 como el "Año de las personas con 

roquerlmtenlas cspoclales de educación" y los pe ises miembros oonvimerori al"! adoptar esta 

denominación para los sujetos con díscapacidad (DEE/SEP, 1994a). 

La ONU declaro el periodo da 1982-1 992 como el decenio para los impedidos. ern 

1993 aprobó las normas sobre rg uatdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad y en el mismo afio adoptó la, defi11icr6n de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS): 

" la dlscapacidao conslituye, la rieslricción o ausencia de la capacidad de reaJizar 
un~ ac::ri\11Clad denlro del margen que se considera normaf para un ser humano, 
debtdo a una de ficiencia. En €lste orden de Ideas la de tlcíe-ncia comprende ranto la 
perdida total , como la anormaridad de una estructura o función psícol6grca, l'isiológíca 
o anatómica." (Citado por Sánchez y cols., 2003: 215) 

Olros antecedentes importantes son las dectaracianes de la ONU sobre los Derechos 

del Defk:1ente r\•1enlal de 19711
, las Derechos de los Impedidos de 1975 y los Derechos 

Hurnaino5 de 1987. 

El avance ~11 las roncepciories éticas y filosóficas que dan sustento al adual modefo 

de E E ha srdo 1 nfluenciado por varios racrores. Deslacan dos: la progresíva democralizacián 

de las comunidades, que propicia el reco111ocfmíen10 cada vez: mayor de la igualdad de 

derechos (J. Torres, 1999); y ra presión ae grupos sociales fares como el de las propias 

personas oon drs-capacidad. sus. familias y el grupo de p roíesionista& implrcados en su 

atenc16n. Estos grupos por mucho tiempo han pugnado por un mejor trato y eclucación para 

fas ¡;>e11sonais con discapacidad!, de lal manerra que puedan vivir de manera autflnoma. EJlos 

mismos venían criticando .a los sistemas educativos por no brindar una educación que 

realmente les preparara para integrarse productivamente a la vida social. 

A su vez, los principios élicos y filosóficos son la fuente de argumentos que poJilica y 

socia hrren te han res uHado ser lill3s fuertes y convirmenies para justificar ~as 

tnmsrormaciones en E E y en el conjunio' de los sistemas educativos. En esta sentido ra 

adopción del mooelo de integración tiene una dimensión poi ltica que es importante destacar. 

Este modelo es fue me dB Jegirim idadl para el sis~ema educativo .!lnte los aif eren les grupos de 

pres16n implicados (padrns. proresronlsras, las personas. cxon discapacidad). 
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" .. .los objelivos de ra educación se determrn¡¡m ~óa vez má.s a través de 
negociaciones con dif e renil.es grupos de inrerés: ro gue da ~ugarr. lógicamente a un 
.sistema politioo mas oooperaUvo que gira en torno a 'ª diirecddn educativa y que 
hace aumentar ~os objetivos ahslracto~ •.. • (LLJndgren., 1996: 406) 

Un ref erenfe muy rnportante para 1la trainsf ormaoon, no sólo de EE. sino de todo el 

slslema educativo· de diferentes paise5. ~ la DeclaracJón MJJndial de Educación para Todos. 

prod ucio de la Conferencia Mundial de fdu:cac.Jón para Todos realizada en Jomlién. 

Tailandia en 1990. En esta de-c:taracJón se marea una n11Jevai rorma de concebJr la tarea 

ed 1.1caliva porque ooncrefó lenc'denoias que eslaban definiendo muchos aspectos de la 
pomica educativa efe varios países. ir11cluldo nuestro pars. E>lc:ha_s tendencias en parte 

rsspond íarn a tas presiones eoonómfcas y polHlca:s de los organismos int·ernaaionales. de 

hed'tio la Conferencia rue organ~da por el Banoo Mundial. PNUD. UNESCO y UN,CEF. En 

el documento de referencia de ila conferencia, destacan por lo menos. dos conceptos 

fundamenmales: Educación para Todos y Necesidtides S8slcas de A¡Jrsndlzaje (NBA). El 

primero alude ª' derecho de Lodo Individuo por rieclblr una educación de calidad y a un 

principio que habria de oñenlar a ~os gob·emos en la rral'lsformacián de sus s istemas 

educativos. Er segundo, hace rererencla a la deírnictón de un m ínlmo de educación q Lle todo 

i -dividuo debe reab :r'': 

"Cada persona - niño, joven. aauU°'" debe estar en condiciones de aprovechar las 
oportun ldades ·edt.1cativas ofrecidas para salisla i:er sus nec::esjdades básjcas de 
aprenaizaje. Estas necesidades abarcan tanto las herramienlas ese.ocfale.s para el 
apf'endlzaje (como ra lectura y esc:ritura, la expresión oral. e~ cálculo. la sdlución de 
problemas) corno ros 'cori tenidos basicos de .aprendizaje (canoc::imienlos teónicos 'I 
prácticos. valores y aclít1.1des) necesarios para qve los ser·es huñl\ilnos puedan 
sobrevivir, desarrollar pte-namente sus capacidades. v1ivir y lrabajar con dignidad. 

1
participar ptenamen~e en e~ desarrollo. mejorar la caridad de su vida. lomar decisiones 
funcflamenta.das y continuar aprendJendo ... " (En: &is.lea, jul-ago. 1998; 21) 

Bajo e'J prinoipío de Educación para Todos y con el objetivo efe satisíacer las 

necesidades básicas de sus ciudadanos, muchos gobiernos se dieron a la tarea de 

transformar sus sistemas educativos. de hecho México ya estabai realJzando las primeras 

acciones 'ver Plan de ModemJzaci6n Educativa, 1969). 

' Un eu~arom:iemo (.Sre pbm~mit:n10 cs. qu1ifn y cómo e cli::lini:n eSM áA. fin:1lmcntC', 11 pc'Clr de CllK en r:I 
dtscu:rso se :alude al respeto 11 IJ dLW?rtld:ld Ci.iltut:!I. te ~ l:i impm.lc•dfl d~ iun modelo hr:gi:roo11tP.t1. ~ta i11.e~ 4.k 
lmo 11 l~~m;cs di,;· i:.stc trabi!JQ cnl~r -iJ esb di!iCus.1ón. 



El discurso de la Conferencia ae Educaci6n para Todos fue anafizado. discutido. 

traduado y resignificadoª en el ámbito de ra IEE. A nivel inlernado11al es ~speolarmente 

relevante la realización de la Conf'Srenr;ia Mundial sobre Necssidades Educativas 

Especiales, reaDzada en Salamanca España, en 1994 y a us.pidada por la tUNESCOu. Como 

1prod ucto de la Conferencia se emllió una dedaracion que señala los prmei,pios. poi itica y 

practica rectora para la alenciOn de las NEE. La imponancia de resta dedaración racUca en 
QUE! en1 elf.a sa COfloret6 e~ consenso inlemacionaJ sdbre la orientacrón de ta EE. IEn Méxf co. 

el planteamiento de Integración ya aparece iaeriatado en el PJan de Modernización Educa.tiva 

de 1989'. lo cuaJ muesfra de alguna manera que la tendencia Internacional ya esraba1 

deUneada descde los 80. aunque el discurso se ft11e trabajando y rnefaborando para 

constituirse en un marco de .acción oonsens.iiJado. 

El dis.c\lrso plasmado en 1la IOeclarao1ón de Salamanca crlstarJZa varios de llos 

co.noepto.s asi como los pñm:iptos éticos y filosóficos que se fueron desanrollando por años. 

no sóJo para la EE sino para la ed ucai=ión en general. Esto pU8de apreciarse en el siguiente 

rrag mento de la Declaración: 

·e1 principio rector de este Marro de Acción es que ras escuelas deben acoger a 
todos ros nioos, lru:fependlelillemenfe de sus oandlciones flstcas. sociales, 
emoc1ooates, ring msticas u otras ....•• el térmlno necesidadss sducati"IBS es-peaiales se 
refiere a todos los ni f!ios 'I jóvenes cuyas necesidades se derivan de su C;i;lpa.cidacl o 
sus d ifirultades de aprendizaje.... 11.as Eiscuelas tienen que encontrar la manera de 
educar con exito a todos los niños, indluidos aquelros oon discapacidades graves ..... 
Esta idea ha llevado al concepto de escuela integrad'ora.. .. EJ refo... es el de 
desa rrollar una pedagogla centrada en el nJl"lo, capaz de educar con é.lCito a todos ros 
ninos y niñas, comprendid'os ~os que sufren drscapacidacf.es graves. El mérito de 
esras escuelas no es sólo que sean capaces de dar 11.1na educación de car.dad a 
todos los nir"aos; con s.u creación se da un paso muy importante para intenrar camtiiar 
las actitudes de disa-imiriación, crear comunidades que acojan e lodos y soc edades 
inteyradaras." (DEEJSEP, 1994b: 11 ) 

En la Declaración de Salamaíl'lca1 se pueaeri advernir alg1Unos principios y val'ores que 

üen.an implicaciones dfrectas en ~a atendOn educativa d& quienes presen,an ,a1g1.ma 

discapacjdadl: 

.. De .:i~u1::1{10 1::an Buenfil, la. inf11,1et1Cd de ai~ncias int~cioM~ '" .. ..Je N!!lfg11ifi~au o ctJ11rbian de. sen1ido "" lrD 
nawut•s '1f;s11M.r medimrrto' las cuales s,e lfevtm a 1:abo "" cada .rflio partiwfar .. ."' y mtie-00!:· ta resignifieación 
c0t110 una opcr:aeioo medLlnre la ~E un diferente siJnifle:u:llo s:e uoci:i. a un sign:ifica11lc:. 1(Bumfi~ 2000; :SS) 
"' U11 ¡¡nLc:i;cd('n[~ mu}' ~mpmtmtc de este icv~ara fui.- L"E S'cmill¡¡rio Rcg;ion:il de 13 UNESCO wh~ .Polilic:u,. 
Pl;nii nr :iciún ~ Or¡:m1%i1..::W1'1 de lii Educm:iém intC'gr.uiil par.a ;ilun'U'los con ÑEE ro~miz-lldo cm E99l en Can~s 
VL·ni.·211dJ. Con b.:Jsi= c-r~ las Rs11lt:!idos del semirutno. la Oittrx~ón 01!ncral di.- Edu.c:umóa Espe<:lii~ clKioró ea 
1 ?CJiJ. el L'ro)"C:l.."lo Gcn~ram p:ira 111 Edue:ición !E$ptt:in1 m Mc:icico (SEP. 1998b: l 3) 
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1 . La educación para todos. como un principeo en el que se reconocen los 

derechos de los íñdividuos independientemente de cualquier condición y por lo tanto los: 

de los que presentan díscapacidad. Esre prlnclpro Fue fcrmalmenti;i adopt.ado y raitlficad'o 

desde, la Conferencia d8 1990 en Jomtien . ya citada. 

2. Se reco110Cé que ros sujetos. que requ 'eren ere educac.On especial abarcafl un 

espectro muctio más amplio que el de el grupo que presenta discapacidad y que dictlo 

requerimJen to puede ser temporaJ o permanenle. Así. cuarquier grupo desfavorecido o 

ll"T1Brginado U11n& derecho de recibir mejorres oporl\.Jnidades educativas. 

3 , Lo Que define al beneficiario de la EE no es ya la condición misma (de tener 

alguna discapacidad). sino eJ hecho de que un alumno pudiera presentar. en algún 

momento y en una si tuacióri partlcuJar, neces,rJades eoucativas espBciales. Asl, ~ste 

concepto se convierte en ra dave para defimr qu,én r~quiere de esre servicio y@n qué ha 

de consistir. 

41. Se adml1e la necesidad de una pedagogia centrada en e~ niño, que responda 

a sus necesidades especl.ales de educación. Esta idea se rue trabajando durante varias 

dér;adas y srgnifica que no &s tanlo el nls10 el responsable de sus klgros como la propia 

escuela. Sus logros dependerán de la capacidad de la escuela para atender 'ªs NEE~ ª ..• 

Jodas las diferencias humanas son norm;J/cs y que el Bprendizaje • por tí:lnio. debe 

adaptarse ~ l~s necesidades de cada nifio. miJs qr.le cBcla niño ~clapterse a los supuestos 

predeterminar:l0$ ,en cuanto al ritmo y la naturafeza del proceso educatlvo. " {DEEJSEP, 

1994b. 1.2) 

5. La integrocjón se preserita a la vez como una mefa. una estrategia y un 

derecho en la atención ed ucaHva a lais pobladones vurnerables. Es una mera en ~an to lo 

que se pirelende es educar con éxito a lodos los ni1ios. independientemenw de' su 

cond'ición. 'mplicilamente se rechaza ~a segregación de Jos sujetos con disr:apacidad. Es 

una estmJggia en tanto se planrea Que con la ln1egración se intenlara cambjar las 

actlltides de d1scrimmaclón. Y es un derocho en tanto hace valer el principio de igualaad 

de oportunidades: wLa ~'ntegración y 18 participación forman parte esencia~ de la dfgn,dad 

humana y del disfrute y ejercicio de los derechos humanos En el campo de la educec.fón, 

esta situación se refleja en ef desarrollo de estrategias q'1e posibilften una auténtica 

igualdad d,e oporlunfdades. "(OEEISEP, 1994b: 11) 

6. El principio de atención y respeto a las diftirerrcias también es 'fundamental en 

e l discurso, eslo se ralíflca en a1roi rragmento de la Decfaraclón: • ... cada nirlo tiene 

caracterí~tlcas. intereses, capacidades y n~cesidades de Bprendiz.aje que le son proptos. 

Jos sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados a modo qtJe 
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tengan en cuenta toda fa gama de eslss diferentes caracterf slJ'cas y m~cesf'dades. ", 

(DEEISEP. 1994b: 4) 

La Declaracíón prantea ademas una señe de directrices y orie11laclones sobre la 

e~lrarlagidl qut! habri'1 de seguirse para operar la propuesta de EE. Se rei:omiendan, por 

eJemplo, adoptar medidas legislalivas que reronozcan y defiendan los derechos cifad'os. que 

se iostrumenlen políticas educaüvas afines, que se reorganicen los sjslemas erlucalivos, qu.e 

se a 'enda a Ja formación docente de acuerdo a •as nuevas demandas. entre otros. Coma se 

observará en eJ s1gujente apartado, estos cres.arroiros internacionales tendrán una marcalfa 

•nfluencia sobre la definición de la poJitfca para la EE en Mé:icioo. especialmente en la última 

reforma educativa. 

1. 2. A ntecadentes naciorurf es. 

1En MéxJC::O, durante él gooiemo del presidente Beni'o Juérez y bajo la visróri lfüeral 

republrcci na se crearon las primeras instituciones de arención a individuos co11 discapacidad. 

En 1867 se creó la Escuela Nacional para Sordomudos y en 1 B70 la Escuela Naaonal para 

Ciegos. Desde entonces. se fue abriendo muy len!amente el camino para construir dentro del 

Srs lema Ed ui::afrvo Me;icicano un rugar para la afención de estos sujelos y de todos eq111ello.s 

c¡ue p esenten NEE. la EE ti.a operado bajo lres modelos de atención: as.Jstenclar, 

terapéu tico y educatJvo (L.JEEJSE:P, 1994e: 7--9). 

El mooe/o asrstenctal considera al sujeto de educao6n especial c01110 un minusválido 

que req urere de apoyo penrnammte. en esle senlW:fo lo que se Je ofrece es una atención 

asislencjaJ. misma que se considera Idónea dentro de las condiciones de un internado. Este 

modolo mamtene a estos 1ndÍYtd1Jos alslados y segregados del rnsto de •a saciedad. 

El modelo terapéutico considera al sujeto de edu~ don especiar un alipico que 

requiere d'e un c-0njunto de carredivos o rerapia para conducirlo a la narmalíd.ad. Su 

opetací6n sr9ue el esquema médico. es decir, mediante un éihagn6stico individual se define 

un Lratamlento en un número de sesiones d'ependiente de ~a gravedad de clat'Lo o alipícídad. 

Er ma0s1ra funciona rnás como au:l(.füar, paraméd1co o terapel.llfa y mas que una escuefa 

re<i u er·e ere una di ica. 

El nombre de algunas escuelas e instituciones fundadas·dura nte eJ siglo XX y el tipo 

de lenguaje utilizado para referirse a los sujetas de Educación espe<;•al, permiten ver el 
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~redomimo del enfoque medico: EsCJJelB para deficienies mentales. lnst/luto Médico 

Pedagógfco, CJinlca de ra Conducta' y Onolali8. Escuela t=speci~I para Mffos Anormales 

(varios de e<slos. nombres se coo<Servan}. 

El modelo educalivO. ac,ualmente vjgente. asume a un sujelo con necesidades 

educativas espec:fates. Rechaza témUnos como "minusválido" y "aUploo" por ser 

discrimiMlorios y estigmatizantes. E~ modelo opera bajo e.~ principio de norrnaltzacl6n y con 

la esmralegla de ln,egraci6n para lograr el mayor desarrorlo y autonomía pasibles del suJeto 

como persona que convive plenamente en su comunidad. 

Hoy en dla Jos tres lll'IOdclos de atención subsisten aun.que en Ull'1a relación más erara. 

de acuerdo a la d jyjsión de funciones entre drstintas, iostiludones. Es dedr. lnsmuciOfles 

como el rnF se encaJgan de la p.a.rte as1s~encla l. el sJstema de salud püblica se encarga de 

brindar atención méd ca, terapéutica y rehabilitato!la {por ejemplo er Instituto NacJ011al de 

Comunicación Humana) y al Sistema Educalivo NacíonaJ le corresponde estrictamente la 

parte ed ucaliva. 

El paso de un modelo a otro y el desarrollo en general de la EE en México ha 

dependido ru!ldamentalmente ce los siguientes factores~ 

T. El progreso de las COl!'lcepciones éticas y filosóficars que flan desembocado en un mayor 

reconocimiento de los derechos de los indiividuos y de ros grupos sociales . 

2. Los avances en diferentes. campos CleJ conocimiento, espedarmente de· aqueflos que han 

permitido la comprensión de ros proc&SO!i implicados en la educación {desarrollo. 

ensellanza, aprencnzaje. enlre otros) y de las coocfü:rones tí.sacas. psk:ologk::as y sociales 

de los sujetos con discapacidad. 

3. Las posibilidades y ímm;itacianes delineadas. por la conformacioo. expansión y 

aoinso~Claoión del sistema educativo naoiona~ en sus niveres oásíeos . 

4. La presión de ros ,grupos sociales implicados (padres, profesloo lstas, discapacitados). 

5. Las Influencias inremadonales que carla vez se han hectlo más presentes en Ja poi ítica 

educalilva nacional10 y, especrticament8', en la EJE. 

rn Oc 1cu.crdo i:Oll Bucmfil, ••E;r M,¿.neo fn lnfTrumna global prmdpaJ 11.'1,1 f<~ pnli11ca L'fútcatwa pr~·tfí! rlc 
1~g '"'°'ª' lnce,.macwrjQ/a de diN'i'~~ .rigNo idt·owgiro; 8t11rro MrmJr11l ()('De, Ufl.~CO. a.ri c&11110 lru crrndas 
pnm Amirico larina y el CID'Íf>e (OR.ELl C} _,. la ComhióJt ,de! PfrJtJi!r1düR Eamtimrrn ¡wm Am¿rrra la1~'m1 y eJ 
(°rJribf (CEPAlJ. au1uµw proóabJ(fflretm: s~ pltfdan rcrstJw~r rambibJ iJfrtJW L1t<Nm glolx1l1..·.r c.·.ii las poJiticas 
L .. /urorJ\m lftldoJul.lt!s." ('.2000: ;58) 
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Durante más de un siglo, muchos esfuerzos dispersos y fragmentados se foeron 

rearizando para construir y oonsolldar la EE en Mé,xlco. Con ta Cl"f!ación d'e ta Direcc:i6.i1 

General de Educacton Especial (OGEE),, en 1971, esos esfllerzos füeron formalmente 

coordinados bajo politicas gubernamenrares que reconoc:fan e l derecho de las personacS 0011 

r.equenmjentos de EE. Ei preisupL11esto para la el!:Jucación se re,panía enlre dos .sl!.Jbsistemas: 

e l r~urar y e l especial. La poi rtlca de EE adoptada elil ~os 70 fonma b.a parte de una es~rategia 

para disminuir los indie&s de reprobación y d'esercf.6n. Por un lado, se sacaba de ras 
escuelas reg u~aras a los JSujeros qve ten rao mayores cfific1.11rtades. se res ponia en f!lscuelas 

espeolales y se l'es daban oertíficados especiales. Por otro Wado. a quienes presentaban 

difrcuHades. no muy graves se tes daba .apoy'° especial~do para mejorar su rendlm ertfo. 

r.EI reconodmíenlo del problema que represenla el sectorr formado por nillos atípicos, 
qu(!? hasta este afio había gravitado en su mayor pal1e en Jas escuelas regulares. 
agravando invarlantemente los. índices de reprol:JacJón y deserción. llev-0 a la SEP a 
ere-ar la Direccíó11 de Educactón Espeda.I. ce la que dependen la Escueta Normal d.e 

1especial~z.aclón, ta Clinica de la Coooucta, 11.a C~i11ica de OnoJafJa y S4 es.cuelas 
especia~es que laboran en el paf s." {S EP, 1 979--1914 : 23) 

Es interesante apuntar como la poi rtica de EE adoptada en los 70 constituía una 

estrateg-a para d&sminuir los índices de reprobación y deserclcm. Para los 90s el mode'.lo de 

EE se ofrece e.n el discurso palifica como una estrategia para mejorar ra calidad de la 

educación basica. DichD modeJo consist,e, ya no el"I :segrégar (como en los 70s). sino en 

integrar a los sujetos con necesidades educativas especiaJes tengan o no dJscapacídad. 

Por mucho tiempo 'ª EE formó parte del sislema d& educación básica. pero como un 

subsistema paralelo que ltabajaba con u:n cul!'riculO paralelo y un sistema normalivo de 

inscripción y certificación también paralero. 1EI eu11fcuJo se determinaba en runclOn del déficit 

del niño, aün coo el p redominio de los enfcques asistencial y 'terapéutico. Cabe mencionar 

que •a segregacjón de ros sujelas de EE era c:arac:terfstica no só1o del sistema educativo. 

s ino en genera l d~I sistema socloeconóm.lco y poUtloo i , ya que las ruenles Cle capacitación 

para el rrabajo y el empreei para eslas personas tenían que ser generados. por el prop1o 

subsistema de EE: ~ ·~:---r.. 1 ~ [ ........ r . - • "'1. -
.. ' ~ • F~ ~ , 1 =-.._ i. f!i\ 

~ i. i :- ~ - , r I "., ~ , • . • d , w.v1 . ~· t A rM, 
F 

L ~ ' • ' E p P. ~ ¡ p l . 1 

11 0o;!'iioi!e :a:u l(fCllCión y hast.i:I 199Z, ·coo ta dcscr:nl:nJilimc:~án cducativ<11 cs1~ @p1mdmda 1.111\•'0 111 su ~.rgo 131 
C:U:~3Mtueión. dirtteión. ~Srnrolla, <idJniaislr.ltiÓH )' ... Lgtbnt:~ di::l Sistema fedcml dC' cdl.ICilClCRdc fos :indi:YlÍduos: 
icon rc-qummieruas ~e~li:s y lit fo.rm:ic:t6:a de ma.escros espec:iaHsw. 
1 ~ Ho~· eíl di:l. pu: lo mr:nus il nivel d~l dm:urso p0fütCl)0 b1 seg~,gi1C~6n do estos gru1ms so~11h:s }'ili no ics 

~m1Ltid.3. Se rc:qui4:tt L1111 im4llis3 proflrndo pill!l detennJfi3r q~e ianco la st:grcga.c:ióa c:on•mu¡¡, sLCn.dio putc de>l 
si:s.h:m;i po2ÍLL.;o y económica. 
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Dura nfe 1 Q71 Si! orearon dos nuevas esorelas de educacióll'I especlia 1 con capacidad 
para 550 alumnos. Se estableció u11 lalrer de tejfdo industriel desrrnaao a alumnos 
egresados efe ~as esouelas de educación especial para adolescentes... (Para 1973) 
Se creó el pñmer Centro de ~nduslrfas Protegidas para que adolescentes con 
deflc.encla mental desempeñen tareas productivas". (SEP. 1970-1974~ :23 y 29). 

Aún con eJ ¡predominio de una pomica segregacionista M los 70s. es en este perfodo 

cuando se empiezan a geslar en rn.u3sfro pais I~ bases para mas adelante estabfBc:er el 

modeJo integrador. Durante el sexenio ecneverrlsfa, ra DGEE comienza a e:xperimentar los 

primeros Grupos Integrados en el DF y Mont,i!urey. Esla experiencia se oonsoliClla en IOs tres 

años siguientes y en 1979 oonsti~ una medida estrarégica de integración instlwoional en 

ell marco del uPrograme Primaria para· Todos fos Niños·. Por vez primera se esiablecía una 

cooperación entre EE y Educación Primaria necesaria a partir de los aJlos cosf os de la 

primera y de los graves problemas de eficiencia terminal de la segunda (no su-peraba el 

50%), (DEE/SEF\ 1994a: ·1s). Con los grupos. inlegra(joo se pretendía poner algunos 

recursos mé<:nlcos y humanos al servicio de la esCtJela regular para ª'eflder a !Qs alumnos 

r•eprot:::iados y asi evitar su creserción. Sin embargo, el modele tenía i:rnpartanres desventajas, 

una de aJlas era su carácter remedlal tardio {pu-es se admllia s6ki a ~os repetidores de al\o) 

y aira era que se estigmatizaba a los alumnos al ser parte de grupos segregados de los 

demás (.Sam::hez y cols. 1 2003). 

Desde la perspectiva de la propia D EE. eJ modero educativo, para EE se inició en 

Mé~oc cuando se emite en 1960 e-1 dOCl!mento Basss para una Pofitics de Educación 

f.speoial. Ein este documeNo se define 1.ma1 pomlca basada en los principios de 

normallzación e integración del nlflo con requerimientos especiales de educsc-ión u y se 

utiliza esma ultima denomJnaef6n en lugar d'e la de niilos atípicos. E:sta polltica se fundamentó 

·en las diferenres declaraciones de la ONU 1" qt.1e slntetizabain en ef reconocimienro dsl 

derecho a la igualdad de oportunidades 1educativas. También se basó en las leyes 

educativas mexicanas que de manera rrnplicita ret:onooían los derechos de ros sujetos con 

discapacidad1
'. En el documento citado se advierte que se establecía ya una relac::l6n entre 

u Re-euérdCM: que csu1 dcnorni~eión fur: ¡u;r;ird:!da i:ñ fa Oeel.i~ i6n de- l 9S 1 de- 1::. UNESCO, dC' hrcho sc
dC"Cl:uó ese corno el Año de las perso1Ja~ con req1t~J',irfar1M de lf!ductu:tó1r e~pt'i.1af 
H De: los D flf'f.'Clro:s cid Niiio. de ls.s PersonJll MfNualmjNrf<! R1.·trostuJaj < m 956) :; de Lrn impedJdt>!l ( l 971 y J 976). 
11 EE :Jfficufo 1.5 Je: la. ley Fibi;:r(r] rfr: E<Juc:m:i011 ,..¡Ji;cn'l!é en r,: époe:i dice qur •~EJ sistema f'dm.atf•'O rMICfonal 
cornprerrdi!. udcmm.. Ja q1te se ÜNptJNt 1li! ~t!rdo con fas 1r,·c.:~f<fmlc:r. !Hf.it~r,Jlm11 de la pofJ/'1u:Jón J' fta 
r.;urar;terlsttct!s pt.1nir:r~l.r1rr:1 ria los grupas qm:r hu i1r1q¡ro~ ···el :iruci.1&> 48 que- dice quc •·tos lmMlmft.:s dd pnis 
r1t'l'if?ii dr!rii?i:lW "' Jiu mitmtu ~portu1riiiada dt1 ª"rw ul ~ú1r:mrJ t1.rtt11cnrl''O #Jlrl'Wn~I. !rn #mir lf miracfrmt•:r qur 
strJiifaa:r lo:r 1 -..·qMs~fO$ que f!Slable:xrm ftll disposu:t~ncs ,. •Jmhm ": y 1."I ill1kulo ':? ql.'le- Cl.I bkcen lru; dcn:i=hoi 
cte lru padres O mrnrcs p.H3 qlie $Y!I h~ijOI RCl~ll l;.i c:d~3elÓl'I pF1ñli!tÍ::i {SEr, l 980: 7) . 
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l.a presen.cla de estos requenmiantos y las condiciones de vid.a de las perso11as, Ylnculadas 

con su s1tuae1ót1 soaaeconómjca: 

-Existen en México numerosos nltlos y j6venes que üenen requeñm1anfo.s dé 
educación especial. En gran medida, eílos fomlan parle de Jos grupos margínados o 
de la.5 poblaciones que habitan en las zonas económicamente depnmidas. cuyas 
oondicio es de ,úda inciden para incremenfar la iTecuencia de ciertas enfermedade-s y 
la carencia ale algunos fl~trmuros que afootan diversas formas o niveles de 
aprendlza1e. Paradójicamente, &sfos nH1os y jóvenes. que en su mayor parfe son 
vicrimas de ra marglnalidsd también eslán por lo general rl"largln.ados dé las esi;uef.i;I, 
sin recibir la educación sistem~tlc:.a elemental ni la formación para Is \ñda y el rtrab.ajo. ft 

(SEP, 1980: 5) 

Por otro lado, en los aos aün predominaba la •dea aoque las dificultades las poseia ef 

niño~ ... el sujeto de educación espedal es· un afumño qve por alguna de sus caracterlsticas 

flsicas o psiquicas, pueden presentar dificultad de diferente naturaleza y grada para 

progres<Jr con los programas de fa ~scutHa regular" (SEP. 980· 12). Para los 90s esca idea 

cambia por la concepción de que la incapacidad puede depgnder mas de la escuela que no 

desarrolla formas de en~efümza acordes oon la.s necesidades de cada niño y q1Je también 

margina a quienes presentan mayores difrcult.ades. 

Puede decirse que e11 los &Os se injcia de manera más formal e l camino hacia la 

unificación de EE con la !1'lducactón '"'regular": 

-La educación especial no se haJla separada de la educación genera~. Por el 
contrario, toma de esta última sus conceptos prmc:ipales Su peculiaridad cons ste en 
las modrfrcaciones u adiciones c:¡ue debe introdue1r para compensar o superar alguna 
deficrencia.... La educación especial liene como suje1o a as personas oon 
necesidades especiales. cualquiera que see :su problemáljca. No dlíiere, 
esencialmente de la educacfon li'egul.ar sJno que comparte sus fines generares y sus 
prim:1p1os y, en a gunos casas. requiere el com:urso de profeslonlstas de otras 
dlsc::lplinas ... " (SEP, 1 Q80: 15 y 16) 

Del mismo modo, el principio de- normaUzaeión y la estrafegia de la m~egraaión se 

haoen presentes desde fes 80s en el discurso de ia EE. Así. se plantea: 

"Desarrollar una didáctica con expectativas más elevadas. lo cual implica basarse en 
las posibilidades del alumno, mas que en sus l imilacicnes, ~l"ldMduallzar la educación 
de aca,.1(m~o a los regLJierir1 ~"'!~(")s de cada alurnno en gmpos pequeños mas o menos 
homogéneos de 4 o 5 n1111,.. ... ? romover fa normalización ya Que es muy importante 
para las pers()nas con requerimientos de educación espeG1al vjvlr eii condiciortes 
consideradas MnormaJes • tanto como se.a posjble. Esto se propone a partir de el 
reconocimienfo de que por mucho tiempo estas personas fueron rectlazadas. 
segregadas o rraradas de manera diferente. lnregrar. la educación especlaJ y la 
educación regular. entendiendo esle conceplo como ra es•rate9la para lograr lai 



norma litz_ación de los niños con r,eq L11'3'rimientos de educación especial.'" (SEF', 19SO: 
21-28). 

El principio de normarizaci6n susfen1ó el funcionamiento de 'ºs grupos integrados en 

las escuetas regulares. Eslos operaban de fol'!Tla segregada y en ellos se daba atención 

especializ.ada1 a Jos nii\os reprobados de p.rlmer grado ":I' que se oonaJaeraba podían ser 

reincidentes. dado algiln pmblama de aprendíiZaje con ~a ~e"Vtura, la escritura y e~ cárailo 

añtmeticD (DEEISEP. 1994a: 1 S). 

la forma en que hasta el 1110mento venía operando la EE rlegó a su Umrte. El 

incremento de la población demandante y el crecimiento de ros servicios exlgia cada vez de 

un mayor pr,esupuesio y, por omm lado, no se solucíonaban los problemas educativas. 

Sénct-ie.z y col&. (2003) p lantean que la ausencia da aiterios definidos para rnctuir a LJn nmo 

en EE nacía que los maestros "regulares" identificaran a una mayor cantidaol de alumnos que 

no neoesariamen'e eran lribLJtarios de es.le servicio. Es decir, las diírcu[tades que dichos 

alumnos presentaban se podían solucionar en eJ aula "regurar'". 

La1 Integración se adopló como un principio y un objetivo pedagógico en ~a década de 

ros 80s. Sin embargo. la pre5ión de loo grupos sociales, fas influeru::ias lnlemaclonaJes y Jos 

problemas defeclados sobre ~odo en cobertura y pertinencía de la educación especia,, 

~levaron a repraruea1rla y a adoplarlai como politica en fa década de ros 90s. 

1. 3. La adopción a lmplsmsntación· de la Integración como politica. 

La adopción deJ modelo de inlsgración como polilii::-a para la IEE forma parte de ra 

reforma gJobal deJ sisteima educativo mexicano 18 y es congruente con rai tenaencia regional 

de Améríca Latina. füertementei i rdluid'a por los organismos i11lemadonales11
• IEn ef Plan 

Nacim1aJ de Modernización Ed'uca'Llvai1111 (1989--19941-) se p lantea para lla educación especial: 

"Adecuar S\JS contentdos eclucaüvos. métodos pedagógicos y fecursos didác1rcos 
confosme a los modelos de inEegradOrn educa~rva que se 1:11roponen para acercar este 

1" ··En Mr!Jtlc:o. Ja.'t Pf,Jlr:ir;as rnumtivm globales pueden rmlna"-e a frilllooG da (()fÍO r:J siffenM eKalaf': dBdt! el 
1ri~ ·I btisioo hlMtn la ,·r:se'#laJetJ. SiIPfrT"1".'" (Buenm. 2000) 
11 Un papel dt! pr¡ml!'r .crtjea fo h~ jupdo ,cJ Banco Mundw ruyn poJiriCils de rill'l~l!td:m'limto hnn conltibuido a 
sil:Uilr J 1'11 idcolag,i11 racolibc-rnm eo el oe11mrt1 del ['IM)(leJo beg~~o de dcs.nrrollo 1(Booat :2002). 
11 ~s politic-:11 ~du.;,;¡¡~r.,,as de b Mod~i:adon Ed1rcativa, ir;ccapcmm ms llccrm fLIDdame:ntalcs de las 
tL-<:tJltll!l'ld~foinc-.s. d~~ 8-~(;o M1111dio.J. c:I Fondo Mom::brio lnlcmnA:ianal 'i Íil UNESCO (BtJmfu. 2000). De 
:Jc:ucrda oon Crnz. ·· .. •'SUtS rt•co1rmr1Íaciont!s sOlr roma"'1s a vm;a.r lütm/rm."Rft:. " .. '«:f;'1 skti/me1TJe oamln'afÍlll y 
L'lf ocusümcr rtJdicalnJ. me rmgr,~fito.dru t•r¡ t•l ¡mx;r:so 111iJmchle a <JpropiucWrJ.'" (citlldo por 19ucnfi~ 200(F. 70) 
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servicio a la comunidad, reducir e~ tiempo de a tendón especianzada y prevenir Ja 
reprobación y Cleserni6n en la escuera primaria·. ( p.45). 

Las bases políticas y legale.s de ra integración se fueron estableciendo en diferente-s 

dccumeotos emitidos a pa11rr dell citado Plan,ª', pero quedó s6li,d:amenle legalizada ell er 
articulo 41 de la Lisy General de Educac:ián. que dic:e~ 

-iL..a educación especial esfá destinada a individuos con discapacidad ltansitoria o 
definitiva,. asr como a aquellos con :aptl'ltJ<!es sol':11re:sallen1es. Procurará atender a los 
educandos de manera adeooada a sus propias condiciones. con equfdad social. 
T ratandose de meinorie:s de edad oorn df.scapacldades. esta educación proprcrará so 
~ntegraol6n a ros planteles de educación básica regular. Para q!.il eries no togrefl esa 
integración, esta educación procumrá la salistacción de necesJdades básicas ere 
aprendizaje para la autónoma oornvlvencia socia~ y productiva. Esfa educación rncfu~·e 
orientaci6.n a, los padres 10 Mores. as~ como también a los maestros y personal ae 
escuelas de educación basica regular que integren a arumnas con ooc:esJdades 
especiales de educación: (S.EP, 1993a~ 48) 

La consfgriación del artíclllo 41 en la Ley GeneraJ de Educación marca un momenro 

dave para la EE en México. ya que por vez primera se e)ij)ílcilai en la ley un apartado para 

esta mateliia. Antes, las referencias al asunto tenían que ser reiaas enlll'e Mneas u orupaban 

pequeñas menciones dentro de ast.1ntos más generares. Por airo lado, oon esle a rtíoolo se 

fija urna ¡posición. por lo menos en e~ discurso. comprometida con los de.rectios y necesídades 
de tos sujetos q¡ue req uienm de EJE. 

En 1993 la Dirección de Educación Esp&cial (D EE:):m dedara que la integración 

constltuye un modelo educativo y una estralegia metodológica para lograr la equidad y la 

calidad de la educación básica {DEEJSEP, 1994a: 31 ). Con e:Sta d'edlaración se eleva el 

estatus de la integración a rango da política oon aJcam:e no sólo para la EE sino tamb"én 

para la reguJar. 

Ell modelo mex.iicano, de Integración se ha lcfo n1Jtniendo de los consensos pJaflteados 

en díf erentes Enstanaias internacionales y nacionafes~ de ~a Declaración' Mundial sobre 

Educación pam Todos (1990), de los resuttados del Semínario Regional de la UNESCO 

sobre Polilicas, PJsnif"1eacfón y Organización de la Educación Integrada para Arumnos con 

NEE real1zado en Venezuela en 1 '99:2; de la Dect.arad6n de Salamanca de 1994 y de las 

recomendaciones de· la Conferenola N~ionaJ Alen~ón Educativa a Mtlnorss con 

19 Acui:rdo. iN'admml pili1111 1~ Mode"m.izn~ió_a Ednea.tivni. 1 S Je nmyo de- l 951l CSEP, J 992) y Moddir;ili;wn dr:I 
Aníeula Tc-n:cro CDnsmíruc:ioruLI, Dtari:o Ofir:1i.'il d'c lil fcd1:r.u::111n. S ~ rn'!lr..:o de 1993 (SEP. 1'99J:11). 
!J) Con 1'11 de.sci:rural iui;t011 r:d\IQCÍV.n. In DG EE pie~ sus f .irulla.dcs de dcdsión lllli;~ todi! b n.:~íbl i~, por lo 
que quodn. oomo DEE. 
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Necesidades Edr;f;aavas Especiales. Eq.u Ciad para Ja1 Dlverslda~J _ E~ nuevo modelo. desde 

el discurso de la SEP: 

UPermJre temnlnall' oon un sistema paralelo y s.egregador de edui::ac:jón que se fue 
oonsdJidando a lo largo de 127 a!"ios. Da un nuevo lugar ai la EE:, como una modalidad 
de la educación Mis.lea que no <!latie que.dar marginada da los criterlos. glollales ae 
·cal aadl educativa (reteval'loia, coberrurat eficiencia y equidad). Utiliza a1 ta lnLegrac:ión 
como un programa de desarroJro ~nstiluci0J1al y como un espaao para ofrecer candad 
educativa a l:odos los educafldosª (DEE!SEP, 1994a}. 

El díscurso deJ nuevo proyecto refleJa fa íncorporación y ree,laboración de los 

ooJl'lcep!os Que a nlvef intemackmal gozan de· consenso para referirse a las personas con 

d~capacJdad y su atención 1educativa; normBJización, integración (escolar y educatlva)~. 

necesidades educativas especiales, discapacidad. Y de ta red conceptual más amplia 

relacionada oon la educacjón e111 generaJ: aienc.16n ed~aUva a fa diw:.rsld8d, ntflcfJ:.SidBdfJs 

báts oas de aprendizaje. educación para todos, equk:l~d. 

La crmca a 1 sis lema educalivo se constituyó en una de la.s fuerues más lrnpoftantes 

de argumentos y jus'liftcaciones para rmplantar el nuevo nnodelo. Por ejemplo, 1en el 

Diagnóstico de~ Plan Naoionar de Modernización Educaliva de 19,89-1994 se l'ieportó gue en 

el ciclo escorar anlsrior (1988-1989) sólo se atendió ~ 10% de ra demanda potel'!c:ía1 de 

niños con alguna deficiencra en sus capacidades y que· el programa para1 la atención de 

niños, y jóvenes con capacidades .sobresalientes ª'endJó a éstos de manera insuficiellfe. En 

dicho documento se reoonooia que la dlspersfón geografica de ~os servicios efe EE. loo hacía 

poco accesibles para ra pobtaclón que los reqL1Jerian. La eslrategia para atacar rai ineflciem:ia 

de ~a EE, especrncarnente el grave problema de cobertura, fue congroente con una da las. 

pnrncipales directnce.s d~ Banco Mundial: aprovecha ir me,Jor ros escasos recursos 

disponibles. Anle la elevada demanda ,de educación especlal y el arto· rosto qua implicaría 

construir nuevas escuelas y preparar 't oonlratar más. personal especlallzado. ra opción fue 

adoptar el modeJo de· ra inlegracilm d'e EE que ya ·estaba 18111 marcha en otros países23 ·y así 

lerminar con la aperacjón da un sístema paralefo. Con el nuevo modero se intellÍllaba 

aprovechar la1 infraestructura de ta educación •regular- para fortaleoerfa con ros 11\ecurs-os 

existente-s e11 EE. Las propJas autoridades de la CEE reconocíeron una dOble presión para 

J I Lkv:i.cb a ic:11bo i:n H11n.ruko, Oaxn.e:11 im 1997. 
~ ~ hxe 1Jri:1 d[fi:r~e~eión c1ttR mtcpi;jón cduc11.tivi1 y 1cs"OOl:B. Lil prnnera M-ce :referencia a ~ ahora rtodo:si 
los ::llumnos. nu::tusrndo las que: prcscrm!:n dJsen.p.3.Cidld, ser.in i!due:irlos: co:n el. cuniculum comim (o.ates (CaÁn 
un 1;umr;ulum pn_ralr:Lo.)1 ya, sr:,;i en l:a Esruel:11 Rcgul~ir a en wui de EE-. l!..;a ¡¡eguad~ f!d'i.crc í!! ~ 3ifglmoS alllJIUlOs 
¡podrii111 reC'ibir dit b ed'uel!:t~Ó~ en um11 :C:seúc:Ja R_cgufar. 

36 



impulsar los cambies: • .. . ofrecer un servicio efic:isnte y adecuado y lograrlo con tos menores 

costos económicos (aunqr;e quizá con elevaelos costos: soc-lsfes) •. .. "' (Castañeda, 1996: 3 ). 

Oe es:ta manera. el nuevo modelo p lanteó que la escuela r,egular y ra especial 

deberían ser compfementaiias a~ perseguir los miSmo J)ropOsltos 'I a~ ser cada una por su 

lado fns_ufioienf e para atender a ~a divarsrdadl de necesldade-s de educación básica. La EE 

jugariai un papel central para lograr elevar la calidad dai sisteima de educación besica ya que 

funcionaria como un cerdrc de recuISOs para apoyar la alenoión de las NEE de todos los 

alumnos en la propia1 escuera y para promover la. Integración educafl\ta. Al mlSOlo tiempo. 

·f1Uncionar ia también como una estructt1ra efe apoyo dell"lú-o de fas escuelas regulares para dar 

atención a la diversidad. esto impactaria de manera direcla a la ges~í6n de díehas escuelas 

(Jarlllo y Cruz. 1996}. El reto que se planteó fue pues transformar la esCll.leta tradicional en 

una escuela que a ce pre ~a diversidad. 

Otra fuente de argumentos que poi ilica y socialmernte han resuttado más iuertes. y 

oonvJncentes para justificar esras medidas son las renexiones filosóficas. éric:as y de 

derecho. Asl, por ejempro. ern los dooumentos de política educatlva1 se habla de jusricra y 

equidad en el trato a las persorias con dis.capacfdad, el reconocimiento de sus derechos y de 

la ur9ente neoesfdad de etlmJnar de las e~uelas las prlidicas de discriminación hacia ell0:~. 

A. partir del anuncio de la nueva poHtlca se ectiaron a andar urna senie de acciones 

para implementarla. Ya se hab1ó de que se establecieron las bases legares para sustentarla, 

pero después se han Ido realizando acciones de diferente tipo orientadas a reorganizar el 

anligt.10 subsistema de El!:'. para conv.erHrto en una mcdarjdad inserta eli'I el sistema de 

educación regular. A contilnuac1ón se enrlstan las expresiones que ha rtenldo dicha poritica ~ 

1 . La reolientar:;ión y reorganización de '°s ssrvicios d8 EE que ahora ·rormarian parte de la 

educación básica como un servicio de apoyo para lograr la equidad y calidad edLJcaliva~ 

a) ILas e'Scuelas de EE se transformaron en Centros de Atención MüNipJe (CAM) cuya 

pnlncrpal función seria la. de ,preparar a los niños para s.er rnregrados en ~a escuela 

regular y bnindar educación in]aar, p reescolar, pñmaria y capacitación para e~ lrabajo 

a :aqueJk'Js que rno logren sL..1 fntegración. Estos san fos servidos escolarizados de EE. 

:?J Por ejempJo en ~pilñil. •· ()gJo qrJ.I! úpa,ra tenia JVil c_f p1!rii..·1rcia 1.;,•n el proywm 1!~ fnregradón 'fNuJbJJird qru! ra 
SEP lrtcft!ro Jl(l..'{1 Ja pi'Opruma y pr~i.r.rro tm rrmrc-lm in pvlfr,c.n ldru;n1fwr di! mcegrncirfo ... " (Sánch~ y oals .. 
2.1)03; l 15)1 
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b) Se crearon las Unidades d11 Seflfiaios de Apoyo B Je Escuela Regular (U SAER' cuya 

runclón principal sería ravoreoer la integración y educación de los .alumnos con NEE 

corri o sin discapacidad y a aque'Jlos con capacidades y aptiltides so.btesafientes-24. 

e) Se sustltuy6 el ~ab;;ijo basado en un currículo paraJe!Jo por uno basado en los Pfanes 

y Prog~ma~ de Educación Báslca ofrciales (SEP, 1993b). 

dJ El entoqus el ín ico-terapéutico en el cua~ se sustentaba la atención especiarizada fue 

cambiado por 1uno educativo. 

e) la organización de las escueras de EE par áreas25 se transformó a una organización 

dispuesta para la alenoion mL.Jltipre. es decir abierta a todas las dísc.apacidades. 

Q Los servJclos entraron también en el proooso de federalizacién, polílíc:a tambíén de la 

modernización educaliwr3 '. 

2. La apertura de fa escuela rsguJar p~ra da.r atem;i.ón educativa a alumnos con NEE con o 

sin discapacldad. En el último1 apartado se hace un breve anélisis, de las demandas qLJe ra 
integración ha1 planteado a las escuelas regulares. 

3. La ~forma de fOs planes y programas de las instituciones formadoras de maesi~. 

ª' En el Plan de eswdios '97 de Ucenaialura en Educación Primaria. 1en el de 

Ucenciatura en Educación Preescolar '99 y en el de Licenciatura en Edt1c.aci6n Física 

'02 se incluyó la asigna,ura de ·Ner::esid8des Educativas .Especiales". 

b) Se reformó 'el Plan de Estudios para la1 lícendawra en Educación Especial (2004). de 

ac1.i1erdo aJ nuevo modelo de lntegraol6n. 

4. La inclusión de disposfcion.es para los CAM y las escuelas regular:es que fnfegran ~lumr:ros 

NEE con o sin discapacidad en las Normas de inscripción, reinscrlpcl6n, acreditación y 

cerlffiaación para la Escuela Pn'mamP (SEP . .2003). 

:-1 Orro S('l"\iric de EE JOn los Ccn1ro:s d'e: Atención PsjcopedDQ.6¡ica (CAP.EP'~ que", como pDJtc de t. 
feckrn.liLlc: ión i:duc;:HiH, qut:d;Jro11 a a1r;o de 131 irumncj;u de Educac-ióa Prc:cscafor di:: cadii calidad. Otros 
.serYLCIDS mis están fomt:1.da ,por los Ul'lidlcfcos dt: OrknJad6n nl !Püblico y l.os. Centros dé' Rii:cW'iO:s de 
f nfür~e~n ~r.i li! ln!r:gr.icióa .Ei::luCil•r.·¡¡ (C..IUE) • 
.:' A.m~ de:" 111 rcarg;1uú:zn.ción lira escuda..s: es.cabnn orga.llilzadD3. por áre,;i:s de t1ti:D;t0n: CsClte~ p;Jro. Sordos, 
IEi1e1Jc-l:i. paim C~l!llOS. etc. 
:• Rccl.lérdcseo qUC" .:omo palttl de este p110C'60 la. DGEE, que 1cnf3 injcnmcio. 1m todo el p~Js. queda r;omtiruida 
ctimo 'DE.E. altor~ tk."up adose s6fo clr: las .scrvi.ccos del DF. Los .scn"icios de EE m los Estados q11cduoC1 a cugo 
del s:LSl~ml educa.trrn di.:i cad::Ji l!ati:dnd. 
!~ ,~lil ~viswn ~spondió no sáio .a 'la1 nu~ poli1ic11 en EE. sino e:n su r;OnJlliHO a b .~foml!li del Si:nrn'l!l 
Ed\l(:i.1-l\'O M i:J>icíina de lm 9~. • 
~J ,-\ruc-s de l:ll ú.ILinu. refo~ ;:duk.Dliva. las c~ucbiti de EE c:lpedúm .sus propios certiftc:ido.s:. En c:LlM se hacill 
(Lm,mr qliC -el ti lnrn1w bbía :rl:'JCfüido ua;i, cdu~d.M es.pcc:W (dl!crc:n_tr 11 l:i de la. mayoría de !o.s niñas). 
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5. EJ desart0/lo de eslmfsgfas para obtener datos e.cerca de las personas con discapacidBd. 

a) En 1995 se realiza el prf mer registro de menores 1con Drscapacidad por 

SEPIOIF/I N~GJ. El censo reportó a más de 2,700,000 nJi'ios con discapacfdad en 

México. 

b) En e~ Censo Nacional efe Población y Vfrvlenda del 2000 se incluye por vez primera la 

ldentlficaol6.ll de personas con discapacidad. Este reportó a '1191,541 niños de 4 a 14 

ª"os can esla condición20• 

e) la puesta en maroha1 deJ Proyec/JJ de ln11est-Fgaci6n e Jnnovación: integración 

educalilla1 (2001a), impulsado por la SEP y el For1do Mixta de Coo,peración Técnica y 

Crentífica M&:xico-Espatla a partir de 1995. Como parte de esle proyei:to se elaboró eJ 

Curso Nacional de lnlegraclón educatil11a (SEFI, 2000b) del Programa Nacional d8 

Actualización PenMnente (P RONAP) de Cerrera Mag istetíaL 

6. O/ras expresiones de la pólilica: 

a} Eri 1996 s.e orea el Programa Nacional para el Bienestsr r la Incorporación del 

Desarrollo de fas personas can DiscBpacfdad. 

b) En el ac:t\.!al gobierno se crea fa Ofícina de Representación para Ja Promoclón e 

J.ntegracl6~ Social fJ8Ia fas Pe;sonas oon Disr:apacidar:J que Cfepende directamente de 

la Presidencia de la Republica. 

cJ Aunque en 1el Programa Nacional de Educación 2001-2006 no se plantean nuevas 

pomicas para la educación especiaJ. en este año se emite el Programa Nacional de 

Forlmer;¡'miento rJe ie educación especial y de la inlegración aducativa {2002). El 

programa fue elaborado por la Ofrdna mencionada en el ínc:iso anterior y la SEP y en 

id se observa la co11tltnuJdacf de Ja politlca en ctJesH6n. 

La implementación de la poi ítiica de Integración, que se expresa en las a:Ccianes 

arriba enllsradas. han1 afectado a las instituciones involucradas en la ed1Ucación bas:íca, a los 

diferentes rirweles d'e la administración esoo'8r, a los docentes. padres y alumnos. Todas 

esas acctones están orientaaas a la generación de las condiciones para e¡ ue el model'o opere 

oon efectividad. Es necesario hacer un anáfjsis cuidadoso de ros efectos reales que la 

impfemenlací6n del modelo eslá teniendo. En 1este lrabajo n.o se pretende hacer tal análisjs, 

sin embargo, es posible presentar aJg1Unos datos que dan c.uenl:a de la sJtuacióri a.Cf!ua1. 

1
' ~-J' ¡¡y difcRm:iiU :abjsm1l:cs mm: los 001os cneonmidos.. ~n:i posfük cnm.;1· !:'So qllC m> t: 1le1M:n criterios bien 

Lfi!Jinido.sl de c~!liftca.eión 'I re¡istto de las diS<:llpllctdodc-s ~par e1cmplll'. 'Sll)JeCOS cm1 d ise:11pdd.ldr:-s múlLipks. soo 
rcc;ish'ildos C'D mis di:- um co~goria,. es dec:i1. ( omt> cie . .:o. co1tio ilOrdtJ. coc:.) 
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1.4. Un batanee prellmínar. 

A peco mas de dtaz ar'ios de tiaberse iniciado eJ proceso de ltan~form.ación de la EE 

en M!txic;o no se han reali:u1do evaJuacfcmes compreras y precisas de les. efectos de la 

pomica integradora. 

"La des:apañción de l'a normatlvldad nacional de la edllC3ción especial. la 
d'escenlraliz:ación de los &ervicios •ed..icalfvos y la CO!"lfu6'1ón generada por las 
connotaciones diversas de la integración; as r oomo ,la ine.stat>ilklad en Iras fronteras 
entre la EE y la raguJar, son factores que hacen dlfloH de caracterizar e~ estado actuar 
efe la EE en Méxrc:o." (Stmchez y cols., 200G: 214) 

Consulta111do los datos del !Instituto Nacional de Estad islica, Geagrafia e lnformáliea 

(INEG 1 ), esladisUc:as de ra SEP 'i el balanca que se liace en el Programa Nacionaf de 

Forlalscfmiento de la &Jucadón Especial y de lai ,ntegración E.ducativ8 (SEP .2002) ·es 

posible hacer aJgunas inferencias sobre la Situación actual de la EE: 

1. HD tenido lugar un crecfmlenro ven-'glnooo en la última década·. caracterizado por er 
incremenfo de los servicios de EE. tal como se muesn en la siguiente tabtai: 

TabJa 1. Servicio• de EE ren Mex;ico. 
SERVICro 1990 1199l 199'5 1996 1997 11999 
CAM 
USAER 376 615 
iOTAL ;io 1 878 2 oso 2 289 2 524 
Fu911!e: SEP. (2004 ), Informe de L.abor~ 2003-2004. 
e= astirnatio 

910 1 144 
1382 1 922 
2680 J 316 

2002 
1 278 
2 527 
3961 

2004/a 
1.331 
2751 
4229 

Como se obs-erva. la expansión d'e los servicios de EE crece rapidamenle. Enlre 1990 

y 1993, año en el que fue legaJmente adoptaaa la polilica de integración. el rnúmem de 

SeifVICIOS de EE se iticrementó en un 9%. En el siguJente periodo de 3 años. de 1993 a1 11996. 

e~ incremeruo fue de un 23% y d.e 1996 .a~ 1999 fue del 20% . En total, desde que la política 

integradora quecró rarmulad.a an el artra.ilo 41 ha&ta el 2004, la cantidad de servicios de EE 

ha crecido en más deJ 2"00%. De acuerao al Programa Nackma1 de FottaJecimiento de Ja 

Educación Especial y de la lntegraclM Educativa. si bien el niJrrnaro de ssrvícíos se ha 

incrementado considerablemenle, es. lnsufícienle· y su dllslff bucf6n as muy des.JguaJ 11ues se 

concentra en las zonas urbanas y en los munfcíplos má.s grandes: 58% de los municipios no 

cuenta con servicios de educación especial y Mio el e.% de las esc1JJelas de educación ínlcial 

111t Se· Í1JJch1)·m. ::ld:c:ITP$ dr: CAM y USAER.. el to1:3il de ooos !l~l'ViÍcL-o.s de EE, tales como IOIS Ccalrm de 
L"11p.ll:"itncjón. Ccnuas ps_icapcd31i6,i:KOll. i:nue- OU'I». 
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y básica reciben algun apoyo de ésfos. Esto habla de ur11a gran desigualdad con decsventaje 

obviamente para las regfones mas pobres-

ILa reorganizaciim deJ sistema se refleja en la aparición de la USAER en 1995 y en su 

rápido crecimiento para oonstltuirse en el servicio precfomJnante de atenol6o en EE. 

ASimlsmo se observa la apar~ción de' CAM. que en muchos casos. constituyó ra 

tran'5formaci6ni de es.cuelas de EE en este tipo d'e servicño de arerición mállipfe_ 

2. Existen ssvsros problemas de cobertl.Jra en fa atsnciórr de niños oon dlscapacridad_ 

A pesar deJ vertiginoso incremento de Jos :servicios de EE se repor1a un grave déficit en fai 

atención a Ja población que la necesita (Sánche.z y ools .• 2003) . En primer ~ugar. da acuerdo 

al XU Censo Nacional de Población y Vfvlenda 2000, en el pais hay 199,1669 n·ños con 

discapacidad 1de S-14 aiíos, de ~os c.ual'es 125,302 asisten a ra escuela (63%) y 70,795 no 

(35%)~1- Esto ~ndlca 1que aún hay un grave rezaga en ra atención a la demanda1 polem:ia~ ae 

estos niños en edad de oursar l'a educación pnmarja y secundaria. 

Pior olm lado. la atención de los servfdos d'e EE se ooncenira mayoritariamente en 

alumnos que no presentan discapacidad (78-7% con~ra el 21 . 7% de alumi'los oon 

disca.padcf.ad). Eslo pLJede observarse ern la sigu iente rabia_ 

Tabf~ 2. IF'oblac:lón atendida 1en los 
1
princlpalH servíeio5 de e-duc:ación especial clero 

20Qr1-2002J_ 
SERVICIO ro1rAL ALUMNOS SIN ALUMNOS CON 

orscAPAC~DAD DISCAPACfDAO 
USAER 319,fl.43 2B7,&59 31 .9'84 

C'AM 101,774 30,523 71.253 
CAl?EP 99,500 92,535 6,965 

Oros servicios 4,113 2,5S5 1,52a 
TOTAL 525,,232 413,002 11 1. 730 

Funnto~ SEP. Prog1amtt Nncional i1!! t=onaf&cimiento 9 '11 e:Jucación Especial y de la lntegr¡¡cjÓIJ 
Educativa. 2002. 

Según datos de ra SEP32
, en el cicro escolar 2001 -2002 en educac 6n lriiclai y b~sica 

reg ular se rnsaibi'erm1 381 ,895 alumnas con aJg urna discapacidad , De éstos. suponiendo que 

todas los niños atendidos por los servicios de EE ( 111. 7'30) es.tuvieran en escuela regular. 
solo el 29% estaria recibiendo apoyo. Esfo supone que por ro menos 2710.165 niños insertos 

en la esc:uefa regu~ar {71 %} no eslán recibiendo apoyo de ros servlcros de educaolOin 

especial. 

"'
1 la. clifcrer1.eoill en d pattcnt!jt CO'l"l'ESportde; los ca:s.o.s oo cspe-cifle:idos_ -

]! SEP. -1mr;ao de cursos :2001-2002". ümtlilílca oosfm tld Si,jtL'l.litr Erlnn•trm NadlJlfRI,,. .S11bscere1:.1rf3 do!! 
PI 11c~i6m. y CoordlMCló.tL Mé. 1co, 



De acuerdo a fa Organización Mundial de la Salud aproximadamente e! 1 OC/o de la 

pobJadón presenla algu111 tipo de· discapacidad. Con esta referencia, e.n Mé:ic:ico, para el año 

2000 habría 2. 200,000 niños de 5 a 14 anos con esma característica, lo cual slgnirtcaria que 

s.ólo se esta atendiendo aj 5% da la dé:manda pote~ed, 

Especlficamente en relac:ión a la ceguera, de acuerdo al XI 1 Censo de Pob!aolón y 

Vivienda, el 26% de las personas disca,pacitaaas presentan dicha co.mrcrón. Tomando el 

grupo de 5-1 4 anos, habrían entonces aprolclmadamenre una demanda potencial de 49,748 

niflos ciegos. Por otro lado, seguni daros de Ja SEP de 1i111icio de cursos 2001-2002. 1los 

servidos de EE atendieron a ~ ,323 alumnos ron &-~ta discapacidad. Supotniend'o que todos 

las alumnos jnscritos fueran sólo del grucio de edad de 5-14 arios33
, entonces EE só1o está 

dando atención al 2.5% de estos niños. Olro dato que puede ser tomado oornc:i referencia es 

una estimación hecha por la SEP respecto :a la oobe.rrura en el DF por área de atend6n. 

segt:m ésla. la demanda potencial en el Ci.Clo esoolar 1993-1994. era da 1,58.a. nJl\"i.os con 

trasromos visuales y la pobración atelldida era1 de 486 alumnos (cifado en Sánchez y cols .• 

2003). Es fo signHica que sól'o el 31 % de la pobfaci6n demandante estaba siendo atendida 

per EE, aunque tiay que tener presente que eJ 101. f. es uno de las entrdaaes que mejores 

condiciones educativas tiene y cabría pregLmlar que sucede en esl-ados tan desfavorecidos 

corno Oaxaca e Chiapas. 

En cuanto a la cantidad de alumnos oon ceguera insertos en escuela reg,ular, se 

puede romar como dato el número de inscritos en ILJSAER Según datos de la SEP de inicios 

de cursos 2001-2002. de los 1.:323 alumnos ciegos inscritos 1en ros servicios de Ec. 367 

están en USAE R y 936 eslim en CAM. Es decir. e~ 29'% están integrados a ra esoof!la regular 

y ta gran mayoda. el 71%, sigüe SiJeiiido atenalcra 1etñ ros CAM. Esfe dato habla de que la 

integracrón de estos nmos e:sl:á avanzando l'entamante e indluso surrfendo relroc:esos ya que 

si se consurta la esmadistlca del delo anielior (200~2001 }. se puede apreciar que e1J 37% de 

ros mrilos ciegos insaftos era atendido por USAER. 1Esto representa una disminución de 8 

puntos porcen~uale-s. 

ª R1:~uérdcs;: q11C' CA.\ 1 d11 :sr:m~m de M111C11Ción iaic"i;il. prce"SCol.:11r y c:11p iu:1ti'!1;16:n ~1'3 el trulblljo., ¡por lo que w 
pobl:Jcwn ~nendid.l pm.>Jc rc-JtCr ~d l'l'M!rior a. :5 ali.os o 1113yor :i 14. 
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Es difícil haoer carct.1Jos precisos en relación a la a~e11cl6n ed1Jcaliva que reciben los 

niños COl1 clf.scapacidad ya que 1110 se dispone efe daros sórido.s al respei:to34
. En el hara~e 

del Programa de Foitaledmiento arriba cUado' (SEP. 2002), se fieoonoce las grandes 

dif eriencias enlre las f l!enles de inf ormaoión y se plamea oomo reto establecer mecanismos 

parra recoger lnlbrmaciQn confrable. 

3. La formación y ar:Wafizaclón def personal de Educación Especf81 aún es 

insufir;ientB. la polJdca de ra integración ha presentado 1BSpeciafmente a ~OS docer1Ees de 

educación especial grandes retos.. Actualmente este persona~ asciende a 40,543 de tos 

cuales casi el 50% está en USAE~ y ell'! CAM el 34%. Apro)clmadamente el 163% cuenta con 

alguna formación en EE, mientras que el 37% res•anre tiene un perfil var•ado~ ricencjarura el'! 

psicología educaltva. pedagogia, educación preescorar, enlre otiros. Por otro rac10. muctios 

de los maestros. de escuela riegular ha.n tenldo que aceptar e!l sus grupos a alumnos con 

djsc:apacldad sin recibir preparación alguna para elJo. Tal es el caso del maes!ro observado 

para este esb.rdio. El balanoe del Programa de Fortalecimiento (SEP. 2002) apunfa a que 

aún 1110 hay unai suficiente pl!IBparaclón del persona~ para arromtar ros retos mencionados y 

que hace falta mueho por h2ilcer en esta materia si es que se quiere fenef éxito en ssta 

pomrca. 

4. Hay serios probfemas de cal/dad y pertinencia de los servicios de educación 

espedeJ. La reorierilación ha sido 1.m proceso cfific~. largo y desfgual en1 las díferentes 

erilidades. deb do 1entre olras cosas a que no se cuenta c-0n una nO'l'll"lla!lividad y coordinación 

naciol"laJ de ros servicias. Por ejemplo, en las USAER se Observa una gran diversidad de 

practicas y problemas originados por la confusión y falta de una ciara normafivid.ad. ~nlre 

orras cosas. se oonsidera que ésta det:ie atender el rezago 'escolar y el persona~ se oonviel1e 

en "regularizador" en detrimento de quienes verdaderamente necesilan alención 

especlarnzada y de qu·enes presentan capacidades y a,pHtL.1des sobresaJienfes; ra escuela 

regurar asigna al personal de USAER funciones deJ maeslro adjunto o au:xiliar o funcfanes 

que eones.penden a ros asesories técnicos de zona : en muc:tios casos el ¡personar de USAER 

aesoonoce estramegias didactlcas específicas para responder a I~ l"lecesidactas de los 

alumnos con dJsca,pacjaad; etcétera. 

~ Ho.y flJ'il~S drscrcpandn.s. erm:t tGs n:::liul t;idm. dr:I prirtili'r iil!!i~lit:ro di: mcooÍr:s C'·Ol'I D i!lc:np~i:ii±td que- re-porcó 3 
ñifis de 2. 7-00.600 y del Ci:nso NiKioB:1J de robLaeiór1 y VivLCnd:l del 2000 que reportó .i ~ 91,S.c ~ n]ñgs de 4 ai 

l4 ar'los. 
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En Jos CAM los p.roblemas se han deri'léldO f undamenla~menle dG el cambio al mrabaj o 

con el c:urrículurri regular~ s.e ha perd~do de vls1~ el enfoque dei r,ai dl:sc.aipacldad: la plan.eacioo 

del maeslro mlJchas veces está totalmente alejada de Jas necesidades y caractenstlcas de 

los alumnos~ la evaruacl6n y acreditación del alumno se hace dificil ( a veces un arumno 

puede estar en sexto 9r.ado :sin saber leer rii escribir); er manejo de los planes y programas 

oficiales es dificil con alumnos que presen~an djscapacidad severa y o mültiple; en algunos 

casos SI! llega a rediaz.ar a nlr'ios con djscapacidad savilra con BI argumento dai que no 

pueden acoeder aJ currirulo b~sroo; entre o-.i·os. 

Respe<::1o a ra forma especifica en que estálil s11cedlendo fos ~sos de lntegracló11 en 

aulas regulares no hay mucha información. En el c1tado balance no se hace mención de ello 

y en la bibliografía académica no se enaJentran esludios al respecto. En el estado de 

conocimiento deJ Consejo Mexicano de Investigación Educativa se declara que 

" . la mayar parte de ra investigacjón sobre int@g ración en la década pasada fue 
dirigida a evaluar la pertinencia pedagógica, fíJos6fica '( politíca o su pc1enciel oomai 
Factor facilitado r' de equidad y j usMci.a socia~. Pero existen graves carencias en iJ;:l.iJanto 
a la investigación emp !rica de los l!'es ullados de sstas políticas para los sujetos 
recipiemarios de los servicios, por ro que los efectos posifivos o negativos 
permanecen como nichos inexpJorados de irrvesUgación. {Ssnd'lez 'f .:ols., 2003: 
264). 

5. 1-lay Insuficiencia de maloriéJlrJs sducatiVDs espec/ficos para quienes presentan 

dt~cape1;;.·dad. Por lo menos en el caso de la ceguera, no se cuen~a con los nuevos ribros de 

texto ofrc:rales em Sjstem.a B~ailfe . Cabe sefialar que. de .acuerdo coo Garcia (1997). la 

producción de te;1d~s de ese tipo, impfica serios probJ0mas t&cnicos y drdácticos. Destaca la 

observación que hace ra autora respecto a que no se trata sólo de trascribir, ya que hay 

reC1l1zar adecuadones en hJnción de ras posjbíJidadais de las niños ciegos. conservando el 

enroque y conten 'dos originales de los textos en negro para que puedan ser ufüizados en el 

aula regular_ 

Así pues, es evidente ra necesidad ae llevar a cabo invastigaciones que dtrln cuenta 

de cómo se esta imprementand'o esta política. &speeralmente a ní ... el del aula. Este trabajo 

prelende ser una aportación en es'e se.ntldo. Pe,o ahora, para poder comprender d'e qué 

manera los maestros astan implemerUado esta poi ítica en el aula es necesario primero hacer 

un ana isis de cuales son tas demandas especificas que drena política les plantea. 



1.5. Las demandas de la integración a la escuela regulaT y sus maestros. 

La integración ha demandado a la esc1Jefa regular un verdadero reto de cambio. ya 

que eJ objelivo es que ésta pueda satls.f.aoer las necesidades educativas especiales da todos 

los nll"los, con discapacidad o sin eHa. Los cambros exigidos a las escueras :son~ 

1. Abrir su:s puertas a nl"os oon discapacidad. 

2. Realizar adecuaciones de accao de diverso Upo (por ejemplo. aclecuac:íones C1Jrria.ifares 

y elimrfilacfón de las barreras arquitectónicas). 

3. Dar atención a niños con necesidades educattvas especiales en la propia escuera y evitar 

al máximo canaliz:ailcs a ~as escuelas de educ.ación especiall5. 

4 . Abrir sus puertas al personal de educación espscíal ya que es los brindarían apoyo en ra 
propia escuela. 

Los cambios exigidas a la esooola Implican demandas más profundas, E'n primer 

lugar &e le asigna una nueva función social: "· -- las e.sc-t1etas eotrlentes con esta orlenración 

integradora mprossnmn el medio más ultc.az para combatir fas actitudes discriminatorias. 

crear comr.mtdarJes de acogida" construir una s-oderlad iniegraaora y lograr la educación para 

todos; propooor una 8íi.uc8Cián efscti11a y con eficiencia. "(Janllo y On.112. 1996, p. 18). 

En segundo 11.JQar. a la esCtJela se le responsabfüza del éxito o eJ fracaso de cada 

alumno, por eso se le ha demandado construir una nueva gestión educativa. participativa y 

consensuada. As f. en un documento de la O EE se declara CI ue la nonnatividad nacional e 

internacional obliga a realizar acciones técnJcas. de organización y operativas que permitan 

~ tránsito de una nueva gestión en la escueta carac,erizada por la aulonomia. relaoion.e:s 

sociales de participación social e individual, centrar la atención en aspectos pedag69icos, 

ot0f9ar irnayores recursos al centro ¡para ntsponder mejor a las ñeoesidades. Esto, aunado a 

las innovaciones para la intervenci6n pslcopedagógica, se dice, permi•frá1 elevar la calidad 

en la educad6n (Jarílfo y Cruz. 1996). El aporte de la EE consiste en poner sus recursos 

técnicos y humanos al servicio de la escuela básica para dar una a,tencl6n dlíerenr:iada y 

especializada a lodos .aquelros, alumnos que presenten NEE. 

u Rccu.ir~s~ qUC' UJ1:11 de l.n eritic;u 3 ~3 ese11el!l! Al!¡_lllu c-s 5U jlr.iCili ctl de ~n~I iZllr ::i i\r1Ws e-an lllll:ül'l:1 di lleu'lrod, 
qac oo llDlcntgn a'l.cncmon re:spccislizad:i, 11 m~ 5er.·l(ios di= C"dui:,;11rnm c-spcct<1 l. 111\iHP!tJ ql!.le ptLCd~n sc-r resuctw ca 
cJ aula r~ul;n. 
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En tercer 1ugar. a la escuela r&g1Ular 5e ~e demanda c;Oñciliar sus prac:tleas con las de 

el antiguo subsis~ema de EE después de una tradición de 127 años en la que hablan 

funcionado de manera par.alela y separada. cada una oon SIJS lradioiones, ct1Hura. 

ooncepclones propias ha tenido que ~plantear muchos aspectos da su trabaj~ pr<líesronal y 

gerierair un reriguaje común. La integración se pl!anleó como, Ja eslrategia para qua la EE 

logir.e trarnsf ormar la escJLJela tradfclonaJ en una es cuera que acepte fa diversidad (Memandez. 

1997). 

ILa lnfegració11 planfea1 eompleJas demandas a los maestros de la escuela regular. 

sobre fado en las condfclones en las que realizan su lratiajo. E~ modeto los ha enf,entado a 

un verdadero ire10 de innovación eaucativa que les exige diferentes :saber,es y prrácticas 

además de un cambio en sus actitudes y formas de pensar (Chiü. 1997). Una revisión efe 

diferentes dOCtJmsntos de trabajo de Ja UEE permite advertir tos diferenfes planos en ~os que 

la integración exige cambios y que se suman a los que de por si ~a actual rerorma impfica'l!i. 

En pr~rner lugar. baja el supueslo de que muchos maeslros ejercen práotlcas 

segregacionistas. se les exige 1.11n cambio de actitudes hacia los educandos ocn 

requerimien[as especiales: •s educando CO!il N~E necesita ser reconocido como persona, 

como ser humano digno de respeto y atención. Estos niños sen, en algvrt'as 1ocasJon·es, 

segregados por el propio maestro. la cual pusde predisponer o detemtlnar Jas actitudes del 

resto d8 los alumnos· (Chlu. 1997: 64). Se a pela a la ética h1Jmaria y profesjonal de tos 

maestros argumentando el derecho a la educación de lodos ros nlnos. De acuerdo con est,o, 

se ha reoonacrdo que una de ras mayares d'lflcurtades para operar el nuevo modelo san las 

resis~encias por aboJír toda terma de discriminación, mismas que han generado practicas . 
excfuyenle-s en grupos escolares y maesriros; se ha advertido tamblén que una de las tareas 

más íuertes es lrabajar sobre, estas narraras, ideo1'6gícas y cormsptLJales (Arroyo, 1997). 

En eJ plano conceptual. los, maestros hari tentelo que cuestionar sLJs naciones sobre el 

sujeto ql!le apreride y. específicamente, sobre el que presenta NEE y los apoyos especrtroos 

que requíere. Tamorén han tenfdo que poner en dLJda el Upo de trabajo pedagógico que 

realizan y ra miliarizarse con 1Jna nueva red de conceptos: discapacidad, NE.E. atenvlón a la 

diversidad. eder::uaciones curriculares. effir,e otros. 

'111> Ju~1:J1 E•lt:!~ (En prensil) aaa.Jmi tas dcnmid11S que hay se: le:: íormutan íll tis escuel:u y sus llW!!D'o.S. miHnª 
qtliC ~ ubicm c-n r:E rmic:l'I. de k> c-o.gnl,i\'O y lo re~eLoML. A p~i:r de. c:se ~tteml de amÜifü C'JJ ~e trabajo se 
itbord:m f.Js que- !."sp~i,k,;imcme ~i.fl rtlneiON1d3s coo b pol fhc~ ~ ímesll'ldóa. 



En el plano pedagógico ta integración demanda al irnaesrro cuestioll'lar, repensar y 

reelaborar ~as 'fOl'fl"'la::¡¡ de enseñanza qrJ.Je durante an.os ha oonsfruido y sedimentado. nene 

que resolver cómo determinar que, un alumno pres..all'lta N EE y pregrJ.Jntarae si éstas sen eJ 

erfeclo de una1 forma linadewaiia de trabajar en el aula; de acuerdo al erifoque de atención a 

la diiferen.cia, tiene que determinar qL1é estralegias. méfcd,os, adecuaciones tia:y Que Jfevar a 

cabo para dar una alenc:í6n eclucaliva que responda a las N EE de cada aJumno oon la 

infraestroctura, material y liempo dJsponíbles: tiene que oonslruir estrategias didaetícas 

específicas para nf.i\os con NEE con o sin discapacidad relaciona.des además con cada una 

de las asignaturas y sus nuevos enf'oquesv ; tiene ,que ~ograr Qu:e cUcllas estrategias no 

af echm el tlr;abaJo regular con él res lo del grupo; por úmmo, Irene que promover en sus 

grupos escolares reladcines barsa'Cfas en el respeto a la dlJenmcia y en el trabajo 

oolaboralivo. 

En el plano relaoonal el nuevo modelo le demanda entab ar comunJcaclOn y un 
trabajo colaborativo con el personal de EE:ia. t=sta demanda itras1oca uma tradicl6n 

largamente arraigada en la esaJela de trabajo ndividual y "a puerta cerrada" (Deseorrribe, 

1980}n 1en1 el aula. e.sta es una de las mas cuidadas zonas del silencio {Ezpelela , en prensa). 

Por último, el pfano laboral. la integración ~e presenra m~arns exigencias. 

responsabilidades y cargas de rrabajo. especialmente cuando el docente no ha recibido una 

preparación espacia 1 para elro. Ademés, la situación se agrava cuando ros apoyos 

especializados no llegan o no son suticientes. Esas nuevas 1exlgendas laborares no 

redundan en una mejor retribución economrca. lo mas que puede impfjcar es ra ganancia de 

algunos. puntos adíckiriales para concursar en Carrera MegisterlaJ. 

La posrbilidad de llevar a cabo eslos cambios ha dependido de muchos radares pero 

es fundamenta~ la1 a:mslderacl6ri de que estns es.can 1enmarcados eri el ~ipo de reforma que 

se ha prefendido consOJídar. De .acuerdo con Ezpelela (en prensa), es d& origen externo, d'e 

"arriba-abajo,. y propuesta por derecto (se basa en una evaluacloo que cuestiona fa:s 

prácticas de los maesrros y las !lacha como ·defectuosas" o ililadecuadas). l.a radicalidad y la 

u '"Af pon'n' e/ cnfiuu. en ltJ riifrm:nr:ÜJ, .• ,sr• ¡Jr4.'ftmf~ pt.Jni:r u/ acCJ\1~ tJn fo #Jt'Ct'Sfáad tfl! alt!lflWr a Ja difenncia 
para dBStlU:aT fa impOl'ltJIJCÚJ tle r;ompUntÍt!r d;mQ l'CIJ~, '-*'jtJ '1.'Cill;t" flrjOJWMCIÓJ1 )! rol'IJ'O' C-OrutnJY,P .sfj 

rMlidad el niifa cfog,o ... y proprrner fllJtJ erueiln.ten acordi! con esr(J,J C!'lrrlt:Jt!>'Üricw.,. (Ciilil:CÍil. 1997; 149) 
1' Es~e persoml 1 ienr: iidr:rniis s11S propms inddimci~s y l~gu:Ms en cu;m101 .;i la fom'll! de ir.nhaJO en el nu~·o 
con1r:rto. 
Jt Es~ dr:fütie:~6n -es rcfativ.il ya que "JIJ'enmu Qfit! L..¡ aula 1:en't.tn1'1 pmpo1Y:t0n~ cfrvm pral~ frv:nr · " lali 
dt•mandiu ~lunas, ,to vropoi#t)ria mr nilila11TÜ'J11to f;()mpf,w(): hu procriou·~ tJ,. fru pr~drc!S. J~ Ja comrmidad, Úr! 

/.ru fiTRM;r.f3tnu/tJrcs )' oolegaa se.• jifrron hacia rlwrrro dd 'Si1Nlmu1o." ( [}L~OlliIDt. m980· I Qi.I ~ 
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urgenaa de los cambios demandados (Ezperera. en prensa). sin fa lransformacl6ri de ~os 

núcleos sustantivos del quehacer escolar (Ezpeleta, 20013) han puesto un sello particular a la 

implementación del modeJo in tegrador en MéxJoo. 

• ... el movimiento de Integración educali1,1a no conskllet6 la provisión de recursos 
adicionales a las esct1elas regulares ní la capacilación de los docenres del aula 
regulair ni le investigación de 'ºs mismos en previsión del mayor trabajo del mae.elro 
para la incJusi6i11 de alumnos oon nece.s dade.s educativas especiales, es de<:ir, se 
implantó una poJUíca de Integración educaliva en ausencia de l.lna estrategia fogistica 
y presupuesta! que pemru tlera por lo menos manterner Ja calidad y pertinencia de los 
servicios es peciale.s frad icíoooles." (Sáncflez y cols .• 2003: 264) 

Dada la for-ma en que se implantó eJ modelo, las reacciones de temor. angustia y 

rechazo de los maestros resultan lógicas. Sin embargo, éstas hafll sida tachad.as como 

resistencias y acli fud'es anquilosadas. sin hacer un real análjsis de Jas estructuras 

administrativ~s burocratizadas que hacen muy dífToles esos. cambios. 

En un estudio de Martfnez y otros (1994). basado en 1entrev~sl.as c:on maestros que 

lenian en sus grupcis mtsgrados a aJumnos ciegos, se reportan reacciones de de8'COJlfianza, 

1nse-guñdad, mdlazo, temor, angusha, ele. Estas actiludes y resistencias. tienen q1Ue· ver, 

entré ofras coses. con la forma en que se puso en mardla sJ nuevo modelo: 

" •• llO se hizo partícipes a los. maestros deJ proceso y se res obligó a acatar una 
dlspos1c.i6n ollc1aL. O'IJ"o problema.. . se ireílere a las discrepalll:ias entre la 
preparacion del maestro y l~s necesidades que emergen del nue ... o modelo .. .ros. 
proresories de priman.a regular m enlerad'os esláfl de los cambios en ooucación 
especial y se oponen rotundamente {y con jusla razón} a atender a nii'\os con 
necesidades ecfücativas especrales. argumentando que no son especia11stas. y no 
perrmten la rentrada del maestro especial is ta en el aula sosteniendo que invade su 
privacidad" (Heroand'ez. 19S7:37 y :38). 

Las formas en que la imp emenliación de los cambios han i<fo s1.1cediendo, tienen 

drferen les ritmos. dificultades. disposici011es. indisposiciones. matu:es. etc. Esto esta 

relacionado con la noción citada por Ezpereta de que las estructuras escolares, c-on11enen y 

condlicionan su P°"s•bilid'ad de cambiar. As í, las condiciones locates han hecha que: la 

1mplernenración deJ madefo de inlegración renga muy diversas formas de conctetafi5e. 

Muchas acciones se han realizado para aperar el modelo de integrac16n, sin embargo, .a~ 

parecer no han sido muy eficaces para lograr los: resultados esperados. sob11e todo a nivel 

del aula . Baste aq u i mencionar que en el caso qua analizo en esta tesis, el maestro se 

enJient6 al re to de ,educar a un alumno cíego sjn haber reabldo información ni ¡preparación 

alguna, en las condiciones de trab;ajo comunes a cualquier docent·e (poca Favorables) y con 
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La Integración es una de las propuestas de cambio que más ape~n a'ª molivad6n y 

vorunra nlsmo de su:s. actores, en especial d eJ rnaesrro_ A es le nivel puede "110 pasar nada" y 

mantenerse un rechazo hacia fa Integración de niños con dcscapaddad o generar prácMcas 

de simulac:í6n en Ja atención de las NEE. Por ejemp o, Alvarado afirma que .. en muchos 

servicios edur;~tjvos (regulares) ros hacen si favor a los mifos sordos dtJ len9rlos en IQs 

aulas, en donde pemnmecen al margen efe lo que acontece, dándoles boletas con 

califlcaciones aprobatarl~s porque los compadecen. sin mngr.in berrefrr::;ro para ellos"· (citaoo 

por Sánchez y cols .. 2003:265). Pero tembren es posible que le propuesta de integración sea 

enormemente enriquecida por la ex:periencia profesional deJ maestro, lal y como b lie vis.to 

en el caso que anaJizo en este rrabajo ere tesrs. 

1. 6. Conclusiones·. 

La actual polmca para la EE en México es producto de un largo des.arrollo histórico 

influido por mültiples factores_ Afgunas son propios de dinámicas inlemas del pa rs 'Y º'ros 

responden a procesos gestados a nivel inlemacional; u11os liemm que ver 0011 los avances 

en e 1 con.ocimienra de d iíerentes dis.cipl in as y otros con 'ªs transformaciones mosóficas e 

ideológicas; y ocros mas se rerac.lonan con procesos de tipo políL100 y econ6mloo. Por 

supuesto qwa todos eJlos se present~n estrechamente inlerrelecionaCílos, de tal manera que 

no es posfüle comprenderlos si se abordan de manera aislada. En este trabajo se tia 

intentado anaJizar los mas importantes. 

Uno de los factores qua ha sido fundamental en la oonfi9uración de ra política 

Integradora es la u-ansfcrmac:i6n de diferentes c:oriceptos. no sólo de los qusi 

es pecificamente se relacionan OOll la disca pacldad. ~ano de muchos otros que tienen 1que ver 

con los proc:.esos educativos. Asi. el desarroJlo de los conceptos de normatizaci6n. 

integraciim, nsctJsidades educativas especiales y necesldPdes basic:as de educación rueron 

apuntando hacia la confcrmación de un modero que rompiera con Ja segr1eg~dón educali\r'éJ_ 

Por otro lado, el desarrolro de drferentes concepciones eticas 'Y fllos6'ficas. Que hari 

desembocado en rel reconocimrenfo de los derechos de Jos individuos y espedfic.amenle de 

aq ue~los que presentan discapacidad. ha sido dave_ Estas concepciones tia n sido u na bsse 

fuerte para ejercer presión sobr1e los gobiernos hacia Ja gelleración de· u.n modero ectuc.arlvo 

inclush,ro_ EduCBcicm pBra todos, atención y !íespeto a las diferencias. justicia y equidad soo 

algunos de ~os CO(l(::eplos claves en este sentido. La adopción ere la •ntegración como pomlca 

en nuestro país trata de- ser congruente con ras COllcepCion~s étiéas y filosóficas ~gentes_ 
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Otro factor clave, reraclonacfo oon la tendencia mull'ldiaJ glabalizadora. es sin duda la 

influencia de diferentes Oflganismos inte:rnacionales. espedal'mente de aqueHos. que ejercen 

un elevado poder económico y por ro tanto tambfén pcl itioo. Este factor ha sJdo muy 

ímportante en la ro11figurací6n de la reforma d'el slstema1 educativo mfixicano, im:;fuJClla poli 

supuesto 13 E~. La pcntica de integr.piolón, juega de.nlro de dtctia reforma1, ,µcr lo menos an el 

discurso, un papel eslitatégico para elevar la calidad y eficiencia de la reducaciOi'I básica. Se 

arg umsnta que al adoptar el modero inlegrador~ los servicios. de la educación básica. t.arito 

reguJares como especla1es, tendrán ma~'º' factibilidad de llegar a la poblacíón demandante 

da lodo el país, pues se a¡provedlara la infraes~ructura de fodo e~ sistema educativa básíco. 

Por otro lado, los recursos fécnioos, materiales y humanos especializados de EE estarán 

dlspon~btes par;a todo aquel arumno que los ne<:esite. con lo cual podrtli evitarse la deserción. 

la reprobación y el rezago ed ucatlvo. De e$!a 11nanera, se ofrece. se erevara la calídad de la 

ed ucaoión basica aprovechando mejer kls recursos disponibles (fundamenlaJmen~s los 

eoonómfcos). 

En nuestro pals, los factores antes mencionados se han de819nvuarto de forma 

¡par1iwlar, con sus caraden sticas ¡propias. sus ¡problemas y ritmos singulares. La silIJa:ción 

del pa is. sus condiciones económicas, socíales y poUticas fila signado de· manera partic:tJlar la 

implementación del modelo inlegrador. tLa a.dopdón die~ modelo sjn la provisión de reeur-sos 

adicionales y suficientes. sin ~a capacitación especializada de los docentes, sin la 

cansiaeracion de sus difü:ites conidicíones laborales y sin cambíiar los núcleos sustantivos de 

ra adminjsfración escorar anquilosada y b1.ur,)orátfca. ha.can que la implementación en el aula 

dependan más de ~a motivación y ta voluntad de los maestros. 

Los argurnent1os y justifica-dones que han resullado ser más ·fJ.Jertes y efectivos para 

imprementar la poi illica pal1en de las fuertes c:rmcas a ros sistemas educativos. sus escuelas 

y desde luego a s1Js maestros. E'sta critica va en dos sentidos, por urn lado haaa la 

ineficiencia y poca calidad da ra educacron, tanto de la q1Ue imparte lai esc:uela ""común'" como 

la que imparte EE. Por otro rado, h.aola las actltúdes y prácticas de recilazo. djsc:ñminación 1e 

indiferencia caraci·eristicas de los edrucadories. Como si no fE.Jeran éstas las caracteríslicas,, 

no sólo del sistema educariv,o, s no1 del oonjunlo del sistema sociopclltioo y económico~. Asi. 

con base eñ ~a.s refle.xrones sobre los derechos de quienes pr-esent.an dlscapaddad, la 

pomrca de lntegradón se implernerrcó ape1anoo a la élfca1, conciencia y VOiuntad de los 

.mPor r:jc:mpla. Orc:::1 (200 l J, csrudió J:is dificulttdi:-s qui:' npcrimror.:m r.is pr:rfonM con di.1e~eid::!d p¡n 1C«Cf.u 
ol 1111."rt'~do l'.iiboral. Las ~suhildos muestran d pmdaminio de iic-tirudcs. dcs'3vor.ibll!':S hlci:ii csl!l.S per.san:t1 y IJll3I 

rcl:ieión si~i f PCillÍVil c11cte diclw ¡ii;;tLtudC'.!i y lo, lilet ((Jatr.J•l'KUm .. 



.. 

acfarB-"s educal1vos, especialmente de maestros. sin crear las condiciones necesadas para el 

mejor cauce posible del modelo. 

Al Igual q1..1e mudllas otras reformas. la que se puso en marcha en EE desde la 

década pasada, fue hecha primero por decr9to y luego se fue "bajando" a travé-s de los 

dilerenles nflleles de la admínistrración educaüva y de sus diferentes actores hasta ílfilg.ar a 

los maestros. En este proceso Pos srgnlficad05 de la pomrca, de sus concaptos y de la 

prádica no perman€1cen lnalterad0cs. E' contexto partiaJJar defina o redefine esos sfgnificados 

y por lanro el modo de operar ra política, de acuerdo con Buenfil, las poJUicas educativas 

globales se resignlf1cari cuando llegan a los sioos particulares de las practicas y agen•es 

educativos, asl: 

• ... los proragonJs tas re significan esla reforma (efe la Modem1.Za.ción educativa) de 
acuerdo con srJ.J posición en el sistema discursivo magisterial. los administrativos. 
funcionarios de la SEP la repmd1 .. 11::erJ, ra regrtiman y ta megnifican. Los sj11dicalistas 
del SNTE introducen matices suplomentándola. criticandola 'f llegando a 
deseslrucrurarta en ocasiones. Los siodicaristas de la CNTE Ja a11tagonizan. la 
fisuran, la 11 ieyan, la crmcan y fa dec:onstruyen. Los maestros frente a a grupo ra 
flsurari, la antagonízan, decoostruyen. ~a diseminan. ra amenazan y, paradójicamenfe. 
la reproducen.· (Cilacfo par Buenfil. 2ü00:80} 

El discurS<> poi itic.o de la iritegracl6n e:slfi planteando a los maesfros múltiples 

demandas. s n embargo. el que elJas pLJedan ser a no satiisrectias depende no sólo d'e su 

molivac::ión, dtsposición y volunfad. Las oondiciooes particulares en las que cada maeslro 

lrabaja presentan posibílídades y límites a su labo . El grado de efectividad de una politiica 

depende de muchos facior,es. pero finalmente quien la areniza es e~ maestro. Ce !al manera. 

es niOCesaño 1BStudlar las formas pa.-tiOJlareS rerl las que eJ maeSll'C SE!' enfrenUi a los nuevos 

r1e•os. conocer oómo esta bl\ndando atención ettucaliva a IGs alumnos que presentan aJgrJ.Jna 

discapacidad y cuál es e l ni:Yel de exigencia que e.sta poi ítica implica en su práctica docenle 

cotidiiana. 

Las reflexiones planteadas aquí seguramente "º agotan la complejidad deJ asunlo. 

sfn embargo, lnten,an dar cuenta del AmbHo polílico y eooJi"16mlco en eJ que la transf01TT1ación 

educativa Impulsada por- Ja polítiica áe la integración es~á i111serta. Más allá de fa legi timidad 

de muchos de los plainleamientos que dieron lugar a la ad'opció!l del modelo integrrad'or para 

Ja 1educaci6n especial es muy imporrtantB e l analisis de sus trasfondos. Esto e..s lmpor1aote 

sobre modo para no fi111car toda la responsab.ilidad de sus res1.1l1ados en sus actores mas 

w lnerables y para poder C()rilrlbulr de arguna m.anera a construir· un mej or sistema1 educativo • 
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CAPITUL02 

REFERENTES TEÓRICOS 

Este estudio se enfoca en el análisis d'el trabajo de enseñanz.a que cfesall'rolla un 

mees1ro de 1e:s:ouela primaria púb~ica dura nle la maJlzaci6n de ectividade~ expe.rimenfar.&s. 

Dada la multiplicidad da e amantas q u~ se hacen presenles en dicho trabajo h~ mrunido a 

una red articulada d'e planleamientos teóricos '/ conceptuales que permiien susterntar el 

analisis y la rnflexión que se hacen. Se parte de la iaea amtral de que ros maestros. al 

crabajar oon sus alumnos en temo a los contenrdos escolares, ponen en juego de1ermínadas 

pr,ac!ic-.as cte enseñanza. Es1as prac:Uca.s por su carácter y forrmación son históricas, soeiar&s 

y sjluadas y consticuyen 11.ma parte fundamental del trabajo docente. Esta cfeffnición parte de 

algunos desarrollos teóricos y conceptuales suslen tados en trabaros de irwes I igaci6n en el 

aura y a partir d'e los cuales se han anal~za.do las ooooiciones y prooesos impricados en el 

trabajo y ~a pradica docente. 

En este capUulo se presenlan las conctaptualizacíones en las que .se suslenra este 

estudio; E.n el primer apartado se define lo que es eJ trabajo, práctica y saberes docencss; en 

el segundo se desarrolla lo que se entiende como ¡praciicas de enser\anza y cuales S!On ros 

elementos gue las configuran: desp és se aborda lo gue implica para la enseñan2a la 

especifJc1dad de fos contenKfos de las ciencias naturales; en el cuarto apartado se presenla 

la defin.ci6n de lo que aq ui se 1en'lliende por actividades experimentales. cuál es su 

importancia y qué p.rácfica.s de gnsraflanza Pian sido derectadas relacionadas con ellas. 

2. 1. r rabiljo y pmctica docente. 

El trabajo docente entendido como ~a actividad social propia de los maesrros ha sldo 

analizada desde diferentes ángulos y se ha puesto en ciaro que son mülhples los elemeri1os 

a hmer en cuenta para aproximarse a su amilfsis y corrwre11si6n. El pnlmero de ellos. al cual 

ilebO hacer referencia. esquera rabor del maestro, cmno runción públJca y de servíoio, tiene 

lugar dentro de una inslitución; Is escueia. Esla úJlima lierne características comunes a otras 

instituciones pubUcas. sin emba go. Uene también sus dinamicas y rasgos propios que 

prnveen un marco complejo a la acción del dooonte. 

La escuela es runa origanizaolón no soJamenle pedagógica. sino también 

adminlslrat1va y laboral (Ezperela. en p rensa). Esfa primera consideración es muy importarde 
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ya que impJica tambl~n una tfefinrcióo d'el nn.Giestro no sólo como profesional sino ramb1én 

oomo asalariado cuya actuacíóíl es condicionada por tres djstintas racionafidades~ la 

psd'agógica, la adminlsltatlva y la labocal. La primera generalmente e-slá subordinada por las 

otras dos. a decir de Ezpeleta: ·En fa historia de las sistemas educathlOS de la región. las 

controtes m¿§;s definidos .sobre eJ trabajo docenle se han asentado en las dimensiones 

administr&tiva y laboral y por ello és.las se erigieron en conlenckm y ti'mits de la dlmel'lsión 

profesionaJ"(en prensa: Q). 

Er trabajo del maestro está inmerso en Lm enlramado de re1aciones inslifuclonares 

rigidas y burncraticas, en las que ímpera una estructura de autoridad y 'orna de decisiones 

jerarrquicss en ta que la mayo.ria de las vaoes eJ docente tleno poca injerencia. ªEltrabBjo del 

maestro se realtza (}rmlro cte un esp¿rcfo sori.a~ espevlfico: ta instttución €srofar ... en una 

realidad instítucionaJ preeK1stente, dlnamica y compleja. que establece fmmas de mlad6n 

social, concepc1orJes educativas y 1erarqwzacianes especificas del trabajo clocenle ·· 

(RockvtelJ y Mercado, 11990: 63). Esla condición genera una serie de limi,es y posibijidad0s 

para su actuación en @J aula. 

La escuela opera oon 1ma organización oontradlcfoña ya que. poir un lado, tiene una 

lógica 'I dinámica Interna y, por otro lado, esté dellmilada y restringida por e l sistema 

educatiivo del que forma parte. De este modo. la escuela se 001"1vlert.e en un elemento que 

media entre las influencias externas del conjunlo del slslemtJ escolar y el maestro. l..a5 

influencias externas se fusionan oon las dinámicas propias de la escuela, asl. ésta articula 

procesos <Sooalés, ct1llurales. palitiros, pmfesionales, laborales, e.te. IEn su conjunto ast.os 

procesos conforman las condiciont'1s mafen·altJJs áe lmbajo del maeslro. las cuales enmarcan, 

oonslrí en y posibilitan su práctica cotidiana. 

"las condicio11es maleriales deil lrabaJo decenta san de diverso tipo, lricluyen los 
recursos fí.sioos, las condiciones laoorale5, la argani~ci6n escolar del espacio y del 
tiampo y las pnorrdades éle LrabaJO c¡¡ue resuman de la negociación cotidiana entre 
maestros. alumnos autoridades y padms." (Rockwell y Mercado. 1990; 67). 

La comprensión de Wa práctica docel'lle en el aula requiere e111tonces conac0r y 

.ana~izar dichas condiciones así como la forma concreta en que éstas limitan. posibifilan o 

ennqueoen el tratHijo que se realrza. sólo asi d1cha práctica cobra sentido. Aguílar (1995). 

muestra cómo ros docentes realizan un sinfín de tareas. Muc:tias de ellas se r-elacionan de 

manera dírecta con la enseñanza. pem muchas otras no. Aparentemente son irrelevantes 

pero resurtan indispensables para dar sostén a la exislenaia matenal y socia de la escuela. A 

estas últimas. Aguilair le.s lrama actividades exiraenseffanza y su reconocim.lento ha sido muy 
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lmportant0 porque permite ielenbñcar la influencia de las reorndkiones materiales de la 1e.sct1ela 

en el trabajo der maestrio1 y. a su vez. :su aontribucién en la definición de ias mismas. 

En mi frabaja. la 1descripcl6n de las condiciones concretas de ·trabajo de~ maesmro 

observado y el anáJísiis; sobre Ira integración 1como poJitiea en EE pretenden dar et1enta ds los 

marcos (ubicados a diferentes esea~as} en que la tabor especifica de 1este dooel!'lle ·uene 
lugar. Durante el análisis de los dalos fue, lmportanle Lenerr en cuenla dichas condiciones que 

a veces no son tan evrdenU3s pero que .se haoen prese.nies en el aula. Por citar un eJempro. 
este maeslrO oon dobfe plaza. por la ma~ana atiende aJ grupo de cuano grade en donde hay 

run alumno oiego y. por la tarde. es subd rector de otra esouefa primaria ubicada a media 

hora de su primer centro de trabajo. las exigencias que le planee a cada centro requreren de 

su propfa1 cuota de esfuerzo, ten sienes y preocupaciones. muchas de ellas refacicnadas 

d'irectamenle con la enseñaniza y muchas otras con diferentes ¡¡iSpectos de su rranajo. 

Er rsconodmferito de las condiciones malsriales deJ it:rabajo docente es muy 

impoMante gues permite oomprenaar ros oontextos lan coruradJctorios en los que se 

desenvuelve. De especial importancia es la tensJón erirre lo lnsU/ucional' y lo focal (Eddy, 

1993). Lo institucional le impooe un maroo normativo que flja stis limiles y posibfJidades de 

acción. se expresa por ejempro en las acUvidades ex:tr-aensenanza. Estas " •• . tienen su origen 

en f8 labor educativa fnstitu.dona/Jzada. _ _ El sistema edvcat1"vo hs inCD!pOra<lo, en' diilerSios 

reglamenlos. fas aclivldades exoaenseñanza como una obfigación tm el desempeño óeJ 

maestro"'. CA91JJilar, 1995: 123). Lo local está asociado a la folil11a partlc:olar en que se 

desenvuelve la práctica aolicfüma, por la1 intersección de los. múmples factores que irnciden 

en la vida escolar. incíuyendo por supt1esto las caracieñsticas y trayector~a personal del 

maesiro y las paniculares r1elaciotíes: que estab1Jece con las difen:~r"lt.es actores lmpEcados en1 

la1 escuela. 

la tensión entre lo instltuciooal y lo local se expresa en ova ,contradicción preserrrte en 

e~ lrabajo docente: e11 oontrol y fa autonomla. El primero hace referencia a una vigilanda 

explicita o implícita de· fa lat>or deJ maestro desde dlfe-:renres instancias y adores 
(autoridades. pai:il'les de ramma. alumnos. colegas, ere.) y fOt11a como crjtsfio hmdamental el 

cumplimlento de fas reglas lambién exp3ícitas e implíciras de la racfonalldad .admrnrs1ratlva, 

labora~ y social de la escllJela. La segunda hace referencia a las posibíJidades, que los 

1 Si:,g.lií"I Frigttio ( l 99 mJ~ '" .•• la rmtrtucMrt nmifa a kJ mtable.cirio. lo regJadó. lo qrlr apnrr!i::e oomo .rtorma a.nr.eo 
Jos HC/arcr qrH' pl!l'~L'lf~r:n U c/f(J, vfzr-CU/a/UJO, re.tmlelfdo, .tJdmrrfiSITQ.n.fla flrl.tCUJIJt!S .I' proCf!SO.S nel6'9.g~lfn6.' 
:srJt:f1PÍt,<Jt, caJ1trrnf,:s. L"CONOtrtk'.tJ.J' )' psiqJtk.o:J' m (p. J J ). 

:S4 



intersticios inslih.icionales2 br~ndan aJ maestro para d'aterminar cierta parte de su quehacer: 

·La autonomía 'mp/iCl1 qiie el maestro dentro df)~ aulB puede del.ermlnar, en cierta medida, su 

quehacer cotfdiano, dentro del ámbito sufero a su pmpla ,ooncfsne-ia y los JimJtes da®s por l;;J 

nsgociaciim con fos mismos a·lumnos" (Rockwell y Mercado, 1990: 67 ). 

La forma concreta como el maestro resueJve la tensfOn entre ~o lnslitucional y fo loca 1 

y enlre e~ c.onb-d.I y la autonomía es en parte lo que explica la gran diversidad de pré.ctica.s 

existentes entre distintos maestms e ~nduso en un mismo maestro. E1 concepto de 

.autonomla rsfativa de Moore (1990). es especialmente ütll ell"! este trabajo al constituirse 

como llJn espacio 81'1'1 el que er lillaeSffO toma declS.IOl'leS propias, SS IUn espa.cio de 

conslrucc:ión de nuevos saberes y practicas, es en f!Jl, un espacio, para ta Innovación. De 

acuerdo con R.ockweH y Mercado es en e!.! ámbito de la enseñanza donde es mayor ese 

margen: "los maestn:is tlenen de hecho un amplio margen de decisión respecto a su tarea 

básica en el aula, fa ensetJanza, son ellos quienes seJecclonan los recurso.s perJagógloos, 

contimían ~le.as consolidadas e inician formas nuevas de ensenar" ( 1 986; 56 J. 

En el caso del maeslro de este esh.rdlo, el margen de autonomía específicamente 

relacionado al trabajo con el alumno ciego paree.e ser muy ampllo. SI bien hay disposiciones' 

orien taciones y reromendadones4 ofioales, :sobre eómo proceder en la atención educativa 

de los alumnos con dJscapacldad. muchas de ellas no habhm Ilegal/Jo al maestro. E~ 

intersticio institucional en esla materia es a(Jn bastarde grande. Será interesante analizgr 

cómo el mae:sh·o hace uso de su margen de atJtonornia para afrontar estas demandas qua 

son relativamente nuevas para él. 

~ f rlgéiio. H~9 I p1~al.Cil que toda aoC1113 dc10. csp.i!c ias. di: d1:1elsi6n ,¡¡bícrtos. Eso ~r11ct~sfü:ai pC'rmfre 
s111mfrán~e11rt 1.11; utargan Ja cnraJivMnd y liberta_d e1r fa itHr:rpn'f.rtr.:ión )' ~m ~fHJC/() 1ro oonmolabk i!lr ferJdiJJr 
t4• rli~lto 1'1f4tS1!'.tf (p. 17) 
J Por ·tjempro. en i:I docume_afo Norl1tfll d~ J,uurpc,dit. Ref1uuipcló11. Acredit1U:W1' y Cmrflt;m;ü!m pura 
[~,r•f:J115 Prln~rias Ofir:iaJa JI Particulare!i fricaqxmJdas nl Srslt:ma Eúu<:atrl'f.1 Nm;itrnal (SEP. 2002-2003 ). s:e 
1ocluycn Jas annms ~ lns csc11Clll quo inr.esrcn alumnas coa NEE ooa o sia disc¡¡pi1.dd~. Den.ro dC' i:sw si: 
es1~Yli11 que e-l m1enro., jun1'o ,ooa pcrw:oaJ c:k educación i:sp~IOIA y los padlr:.s o 1ut:arcs licncn qw: cl."JbM:ir una 
Pra:pu~tll CWTimlar Adaptada ª p1nlr di: bu ron~m y Me-esWl:!.dc!I c-sp«ifJco.s del rui'io. dccec:r.ad~ mcdi;;inlr 
um evaluación ¡ps1eopcrl:ag,ógicm. En 1d mbajo 4k Gimpo no cnconm cVJdeneiM: de que e:slll. disposjc-íó:n 
iastitucioml fuer¡¡ Hcwd11 a i:abo. Sin embargo, como se VC'ri m los r;ap[Lulos J. y 4 e~ llrn.b.njo de e~t'l:uw1 de 
este: nu~trn ~ bilSi. m c:l c_oJJoc:in:ütnto el.e las lirnitnc:io11.C51 y posi.btLidades de su atumno. 
~ OrLC11W:loncs y rccom:mdll.'CioaC'51 pua tr.aboja:r oon mlwnnos qLIC' prc:si:mtm 'NE:E y disciip:u~icbd fanma pone· de 
Uñ c11iHO d~ PRONA'P llamado Curso iNi1cÍOBil] de lnli:griKiÓñ Edüal~\rl (SEP, 20003). Ea llTlilC'Slirti, cm el periodo 
de obKrvaa;Íón, oo c;onocfa ni ha.bf.a tonudo dtc:ho cur5o. Ceros cna..O!riaJcs cditf1dos pm l~ SEP 1011. el 1C:11d.lo!j;O de· 
mi!.Lcrialc:t. d~ !:lpoyo 111 1111 in1r:gril_croa cdnc_a.1i'-a (slf) y 1.11W1 C01J1>il1Kioo ~ ¡¡nicYlos de Arnni. ti'culado M~JDr..13. 
ron .ttrefifNiddad ) ' PJ~Jtdade3 ~Jrca#vru opt:eial~J (SEP. l 997ib). 
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Los usos que cacfla maeslro hace de :su margen de autonomía dependen de 

diferentes fec,ores. Pero quizá uno de ros mas Importantes es su particularidad ooma 
trabajador. COfll"IO ¡profesional y como persona_ Siendo él mismo su principal instlumeri\o da 

trabajo. sus carac:terrstlcacs personales (interectuares, sociales. afeciilvas), sus saberes 'f 

concepciones .se ponen en Juego dlfa a d ra al IOlnar de-cisiones y al entntnrars.e tamo a i1as 

6iluacioines ooriod das y anticipadas corno a I~ inédjlas y problemáticas. 

El hecho de que seai cl propio maes~o su principal inslrumento de trallajo hace q¡ue ai 

veces su profesión llegue a tener un costo ¡personal muy arto, ,espeolalmeme en et plano1 

afectivo1 (Conell , 1985). En el caso que anal izo. tiay suficienees indicios para1 infeiir que el 

nivel de aompramiso del ma.estro con su gll'Upo es elevado. tanto 1fm eJ sentido profet;fona~ 

oomo en el emotivo. Este compromiso se him evidente con el alumno ciego. sin embargo. 

parece ser una caracieris lica general de este maesfro. al grado que ha egado a tener 

problemas de sarud relacionados con las cargas emotJvas que imprican su trabajo. 

Uno de ros factores que rnHuyen en el n ivel de compromJsc. de4 maeslto oor1 s_u 

trabajo es to que Lortie (1975)1, define como los incentivos de la carrero docentfJ. En MexiCQ. 

a partir del Acuerdo Nacional para ~a Modernización Educaliva (SEP. 1992). se fmplemenf6 

hi1 Carrera Magisterial como medio para incremenrar el salario de· ros profesore.s 'I esfablecer 

un sistema escararonario hoirizootal basado en lai evaluación de seis diferentes 'factores-5• Sin 

filnbargo. mas aHá de ser una fuente de esllmuJo para mejorar el trabajo docente, ha 

representado una fuell'lte de tensión y carga extra efe u-abajo que se agrega a ras ya ,de por si 

dific:iles condrc:iones, materiales de ra labor magisterial. Por otro lado, fa ac•ual poMtica 

nacionaJ pliira promover una cultura de evaluación educativa seguramente va a irnpllcar Uf!! 

incremento muy significativo en ~a tensión a la que se somete a ros docentes. Lortie (1975). 

p lantea que frecuernemeinte la ~uente mas rica de gratificación es, la pslcol6gica . 

ºEs de, gran importancia para los maeslros sentir que s11.Js arumnos los han 
comprendido, sus recompensas fundamen~alment,e 1esfán ligadas a 1pta 
percspcl6n . •.. Por tanto es de esperarse qtJJe muchas de las. rnoU'vaciooes del trabajo 
del maestro se centren en el dese.mpeno da las tareas diarias: la enseñanza real oon 
los estudiantes.· (pp. 46 y 49) 

De modo similar, Moore ( 1990), plantea q1Je fa principal íu:ente de satlsfaociOn para 

los maeslrOS esté eslredlalinente vJnculada cal ros al1Jmnos. En el caso Qlfe aqui se analiza. 

fa carrera magislerfa~ 1esh.rvo1 presente como es1rmuJo ecornómk:o. E1 maestro. ademAs de sus 

' Arui¡Dr:d:i.d, gr:ido ~r;i!démii;g,, preparación profcsiooial, ile'1.1~~~ióT1 y s1..1per3a=:lón prof~iamll. rkscmpeña 
prnfr:siio m1.I y nprovc:i:-hnmierno esicol:Lr. 
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fuerles cargas de trabajo en ambas escJJJelas, estaba impartiendo un curso eslatar6 que re 

valdria un cierto número de puntos en su evaluación para p romoverse de nivel. Pero1 en la 

observación d ir1eota de su traba o y por Jo que él ~legó a ma nlfestar. eJ trabajo y los logros con 

sus alumnos; especlalmente del que no ve, son una ruente intensa d~ graüfteaoi6n 

profesional y efectiva. Sera interesan~e \iler ,el pa~I que· Juega 1este factor en la defln~cJ6n de 

ras prácHcas de enseñanza y qué senüdo especifico adopta en la inferacdón con un aJumno 

ci11go. 

La ronslderac:l6n ere ras condiciones mameriales de !rabajo es hmdamenta~ en el 

análisjs que aqu~ se pretende. Es importante determinar, especificamerne en er caso que .se 

estudia. cómo son dí chas condlc orie.s y sus pattlcularidedes relacionadas con ra nueva 

demanda planteada al maestro cte promover la integración socia~ y educaUva de un afurnno 

ciego. La misma presencia de 1.m sujeto con d iscapac_idad agrega un e remen to reJatlvamenle 

inédito a las oon.dfaones de trabajo de reste maestro. 

E~ trabajo de ~os nru::ies,ros se desarroll'a en ta oolidíaneldael de fa esa.ieJa y del a~Ja 

_ como una practica ooncreta, es decir~ es reafjzado por su je los partlcurares, en lugares 

específiioos, ante· situaciones especificas y en Interacciones complejas con otros sujetos 

1ambJén ¡pa rtlculares. As~. la práctica docente " ... tFene un sustento sn determinados sujetos 

q(.19 p<;nen en Juego sus propios saberes e mteriese.s. sr;/etos particulares cuya hislori8 

personal y pmfesfonal se enlaza con Ja historia saciar (RockweH y Mercado, 1990: 66}. Estas 

practicas soo producfo de una oonslrucoión histórica y social. se COllc:retizan en ~ aura y 

adoptan unos sentidos especmcos en fiuncí6n de las co.ndi'.ciones mate,iales 1en las que 

tienen rugar. 

Asr bien, uno de los efementos que oonfiguran ra práctica del maes~ro está constituido 

por sus condiciones materiales de frabajo. Otro eremento fundamental es el d'e sus saberes 

docentes, Ruth Mercado ha dedicado una buena parte de sus 1esfüerzos de inve-Stlgadó.n a 

este tema (IR10CkweH y. Mf!lrcado. 1986, v 11990, Mercado 1991 ~ 2002b). A oontinuacfón 

presento fres aspectos de los saberes docentes que han sido amplJamenf& desanrollados.: 

primero. su oonceplualizaoión; segumla1, su apropiación y desarrollo: y remero, :su carácter 

hislótioo1 y social. En relación al primer aspecto, el ooncep'o de saberes docentes !hace 

rererencia a la diversidad de conoc mfentos. qll.le sustentan Ja practica oolidlana del maestro 

en e~ contexto de la escuela y del aula: 
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·La resolución cotidiana de qué ensef'lar 'I oomo hacerlo supone no sólo r:a 
repwaucción, sino la integración y ganeraclón de conocimiento porr parte de quienes 
ejercen ese lirabajo. Se· trata de un conocjmiento no formulado, no sistematizado, ni 
explicitado oomo tal, pero no IX)íi ello ausenle.... requiere lai rncorporací6n efe 
conocimientos de mLJy diverso origen, apropiado por tos suJetos que fo ejercen: 
Implica el énsayo y construcción de soluciones a los pro~emss q 1Je el 'rabajo mismo 
plantea en la;s condiciones especificas en que se presentan." (Aockwefl y Mercado, 
1990: 68) 

Oesde la perspectiva de RockWerl y Mercado, los saberes docenles imprcan no s0Jo 

conrenfdos y 'eoría pedagógica, " . .. sino también de una CBntida<J de elementos más suliles e 

tmpllcitos en e.se punto donde se croza fo afectivo y fa social con el trabajo inleJecluar ( l 990'. 

6BJ. Merc:adc (1991}, en uno de sus es.Ludtas analiza los sabaras rel~tivos a fa organización 

del trabajo del grupo, cómo involucrar a ~as niños en la aciivJdad, cómo acepta r lBS 

intervenciones de ros niños. cómo pfOl'nover el trabajo individu:aJ y como S4Jsfener la 

ronlinuidadl de este traba10 

En otro estudro más recienfe de la misma éJutora se hace 1,1n en~lis.ls: más 

porme.nor1U1do de ros saberes impJicados en e l quehacer del maestro (Mercado, 2002). Entre 

otros destacan saberes como: las posibil idades de los alumnos para raall:i!:ar ta~ 

especifli;as como la lectura o la escritura de textos propios y oómo lograr que estos 

desarrollen esas 1areas; la búsqueoa, uso y oombinaa6n de apoyos pertinentes para ra 

ens.enanza taJes como los Libros de Texto y maferiaJes da consu lta: la pSaneación o 

anticipación de la enseflanui; y la adaptación y ajuste C!le las ¡propueslas de los rfüros de 

texto a1 las necesidades y posibrhd1ades percíbtdas en los ni~o.s. De especial trascendencia en 

e l trabajo de esta autora son los saberes que e l docente desanrolla y pone en juego sobre los 

alumnos: sus caractet islícas personares y sus rotmas de trabajar; cómo promover su interés 

y particlpacion; cómo trabajar simul1imeamente con el grupo y de manera índfvidual: o6mo 

involucrarlo.s en el lrabajo con los contenidos; cómo apoyar a quienes :se retrasan. 

La intrincada relación entre el saber y 'ª práciica hace que eJ desarrollo teórico y 

empínco sobre saberes docentes sea de 1especiaJ importalilcfa para mi trabaj o. No está 

dentro de mis objetlivos malí.zar un análisis detallada de los saber1eS que el maes1t'O porne en 

juego en sus prácticas de· enseñanza durante las adividsdes expeñmentales. Sin embargo • 

.sera ineJudible reflexionar a ra ILJZ. de las d'atos. sobre los saberes que se implican en una 

situación rnlativamenle Inédita, donde el dooonta se snFrenta al refo de enseriar Ciencias 

Naturares a un alumno ciego 1inlegrado en urn grupo regular. 
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Eri relacló al segundo aspecto, la .apropiación y desarrollo de los saberes ocurre a 
través de su experiencia 'I práctica profesional. Desde ra perspectiva de Rockwelr y Mercado 

( 1 986 ). el conocimiento que poseen loo maestros en rel'1 clón con su rra !>ajo se construye en 

gran medid;i colidianamenre en cada escuela. Argunos se transmrlen de modo explicfto enu-e 

e l 9rert1io. otros en el oe1islamiento1 de la práctica 'frente al grupo, pero siempre éS. un p roceso 

de oon:slruocrón activa del saber que requJere el trabajo. No es una reproduc:ciótl pasiva de la 

rormaci6n profesJcnal o de las normas ofjclares sino un proceso continuo, seJectlvo e lnduso 

innovador. Así pues, el maestro se apropia de su oficio fundamen1almenLe 1en eJ desarrolfo de 
1 

su práctica: 

u __ _ ros maesrros se apropian de los ~aberes n~essrios par'a la enscfürnz~ durante su 
lrabaJo en el aura1 en interacción c:on ros nitios y oon los materiales oon1culares. con 
lo.s coregas, con ros padres y con roda noticia o i111Formación que les ~lega desde la 
escuela y fuera de elfa relacionada oan la enseiianza. Dicha as;i oplac1ón se funda de 
manera importante en la reflexividacll que la enseñanza misma rmpone a los maeslms 
(Rockwell y Mercado. 19a6; Mercado. 1991 ). • (Citada en~ Mercado, 2002: 14 ). 

Para mi trabajo es import:;inre· destQctJI" (JI.JO el maestro no sólo se apropia de os 

saberes necesarios para su labor, sino que lamblén los construye· y reelabora: "én el prooeso 

tis apropiarse de ese particrAar conocimlenta los maestros generan nuevos saberes a {a vez 

que ~ntegran o rechaz~n propuestas pedag6gfcas provenientes df!l distintas épocas y ámbitos 

SO{;iales" (Mercado. 2002~14}. T~lavera (1992) también hace referencia a este proooso de 

cons1 riUcción. 

La oonslrucción de nuevos saberes docarntes es parte constitutiva del u·abajo de' 

maestro. en parte debido a la existencia de l!fl espacio o zona inderemúnada ae la práctica 

(Schon, 1992). En este espacio que presenta silt1adones. Inéditas. no previstas, 

impredecibles, {Jackson, 19&6) y rortuítas (Eríckson, 1982) es que se prnducen variaciones 

en la précUca que posibilitan ra generación de nuevos saberes. Esta reflexión e-s fundamental 

en mi anali.sis, dado que precisamenle la incfusión de un niño q1.1e prese11ta ceguera en un 

grupo regu,ar. da una aonformación parlicurar a dicha zona. En esla área indeterminada de 

la prá.ctica seguramenle se pr'4:!1sentaran retos, sjluacrones. ·mprevistos. ere. Será interesanfe 

ver cómo el maeslm, por un lado. resuelve esto a parrtir de su conocimiento tácito (IElbaz, 

1981) y. por otro. cómo su abordaje puede ser fluente de generación de nuevos saberes. 

El tercer aspecto que sobra ros saberes docentes se tra desarrollado es su 

oonf ormación histórica 'I social; 
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Los sab0res sociales Integrados a la practica no sólo remiren aJ am bíto de la 
experiencia individual, sino que tambié111 se oonstifuyen eri producto colectlvo, social . 
En la resoJucíón del quehacer docenle ooUClllano, los maestrns irncorporan 
experiencias y s.aber~s de origen h lstónlco diverso, es decir, en ellos se expresa llíla 
acumulación histórica. maliz.ada dosde luego por caraderísticas parOcujares dt:11 Jos 
sujetos de las escuelas que enmarcan lá práciica docente colidrana,'' (Rookv.·e[I y 
l\tetcado. 1986: 69} 

La historicidad es una característica inherente a lodo proceso socaal, eri el caso qiue 

nos oc1Upa implica que el trabajo docente se oonstruye y raconstruye. cama pmfosl6n 

genérica o gremlal y como acliYidad de sujetos partictdares. Mercado (2002h}, ha realizado 

análisis que mue-Slran que los conocimi€tntos cf~ ros maestros son dlal6gicos, históricos y 

socialmente oonstruidos. EJ trabajo dloce.nre es comparable con un oficio artesanal que cada 

maestro construye a través de su hJstcr1a personal y como miembro de una rea de relaciones 

sociales. En su quehaoor cctld1ano c.onstrtJye y tecons1ruye su banco dt:J /rob.ajo (Unhart, 

1979}. asi. este quehacer se integra por un ,conjunlo de prácticas sedimentadas q1Ue Hene~ 

un sentido y una razón de ser. En su quehacer se combjnan pracfil::;as que Meen presentes 

díferentes huollas, lanto de su e<periencia personal como colectiva, con praciicas que se van 

construyendo ante las aemandas de la cambiante reafidad. 

El rnasstro esU. en et oenlrO de múltiples re laciones de diverso orden (académicas, 

pedagógicas. afecUvas, profesionares) y oon diferentes adores sociales (alumnos, padres de 

familia. autoridades locales y exfsmas, otros pmfesjonales). La1 lrayec'oria personal del 

maestro se entre-cruza con las lrayectoiri.as de esos otros acfote:S, por ro que su práclica gsfá 

en oonti11ua reoonslrucci6111 a partir del inter-:juego entre las condrcione-s más o menos 

permanantas dg, su lrab.aJO y las situ.;iciones inédl tas q 1.1e con mayor o menar 'frecuencia van 

leníendo lugar (Sandoval, 2000). 

Basándome en el lexto de Linhairt (1979J dejo abiertas dos, pregunfas ¿cómo e-s~e 

maestro afirol'Ua Ja tarea de m•ia11rar a su alumno ciego desde su banoo de trabajo? Y ¿cómo 

es le banco es adapfado. modificado o reronslruido a paitir de la ntieva sltuaol6n? 

Lo ~ue se conoce, tanto sobre las oondiclones materiales de trabajo de~ maesfro 

aomo sobre la apropiación y desarrollo de ras saberes docentes perml ten entender ¡por qué 

en la rearjdad enoonmramos una ,gran heterogelileldad de practicas e-ntre éJsfü1tos maestros. 

Permit>Ci también &nlen~er que la prácmica de u,, sólo mae:suo es e:xlremadamenfe compJej a. 

rica y variada. 



Las pracbi:;;as de enseñanza forman una parte de lo que implica el rr.abajo docente. 

Considero en este estudia que las prácticas de enseñanza refieren a esa parte del quehacer 

d&J maestro realizado gensiralmente {aunque no de modo exdusivoJ denlm deJ salón de 

clases y que ellas estan especJflcamente onenLadas a abordar 1..m tema o confenido con sus 

alumnos. Se distinguen as r de las acUvJdades extraenserlanza definidas por Aguila r (1995). 

Las práclica5 de enseñan~ tienen existencia material en la aotidjanidad del aula, por 

lanto, son siruadas y llevadas a cabo po¡ sujetos particulares (Hellet, 1977). El maestro lleva 

a cabo la enseñanza impfü:ando sus emociones. afectos. supuestos, fdeas, expectativas . 

.apmudes, acUtuc:les. ooncepcrones. exp@riienclas rabornles y personafes significadas y 

sedime11Cadas. También la Ueva a cabo en un espacio y tiempo espedficos en los que se 

concretizan unas condiciones mat~riales de mrabajo lambién espedfJcas. Tomar en cuenta la 

sing·utarid~d del aocente y de su contexto de trabajo permite oompmnder ras formas también 

singulares: en que se desarrolrari ras prac::tícas de ensefianza y por tanto las variaciones qua 

presentan (Jiménez. 1999). 

Por otro lado. las prácticas de e11sef"ianza son producto de la oonsffl'uoción corectiva 

de varias ge-neraciooes. de maestrros. por' eso se definen como hjsfóricas y socia les. Esta 

definlcíón permite comprender formas comunes o similares de ensef'ianza entre diferente5 

m<Jestras en diíe rentas escuetas, mismas q !Je han probado ser útiles y han sido 

sedimen1adas en la ooncíencla eoJectrva del magisterio. La construcción de las prácticas de 

enseñanza impliCéln por tanto m:iroc:esos singulares y cofectivos. desarrollados en riempos 

es.pecificos 'f de largo aliento. y que se reallzan en espacios definidos, las su tas, que son 

también singulares per-o que comparten algunos rasgos generales. 

En la oonstrucdón y desarrollo de las ¡prácticas de ensea'\anza intervien0n múltiples 

factores. Aquí s6ki destacilm.~ algunos que son fundamentares en mi trabajo. Si bíen dicho 

proceso ae construcción y desarroJlo es definido como Ffrst6rlco y colectivo. el papeJ del 

maesbu como sujeto particu lar e-s muy importan~e . Las demandas coUdianas que el traba10 

cotidiano le· impone IJeva al docenrre no sáJo a ulilizar las practicas QUI} como g remjo se lhan 

construido, frecuentemente pueden llevaJ1e a probar y desarro"ar rormas de trabajo 

innovadoras. Es la consideración es importante parque el reto de trabajar con un a luml'\O 

ciega puede constituirse como una COñdición en fa que el maestro, por un tado, lenga que 
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hacer uso de todos los rea.irsos q1Je ra lradición d'ooenle te brinda y, por otro, tenga que 

echar mano de su crea,ivided para C:..(.!nsbl.l hr tiuevas formas de trabajo. 

Hay olro aspecto que inffuye en la construcción 'I desarrollo de las prá.cticas de 

ensei"lanza. Es aquetlo que Jackson (1986) reírerie como propiedades del contexto del aula : 

•a multfdf mens.ionalidad. ya q U8 sn alla oourra111 una gran cantidad de aoonlecimienlos y la 

realización de distintas la r-eas; la slmuJ/aneidad. pues suceden mu chas cosas a l mismo 

tiempo; ta inmediatez. rererida la ritmo mpfdo de las experiencias en las auras; y la 

imprewsibmdsd. que ª'ude a que en el aul~ ocurren e\lentos n.o previstos. Eslc;is 

caracterísllcas comt111es de las aulas han sido una condjción ante lai que los maesuros han 

ten ido que construir practicas para sobrevivir en su lrabajo cotidiano. algunas ele el las mas o 

menos generalizadas y seclimenladas y otras rnás locales y singu,ares. 

Me lnreresa ahora destacar la úHfrna de las propiedades del corue.:do der aula 

descri1a por Jackson. La imprevisrbil'dad también ha sido referida por Erickson {1982), 

aunque centrada específicamente eri la leccfón. Segün este a1Utor. las leccronas son 

ocasiones sociaJes caracterizad;.~ nor ~o fortuito: 

"En h~rminos de la etrmografía del habla. Jas lecciones estl1n a la mitad deJ camino en 
e l oontinum de lo altamente rituaJi.zado, los sucesos del habla 1oomo forrnuras. en las 
que todos los intervalos runcionales y sus contenidos formales se espeeifilcan de 
ari1emario, y los sucesos. del habla altamente esponmárnms. en ~os que ni los 
rntervalos sucesivos, n~ su contenld'o se especifican con anterioridad." (Erickson. 
1962: 334) 

Lo fortuito es una parte inherente de lo que sucede en el auJa y está estrechamenlG: 

asociada a lo previsto. E:sra dobJe c.aracrel1:s1Jc:..a hace que las practicas de enseñanza se 

muevan entre acaones anücipada:s o p laneadas y acciones improvisadas. La improvisación 

es una categoria que retomo de Etídt:son ~ 

"Los participantes en ~a clase pueden beneficiarse de las normas culturares comunes 
de interpretación y ac;tuación que ayudan a definir los puntos de1 la esb'Uctura, y 
~ambjén pueden estar abjeltos a las Circunstancias unscas de~ suceso fortuito. Esta 
C(lmbln,acl6n de lo local y lo no local en ta organJzación d'e ta actuación es lo que 
p11rmite a la ~eoción realizarse C:Offil01 ~mp~ovlsaciÓll. n ( 1 982: 33 7) 

Desde e l punto ele vista de Erick.son. mismo que comparto. la improvisación pennile 

la Innovación. Con ésla, maestros y alumnos pueden abrir espacios para ~a oonstrucolón de 

nuevas practicas al adaptarse a1 las aircunslancias fortuitas del momento y a vscas 

descubren nuevas posibíJidade.s para e l aprendizaje y la vida· social. En mi trabajo esta 
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categoría perm ile idenbfic.ar una ea racterf s ti ca de las practicas de e-11señanza oo sólo 

necesaria sino en muchos caso tamb én positiva. 

La oonftguración de las practicas de ensen anza depende en bue11a medida tanta da 

las condiciones mateñafes en que se desarroJlan como de· fos saberes del docenre. sin 

em bargo, para los fines de este lrabajo, es necesario de.stacar el papel de OITOS dos 

elementos más. BaSoándorne en el es.quema de Brousseau sobre la telaclón dld.&ctlca ple-11so 

que s.1.1 configuración depende por la menos de las siguientes elementos: el docente con sus 

s.aberes, la lnf1uern:ia de los a lumnos y el 100.nrenid'o especmoo a abordar. En el apartado 

anterior yai se ha hecho referencia aJ pnmer eremenlo, por lo qu~ a continuación se aborda al 

papel que juegan los otiros dos. 

E l papel de los alumnos en la conformaciórn de tas prácticas de 1enseflanza puede 

analizarse desde dos aproximaciones no eX"cluyentes. La primera surge pensando en 1el 

maestro. Anteriormente. a~ abordar el tema de los saberes doctmtes. ya se hizo referencia a 

la oen'll'alidad dei alumno en la construcción y desarrollo de éstos. Mercado (2002b) desc:obe 

~a cornstn.rcción social que se h~cc de las clases entre maestros y alumnos y encuernlra que 

éstos están presentes en todas ras decisiones que ~os maestros loman antes y durante ra 
enseñanza. Desde la perspectiva, de Mercado u... la ensetlanza 19'S r:Jin"gida por el maestro. 

piuo 18 influencia de ros alumnos s.er6 decisiva para muchél's de las acciones que aquel 

emprenda ¡j/ enserlar." (2002b: 93)1 

Luna (1997). desarrolla el concepto de axpediente no escrito para hacflr referencia al 

conocimíento qll.!e el maeslro construye en el aura sobre sus alumnos y destaca su 

importancia en la definición de su quehacer: 

".... En ;elra los maeslros conocen el desempe1 o de los niños a través de 
informaciones específicas sobre sus posibílidades y ~rmites en cada llarea propue:>La; 
sus preferencias o rechazos en tomo a lo que fes in teresa o les aburre. sobre 10 que 
esl~iil dispuestos a hacer o no .... (Este conocimiento) esta en la base de u.na cantidad 
de decisiones y fortnas ele organiZGr el lrabajo de los niños .... consmuye un 
if1J<pooi<:ml@ no escrito de cada vno ••. • f Luna, 1997: 13 y 14) 

Además, Luna señara que el expedienle que el maestro conronna sobr1e sus alumrJOS 

es oonlextuado, hlslónioo. cambiante y vivo. Es un expediente pem11anentemenfe actualizado 

y consutrado por el maesrro p1.1es contjeJ'le conooimjenro relativo tanto a las dificultades como 

a las necesidades de caaa rii.l\o, dependientes de· sus características personales asi como de 

las cond cionos por 'ªs que cada uno va pasando. En función de estas dificultades 'i 



necesrdades. el docen te 011ganiza y oríenta su trabajo. El concepto de exp~1e11te cotldla110 

es util en la medida q e me permite preguntar sobre e4 oonocim ento relatlvo al er1.1mno ciego 

que eJ mae:stro observado pone en juego al ~rabajar las actividades expenme;ita les. 

Una de las lensiones que surgen teniendo presente la centralidad de los arumnos en 

a confoJlileción de ~as praciicas de ensetlanza E!'S la que se· DligPna entre ra nece-sldad' de 

a~ender el grupo y la atención a ras nece.sklades par1iwlares de cada n·ña (Mercado. 1991 y 

2002; y Luna, 1997). Mercado muestra como: 

" .. .. Al trabajar siml.IU.áneamente de manera individual y colectiva C'Ofl los niños. eJ 
maeslro pone en j uego saberes docenlecS con los que promueve opol1unjdade~ de 
trabaja para todos. Al atender a Ja vez esas dos dimensiones el maestro no ro hace 
por apricar una consigria ped.ag69ica, sino mas bien porque ra ensenanza se realiza 
c:o11 un grupo numeroso y siempre l"lererogérie<i de nii"los. º (Mgrcado, 2002b~ 110) 

El lrabajo individualizado del maestro puede tener diferenfes sentidos. sin embargo. 

lo común es ,que este responda a •as necesidades especificas de cada 111iño. Mercado 

(2002b) encc11ntr6 que el oonocimiento ae ros maestros sobre sus aSumnos es pueseo 1en 

juego en la.s ciases de <Jos maneras principafes; para invorucrarloo en las cle!Ses y para 

ayudar a los que se re Lrasan. De esta manera. trata ele log ar on avance lo más homogéneo 

posibJe a partir de compeiencias y desempenos heterogéneos. 

Históricamente los maestros han desarrollado una vasta exper~encia para resolver 

r:on mayor o menor é.xiito tia fensión entrn •as necesidade.s de trabajo i111dividr:.1,pl y grupaJ. Aqui 

cabe pregunlarse que formas especilicas adoptara esta resolución eri el caso que se· 

estud ia. dond12 está incfuldo l.ln nlr"lo que presenta neces dades educativas asociadas a una 

discapacrdad. 

La segunda aproxrmaci6n sobre el paper de los alumnos en la configuración de las 

practicas de cmser'lanza surge pensancto eri ellos mi.smos. En este trabajo asumo la posicl6i"1 

de que los alumnos son sujetos adivas. cuya participación es fundamental para construir el 

conocimiento en eJ aufa y por tanto pall'a definir ef trabajo del docente. 

La concepción del alumno como sl.ljeto activo ha sido plenamente us'liifrcadai porr 

Candela ( Hl91, 11997, 1999a. 1999b 'f 2mn ). Desde su perspectiva se asume que a1.mq 1;e el 

crocenle mantenga el oontrol y ra arrecc:ión del c:onocimienio 'f de las ínteraccíones en 1er 

salón de clases. durante ésra se abren espacios para qtJ:e tos alumnos pregunten. 

argumenten disienlan. ele:. Candela (2001 }, tia mostrado' que el poder del mae-stro, 
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concoblda como el que sabe, el c:¡ue tiene deredio de conU'ol~r el h~bla y oomo el que 

pregunta y evalua no puede ser oon:!;i.ider'ado como c;aL1egorfa predeterminada. La asimelria 

del poder en el aula se c:ons rruye en ra arnámrc:.a de fas clases, en el d•sc:urso se modifica y 

se negocia erute docente y alumnos. De esta manera. la autora ha esh.1 lado la capacidad 

de los elumnos psrris p:::irticip:1r en la construcoion del conocimiento escorar, pon endo en 

juego difeiente"5 oonoepciones, recursos y aclitudes. 

•Los arumnos conlrlbuyen a la construcción del conocimiento de ciencias proponiendo 
y argumentando acerca de diversas versiones que negocian con sus compal"lgros y 
con el maestro para tratar de Hegar a cons.'0nsos. aunque es los no sí empre se logríil:l. 
Asimismo se1 apm,pian y uliliz.an 1creatlvamenle de los diversos recursos 'Y Fuentes de 
oonocimrento para regitim¡;¡r las versiones dol oon~enido en las que creen. Con estas 
acciones construyen su lugar en ef con te;ida esoolar como su e tos activos. con 
conooimienlos. creencias. inteneíones, actiwdes y valores que lrabajam 
conjuntamente con los maestros ren ~a ooinstrucclón de una cunura c:iemdica.· 
(Caridele, 1999a:2J 1 ) 

El papal adivo de ros alumnos llene rugar en 1Jn contexto interactivo y lai aclitud del 

m@estro ante las parfü::ipac::iones de ellos es muy importante para su definición. El abre l"5 

espacios para que los alumnos ss expresen, debalan. argumenten: 

• .. Ja aclihJd de ~os docentes que, en vez de negar' o bloqi;ear (aunque alg1urtas veces 
lo hagan), muestran su corrflan,za en el coooclmlento de los niños y promueven su 
participación autónoma ... los maestros asumen su papel de lransmisores c:l'eJ 
oonocimiento y aportan sus Ideas y COllOcimientos a los alumnos. Pero lo qoo 
,encomtramos en fodo:s los e1empfos analizados es que se deja un espacio para que 
se manifiesmen las versíones altennaliva s. Este espacio es aprovec;hado y ampliado 
por las intervenciones de los alumnos. · r1999a: 240) 

Los maestros, por ejemplo, rio se [imitan a aceptar o rechazar resp11Jestas de tos 

alumnos según se consideren correctas o no, ellos también les demandan argumentos. Anle 

una respuesta de los alumnos frecuentemente el maestro ptde que estos la justifiquen, ro 
cual desencadena una estructura argumentaliva que con1iñbuye a que los alumnas 

aonstruyarn una expli cación sobre los fenómenos olientaaa a oonvencer a los demás 

(Candela, 1999.e ). 

En los lrabajos anamicos de Candela queda claro q11.Je las participaciones de las 

alumnos influyen sobre la que hace el maesmro, es de<:ir, no sólo se hacen presentes en ra 

dasa sino que pueden modificar e~ rumbo de la mjsma. 

"Asi romo ras intervenciones argumenlativas ae os maestros crean un ambiente. un 
escenario, qLJe propicia 1el m ismo tipo de participaciones de los ,alumnas. las 
intervenciones argumentali'IJas de los alumnos lambién parecen Lener un efecto sol:>re 
la dinámica de Ja interacción disDursiva del aula; .•• inftuyen sobre las inleNem::iones 
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de Jos tumo$ inmedi:alos posleñores, ya sea orientando .a fa"Yor o en c.ontra a o~ros 
.ah,.irnnos, ya sea fogrando que los maestros tengan que justificar sus intervenciones 
con nue1¡,ras Formas de presenfar el conoc1 miento para legi timarto; ... " ( 1 999a: 1 J7) 

La influencia de los alumnos sobre el rumbo de la clase fue enalJZada por Garcla 

(1997). La autora obsef\fó el proceso de planeación de clases de ciencias naturales ¡por parte 

d1a alumnas de la EsCtJela Normal de Especiafización. Observó lambién como una de ellas 

operó sus planes de das.e lltabajando con Lm atumno ciego. Uno de Jos sei"lalam entos más 

importantes en el análisis realizado por la autora es q uta al interact11.Jar con su alumno. las 

practicas planeadas san lransformadas y reconstrufdas. Incluso eJ ah.1rnrio moslró a su 

maesb"a cómo él observa objetos naturales tales como las p lantas. 

En ra derinición de las prácticas de enserlanza entonces fürne un paper c:enlral ja 

relacrón que el maestro est.ableoo con sus aJumnos. La dase es una construcción social 

humana que requrere la participación de las personas involucradas (Lemke. 19Q7). la 

actividad del maestro no puede ser comprendida s no se toma en ouen1.a que eJla se 

produce en la relacf6n que establece con ros alumnos. ai tos cuales hnfüsye y por lo ouares se 

ve inHurdo. En esa relación cada uno as,ume instltucionarmente un pape 1 especirrco. uno. e l 

maestro, es el que eriseria y ej otro, el alt.Jmno. el que aprende. Por eso se trata de una 

mlac16n humana dislinla a mlllches olJas y uno de los e tamenfos i:¡ue le aa su carácter 

específico es que &sta se da en fu111clOn ere la in,enclón de que e l arumno acceda a los 

contemdos serecciOllados en el curricuro. As i. dk ha refacíOn se da en torno a un tercer 

&lemen!o que juega un papel importan'e en la confrguración de las prác.ticas de enseñanza: 

el con ten Id o. 

Las practicas de ensel"lanza adqujeren formas concretas en f uncioo del tipo de 

confeni<Jo a trabajar. Muchas de las acciones del maestrio se orle.nran a hacer una especie 

de traducciónft del saber 1Que debe ser enseñado para que sea aai:esible y comprensible 

pa a el alumno. En ras e-escuelas mexicanas se han consrruido prácticas de ensefianza 

comunes a distinfas asignaturas, pero también muchas de e llas son especificas de español. 

de matemáticas. o de cit:incias naturale.s, ele. 

El conlenido académ co es un particular modo de exis tencia social del ro11ocimiento, 

mismo qua tiene lugar en la escuela. En el aula su presenciai se expresa lanto en formas 

ma teriafes (programas, libros, cuaaemos, etc.) como en las comp eJas interacciones que 

establecen maestr;cs y alumñOs (Edwards, 1995: ~45J. Asr. e l 1oonocimienlo escolar es 

producto de un proceso de construccl6n ooleotlva en el Que: 
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•· •..• M.a@st.fos y alumnos s.on sujetos actívos que aportan su capacidad, su experjenda, 
sus conocimientos., su afectividad y su historia psioológica, socta~ y cullural a 'ª 
oon.struoción del oornacimtento escotar. E:n es.te proceso de rl'llercambio comunlcalivo 
los s1Ujetos se cons Lr'luyen a si mismos a~ reestructurar sus propios conoerrruentos.· 
(Cande s, 1995: 1 76) 

Es sn el QJnrfcwlo dolílde el contenido a eflSeñar es seleccionado, organizado1 y 

programado, sin embargo. se ha .hecho la distinción enb"e el criJrricuro prescrllo y el currículo 

rea~. IDes~e el analisjs de Frigerio eJ primero " ... lmpllca una forma de regular e imponer un 

determinado recorte ds sabaras y un determinado reparto del conocimiento dentro del 

sistema educativo. asi como una forma de estalJ!ecsr un s;stema de pensamiento (1991: 23) 

. Mientras que para la misma autora el currfculo real: 

• ... artiwla las dlsríntas transposiciones d'ldAdícas. es decir. e~ conjunto de 
procedimref!'ltos y mediaciones a t.ravés de las cuafes el OOl"locimiento erudJto se 
convierto e.n conoclmlenro ai:irel\df<lo ••• en~retaz-a al currlcu o prescrito. la propuesta 
editonal y la cultura pedagógica cfo los docentes ... será resultado del modo en que los 
actor1es de cada lnsüruci6n utíl e-en los 1nlersticios, es dedr, del modo en que éslos se 
de"5envuelvan en las z.onas de inrertidumbra." (1991 : 19 y 27). 

En Mexico. la prnsencia mas objeliva def currícurum prescrito dentro deJ salón de 

clases son los libros de texro. Elros son eJ punto de rererericia para el trabajo con los 

conternidos durante el año escolsr (Roc;t(well y Mercado. 1985). De esta manera, los. llbros de 

texto son un elemento de mediación privilegiado entre el ct1rtíc1.1lo prnserilo, B~ macasrro y el 

alull"inO, pues "traducen" la propuesla oficial y eJ conocimiento erudito (Frigerio. 1991) para 

tia cerio más accesible. Es frec::ue nle que ros contenidos en los libros S9 asuman corrno 

,.rerdaderos y que así sean presentados a tos alumnos. rmpJicilamenre con fa m isma 

autoridad lambién se define lo que no es conocim ·ento válido (Edwar-tls, 1995). lo w.a l a 

veoes significa la deslegftimación de otro tipo de oonocimientos presentes lambJén en el aula 

{los exlraescotaresJ. s·n embargo. esto no siempre ocurre asi , tal como lo mosíraré en esre 

trabajo. 

El oonocimiento escolar se expresa en las prácticas y discursos cotidianos como 

objeto 1en continua oonstrua:lón. A ll'éhtés. de la oompleJa trama de relacfones qlJe establecen 

maestros y arumnos, lo asumen. seJecclonari, significan, redefinen, orvidan, ctJesliomm. 

legi!irmui y reconstruyen {Rockwell y Mercado, 1966 ). En este sentido. el conocjmjenlo que 

~e prod uoe en eJ aula n.o tiene cocrespondencia isomortii:a con el contenfdo que offcialmente 

se propone. IEI CCJnocrmienlo escolar es una compleja construcción social. " .. Jos oonlanidos 

académicos propues1os en ros programas no se transmiten inalterados en cada sat6ñ. al set 
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transmiUdos son reeJaborados a parlir de la historia de los maestros y de su intención de 

hacerlos accesibles ª' tos alumnos (Edwards, 1995: 148) 

E~ contenido académico en ra interacción de maestros y alumnos durante una cfa,ge 

es etravesedo por sus ooncspdoll'les. esquemas. aclítudes. valores, e:icperiencla"s. AQuí es 
importante d'estacar el papel del maeslro como principal mediador entre el alumno y ,er 

oon1e.nido1
, aunque esto no ~mpide que pueda haber una r1efa:oión directa de estos dos 

erementos, principarmente por la d~njbilidad del libro de texto. De acuerdo con 1Frigel!io, 

" . .. al hmsr el currlr;ulo una estructura interslidBI. ro5 docentes pueden oomplmr la norma. lo 

que ronlJevB a la poslbllld~ de innovar, agregar. interpretar. en s!ntf!fsis, modelar si diseno 

cuniculBr pmscripto (1991 : 25). 

La actMdad mediadora del maestro generaJmente tiene la ~nten1cio11alidad de ·facilitar 

que el al'umno acoeda al contenjdo. Según Edwards ( 1995 ). e-sla rnediacfón se da en dos 

:sanlidos, ¡por un lado el maestro reelabora de modo particular el oontenid'o y. por olro. 

representa la autoridad de, Jos oonocimie.nlos eSCCJla res. Sin embail'go, dicha autoridad no 

siempre es afgo dado de antemano. sino que en el procesa de ~nrter.aoción en el aula puede 

ser negociada y concStruida de modos d~tiintos. tal como lo ha mostrado Candela en sus 

textos sobre Jas asi melrias del poder en el auia ( 1999a. 1999b y 2001 ). 

La práctica del maestro en su1 lama de enseñanza n.o se limrta a ta transmisión del 

oootenic:to. Aún cuando pueda parecer que· en muchos ca:sos el docente se basa totalmente 

en el libro de huelo para lmparlir su lección, u11 ac::erieamienlo a la comprenslOn de su práctica 

pemíte advenir como éste apor1a información adicional para darle mas senlido a ro que dioe 

el texlo. e.stabfece puentes, ejemprmca y \linc..tla con otras experiencias que permiten a los 

alumnos descifrar el conocimiento' que se presenta. 

A ese proceso de mediación realizado por el maestro y que generalmente eslá 

orie-nlado a hacer mas acc.esib e el conoc:.4miento académico a Jos alumnos, Chevallard 

(19BQi y 1998) re llama trsnsposicilm didfJclictl. En este proceso la rorma de· preserrtad6n de' 
contenido plasmada en el libro de texto es modificada por el maestro para1 enseñarlo ar 
alumno. P'ero. efe acuerdo con candela (1995), dicho contenido es riuevamenle modirrcado 

1 El roDC'4!!p10 de' cnsposieíóo dl.dii::tí.c alude 11~ conj1uno de cr111u.t:Oml.lc: iooc:s ~d:ipta1ivas: por las. i::uilJ.cs é'.1 
oonocimi~nto cru1füo- se eom.1iruye en c:o!'loeumenro a m:sd\Jill' y &src: '-'D ob]cro de: cnscnanu o COñOelmLen•o 
r:nR.fuldo (Cf!JC'vnJJ111rd, 1980 y 1998). En. mf 1rabo11jo só[a estoy h:ic-ieDdo r"C"f1~n:-m;:i~ "' 1:J. •~ftifmm:u:ión !lUí!' hace el 
mllc!JIJQ dt! los tontcnidos. prr:Kriiros p¡ini cns;cii\:lrJos ~ los ~Lurn_no:s. 
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por las lntervencrones de los alumnos, pues ~e pueden aportar otros elemeíltos y malic:es, lal 

como ya se ha menc:ionado en este mi~rno capitulo. 

La mediación que el maeslro hac.e entm el contenid'o y los alumnos con el propOsdo 

de que ellos ·10 entiendan·. "fo compremjan· . Mace@dan a é r , es una parte muy impcrta11te en 

la configuración de sus prácUcas de enseñanza. De acuerdo con Gimeno Sacrí.slá11: 

y... cuando un profesor se esfuerza en comunicar saberes. se produce una 
lransformaci6ri de ros mismos para facilitar su comprensión por parte d'e los alumnos 
a través de las analogías, ejempJos, ílustraciones, derivaciones prac ·cas, etc. le 
transformación se desprende del esfuerzo por pasar de ~a propia coocepcí6n o forma 
en que se posee el oontenido a una represenfación y presentación Cilel mt.smo q 1Je sea 
util en orden a que resollé comprensible para los alumnos."" ~19B9: 222). 

Es posible en este punto advertir cómo hay urna interrelación muy compleja1 enlre los 

tres 1elemenfos de la relación dldéctíca (maestro-alumno--conlenJdo) y aunque e~ foco de 

análisis esté puesto en afguna de ellos, na es posible desentenderse a minimizar ef papel de 

los ob·os dos. 

Hay otro elemenlo importante respecto al cornmnido que debe ser considerado en 

es le esludio, se trata de su especrfiddad. Se reconooe que fas caracrer~stlcas y organrzacíón 

1•Hema de los conoc1mrentos que conforman las asignaturas y materias a.1rrict1lares ínnuyen 

tanto en la manera como se ensel'lan C\!aruo e.n la forma como se aprenden (Coll y Solé. 

2001 ). Si bien pueden encontrarse practicas comunes a diferentes asignaluras, la 

particularidad de cada una de ellas lteva a ql.iie los docentes desarrollen Formas especificas 

de trabajo en caa~ caso y a desple-gar discursos lamblén espscifiaos. Las diferencias anilre 

las asignaturas pueden ser obvias. aq ui baste tener presen te que no s6fo se tr.ara de 

diferentes objetos de conocimiento. sino que con ello se derivan d'ifer,entes lógicas, formas 

de abordaje, de íoirmaliz:ación. de relación oon lo cooereto. etc. 

''Cuando ~os maestros se enfirenlan a ra tarea de ensei\ar un oonlsnido escorar 
partic::ul~r. despliegan algunas acUvídades, cuyo dise.rlo y desarrollo es afravesado por 
este cruae de información de diferentes oaruralezas. Los oonocimientos qlile los 
maeslros se han ido apropiando, de tos díferentes ámbitos, le-s permite prever y 
desarrollar deterrm.lnadas aciividades para ~bajar coni contenidos escolares 
específtcOS, ¡pues reconocen a unas mas pertinentes que otras. de acuerdo al 
contenjdo, liempo de que, dispongan, grado y grupo qua atiendan." {J1ménez. 1999: J) 

El papel del c:onlenld'o en los procesos que ocurren en el aura ha sido sel'5a lado por 

argu.nos aurores. EirickSiOn {1982) plantea que duranre las cra~s se ponen en juego dos 

bloques de conocimiento: @I de la estructura de participación social y el de Ja estructura de la 
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tarsa académica. Esla Oltlma refiere a~ oorijuoto reglado de rJmltaciones esliputado por la 

l'ógica del contenido de la materia en cact.a clase. Es~a es~ruciura incluye ª' la lógica de la 

sucesión temporal de la materia, b) el conhmido irdonnativo de los distintos pasos sucesivos, 

e} las indmcaclones dél metacontanido sdbre· ros distintos pasos y estrategias para oompletar 

ra tarea y d) los. matell'iales trsfcos a través de ros. cuales se manifiestan las tar1eas y sus 

oomponentes y con los que se llevan a cabo esas tareas. 

Dado que en este trabajo se anaJizari las prácticas de enseftanza relacionadas con eJ 

abordaje de contenidos de cíem:ias naturares, es necesario romar en cuenta lai espedffddad 

d.e esta asignatura. 

2. 3. La en.señanza de las Ciencias N11turales. 

Ell trabajo de enseñanza 1relacionado con una asignatura en pa rtlcurar depende de ra 
resp1Jesta a argunas CU&Stiones oeritrares., La prlmera cue.stl6n es. qué se pretende con la 

ensel'lanz:a de tal asignatura. ~y en dhi hay un rerativa consenso respecto a que la meta de 

la 1enseftanza de las ciencias es la formación de una cultura ciemifica b~lca que permHa a 

los ciudadanos desenvolverse oon soUura en una sociedad tecnol6g•camenle· avarnzada. El 

esquema Ciencia- Tecnol0gia- Socied.ad (CTS), ooni el cual se defilende· la l~ortanda de 

rornar en cuenta la dimensión social d'e la ciencia, parece articular muen.as de las prepuestas 

curriculares actua~es r(Garcfa-Mil:áJ ~ 2001). 

La traducción del esquema CTS en las propuestas c:unlculares depemfe de la 

re.spues'ai a1 una segunda cueslió111: ¿qué es ro que debe Jncfulr la fom1ación en cittncías?. 

Hodson (199B J. analiza y debate dif S'rentes puntos de vista a~ irespedo. Criticando e~ lénnlno 

ae s.cientific capab"fly', plantea que: 

"'Llegar a ser cíentificamente capaz involucra considerabtemen!s más Que fa 
adquisición de habfJrdades. conocímlentos y entendimientos oientirroos. También 
invol1Jcra e~ desarrr>lro de c11.11alidades y actitludes personales. la formaolOn de· ~n punto 
de \lista propio respecto a un .ampfjo rarngo de temas que 'Menen una dimernsrón 
olenUfica y/o tecnotógi'ca y el establecimiento de una pcsJolón de varor subyacente". 
~Hodson~ 1'998: 3; la traducción es mía) 
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Desde ,el punta de vista de Hodson la educaciOn en ciencias. debería olfien•arse aJ 

desarrollo de uns universal crlNoal sciantiffc lnerac/'. Su pmpuesta en este sentido se articula 

en lomo a 11a nocf6n d'e "personaJizaliorl': 

"Desde, mi perspectiva. la alfabe.ti:u1ción cientffica critica para una poblacl6n 
estudiantil cada1 vez más diversa sólo puede .ser lag rada peirsanarlzando e~ 

aprendizaje~ medianle una educación que na sólo a:tlenda -e~ ijesarrollo cognitivo de 
tos estudlan,es. s no1 también sus necesidades emocionales. estéticas, morales y 
espirituales." {Hodson. 1998; 5, la traducción es mía) 

Hodson desalirol~a su perspediva p1anteando que la elfttbétlzacf6ñ ciéntifica critica 

efe be ser m ultidimeASiona~.. considerada en 1érrnlno-s da tr8S ere mentas mayores: aprender 

ciencia' (para1 adquirir y desanroltar conocimiento teórico y conceptual). aprender aoeroa de .ia 

ciencia (para comprender la naturaleza y métodos ae la cienaa. su l'listoria y desarrollo y ser 

consdeliltes de las oompte[as lnteraociones 1entre ciencia. tecrmlogra. saciedad y ,ambiente} y 

hacer cfem:Ja (para desarrollar hab[lrdades en la iooagacian científica y Ja solución de 

problemas). listo implica orientar la ensel\anza para asegurar qüB: 

u __ • a) el aprendizaje t.cli"ne en cuema el conoolmJenio. creencias. valores. 
actitudes~ aspiraciones y experiencias personales de cada estudiante~ lb) la 
pres.enta0i6n de la oiericia y la lecno'°Qfa sea más personalmente orientada, 
poliU"zada 8 1 Infundida con sóHdos valores humanos ':i ambientares: e) cada estucUalilte 
tenga ta oportunidad de conducir investigaciones cientfficas y oomprometerse 18n 

tareas de sol1.11cl6.n de probfema~ tecnol6gicos de :s-.i 1;1ropla elección y diseño ... 
(Hoctson. 1'998~ 5 y e. traduod6n mla1) 

IEn México.. los Planes y Programas para la educación pr~maria fueron reformados en 

1993 y el que correspornde especmcamente a las ciencias naturales e111JÓ en vigN a partir 

del ciclo escolar 1996-1997 oo:n lai entrega escaronad'a de, los líbros de texto gratuJLos de 

Ciencias Naturales. El Plan y Progr-amas de esta asignatura, en sus propósitos explleltos, 

aurnque oo siempre en ootierencia con sus, cornlenidos, parecen estar air1iCtJlad'o ocn el 

esquema de CTS y parece tamcfén cubrir algunas de las caracferlstícas de la propuesfa d'e 

Hodson. Canl1ela (2004). t1r1alim los Libros de Texto de Ciencias Naturales a la ll!Jz del 

esq1Jetlflla CTS. L..a autora encuenlra que sj bien se consideran varios aspectos del esq11Jema~ 

éstos no tienen un tratamiento totatrnente adewado. Así por ejemplo, hay una pre$encla 

importante de pmlllemas sociales deriivados de lai ciencia y ra temorog1a, pero sus causas 

son atribuida& al oreclmlento, de lla población y el uso n~ensivo de los recursos, 

responsabillzando a los índMduos sln anallzar las causas eslrudlllrales refac:lonados con el 

modelo de desallirOllar económico. NO es posible 1en este trabajo hacer un anaDsls delallado 

en este sentido, porr ahora s61b se pretende hacer menoión1 del propósito expl fclto en e~ Plan 



y Programa, oficial respect,o a la ensetlanza de leis ciencias 1"1eturares el c~al está arlenrado ,a 

la tormadón de una cultura o alfabelización científica: 

·stJJ propósito central es que tos alumnos adquieran conoclmrenlos. capacidades, 
actih..Jdes y valores que $8 mantfiesten en una relación responsable con el medio 
nabJral, en ~a compreMi6n dem funcionamfanto y ~as transfürmack:ines del organismo 
h1.nnal'ilo y en el desairrollo de Mbit.os adecuados para la pres.ervaci6n de la salud y el 
bJenestar." (SEP, 1993b: 73' 

La SEP deo1ara 1que el e rnfoque del Plan y /)IO(Jramss 1es fundamentalmente formativo 

ya que pretende en los niñl05 ía adquisición de conocimientos., hab ltdades y actltudes 1que 

permitan comprender los fenómenos y procesos naturales. E:sto. se plante.a, favoteoe en el 

a1umno la oomprenslón de la repercusión 1que dictlos fenómenos y procesos tlenen1 en su 

vJda1personaly 1f;m la oom1,mtdad. Tamb n pro,plclai itfl erntend imlento de la manera en que é l 

y la comunidad influyen en esos fenómenos y procesos para m:i nsformar1cs. Los contenidos 

estan organizados en cfnco ejes temáitloos: los seres. vivos: El ouerpo humano y la salud· El 

aml>Jente y su proteoción1; Materila, energía y cambio; y Clencia 1 tecnología y sociedact 

Ofiolalmente (SEP, 1993b y 1991Bc), ~os priinclplos que crienbm ra ensenanza de las 

oieflcias naturales en la esctJela1 prlmal'lla son: 

• O torgar espl8dal atención a ros. lemas relat ivos a la pl'ieservacián del medio ambiente 
y de Ja salud. 

• V incular la adqufsicióni de conocimientos sobre el muindo natural oon la fonnaoion y lla 
prácllca de aclfüJdes y tiabíJid'ades. 

,. Relacíonar al conocimiento cienlifico oorn sus aplicaciones tecnológicas. 
• Propiciar r.a vlna!laclón dell aprendf%aje de las ciencias natura les con los contenidos 

de otras asignaruras. (SEP ~ 11'998c; 111 ) 

Se ha hecho mención de~ propósito. enfoque y ¡ortnciplos que en México oJk:falmente 

orientan la ensetial'!lza de las ciencias naUJrates de nlvel primaría. Hay una slgurenle 

cuestión, ¿cómo se ernseñan ras ciencias? Esta se aborda aquí, no deSde el "deber ser" 

ofiolal, que puede ser consultado en *'El Ubro para el Maestro d8 Ciencias "'"atura/es"' (SEP, 

1 OOSc), sino desde a rgunas ccnshucciones teóricas vigentes basadas en datos empíricos. 

De aC\lerdo oon ILemke ( 1997) 1en la ense"an:za efe ra ciel'lcfa jtiega un pape1 

fundamental el lenguaje. entendk:lo C0111110 1.m sistema de recursos para conslruir ~gniflcados. 

El contenido se expresa a través deJ reng uaje en sus diversas formas "J cada area cte~ 

oonooi.n3emo desarrotJa so prropJ01 ~buJario, su gramállca y su red de sfgnlficados 

(seménlfca). Asl que. una ije las tareas, de los maeslros 8!1 introducir a1 los atumnos, al 

menos de modo pardal al lenguaje de la ciencia. "HafJfar ,r;hJ11Cia, signi!ica observar, 
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descn"bir, comparar. clasificar, analizar. discutir, hipotetizer, teorizar, cuestionar, desofrar. 

argumentar, diseñar experimentos. :seguir procedimientos, jrszgar, evaluar, decidir, concltJir, 

generatizaf, fnForm.ar, esoriblr, leer r Mseñat en y a tra 116.s del fengt1a}e de fa ciencia.· 

(Lernfl;.e, 1997: 11 ) 

La ens.'8'1anza de ~a cl4:tncia debe orientarse entonce~ a qufi los afumnos detecten eJ 

oonlenido c ienlifioo en eJ diálogo, que apr,eooan a construir una reá aJ1iculada de relaciones 

semán!ica.s que les pemrriitan comprender dl.stinlOS feriénnenos de la naturafeza. Esto irn?lici! 

ctue e 1 maestro tenga un oieno dominio del teng uaje de la ciencia, c:;ue maneje sJJ.J 

vocabularlo, su gramática y sobre rooo las r,elaoione-s de significado entre las palabras 

usadlas en la ciencia. Sin embargo. tratándose del nivel de educación primarria, el maestro 

debe e5lil'ble~r puentes entre el conocimie11to extraes.colar <fe los alumnos y e~ 

oonodmrento cleflfü•oo p;;,ira hacerlo mé5 reimili~r y de más ftldl aoceso. 

Una perspectiva más amplia que la de Lemke. que no por ello ia invéllda, má5 bien ta 

incluye, es defendida por Hodson (1998). E·ste autor, basado en la ví:st6n v19otsklana, 

concibe a la educación, incluida por stJpuesto la cientifica, como encLJlturaoion, proceso por 

el QtJe los in<flvld uos adquieten y se aipropiao de difereotes ereme.ntos. de la memoria 

colectiva (conocimientos, habilidades. practicas y lenguaje) y aprenden cómo y cuando 

usarlos . L~ ericultt.Jraci6n impl11:a la J11lrod ucción de las nuevas generaciones en el uso de Jos 

recursos ruJl.Urales de la sociedad mediante la part dpacl6n guiada y ~a prilcUc:a mode1ada 

nasta lograr la pardoipación aut6noma. Pañíendo de eslas Ideas, Hodson destaca algunas 

caracJerlsllcas propias del rorlcclmlenlo c:lentifico y en consecuencia ro que 1mpfica su 

enseñanza. La primera de ellas es que es e~resado en un lenguaje muy especia liza do. J>Olf 

lo qu.e el maestro generalmente pone alei'ic16i'i y culdado espeeial en la clarificación de su 

significado. La seg1.1nda característica es que dictio fe11gusje esté impregnado por la temi a. 

por ro que se requ;er·e aterider comprensión de una conslderabre cantidad ae concepros 

artic:ulados. La tercera es q'-!e el oonoomiento científico e5 Btisltacto, por 10 que hay que ir 

avanzando gradualmente en ros niveles de abstraoción tomando en cuenta los avance-s de 

los alumnos. 

Desde la perspectiva de educacl61'1 clentltic.a como enculturación, ol maestro berile uli"I 

ro~ central al llevar a ros estudlall'ltes a f'llUevos niveles de entendimiento conc:eplual a través 

de Ja In teracción s.oclat E! maestro efes.arrolla formas aproplacfas da gura y apoyo a lt'avés 

del cu dadoso arreglo de t:Jreas y maleriales de aprendizaje (andamiaje}, de modelar y 

demostrar prácticas adecuadas y de dar instruoci6n tanto fácitá como expricila. Esto lo hace 



al participar con sus alumnos en actividades de aprencfü:aje y de soJución de prob emas. De 

acuerdo con Hodson. el maesuo desarrolla es~ralegias de ar11;:Jamia1e en funcr6n de la 

naluraleza de la ·tarea, de los alumnos y de la siluacíón. Algunas de estas estrategias son: 

• Eocontrando corne.xlones entre 10 aprendido con ro qt.1e tos es.~udiantes ya 1c:ooocen y 
tienen experiencias. restableciendo un cantexil:o que BS significativo y relevante para 
llos. estudiantes, logrando SUJ Interés y comprOl'1'1iso. idenlificando similitudes y 
dlteriendas entre la nueva situación y la vieja y asegurando Que la term rnologia sea 
apropiadamente entendida ... asegurando u11 nive l apropiado de demanda cognitiva ... 
creando un fi!mbiente de apr1endizaje emoclonarmente seguro y atendiendo ros 
aspectos molívacionales de una buena pedagogía .. . (y) cediendo responsab lídad a l 
arumno ... (Hodson, 1998~ 96 y 97. traducción m1aJ 

Se podrla dedr qtJe algunos de ros andamiajes a los que se r1enere Hodson son 

sraborados ¡¡ través de Ja explicación. Ogborn y colaboradores, (1'996i) se'ñaran que ésta es 

una parte cenlral del trabajo del maes1ro ar cmsel\ar ciencias. El dooonle Eiene que explicar lo 

que suoede durante u111 e)(_penrn.enlo, tiene que dar explicaciones leóriCE1s sobre Sll.!5 causas o 

procesos subo/acentes y liene también que dar 1expliead ones de cosas que parece que no 

n9'cesilan ser explicadas (¿cómo vemos las cosas?. ¿por qué nueslro:s cuer¡pos son 

calientes?, ¿por qué tas cosas califmt~s se enfrlan?, ere.). Los auro,.es proponen un análisis 

muy lnteresanle de esta parte del b"abaJo de los docentes, Proponen c:iue se ~orne en ct1enta 

toda la actividad que ocurre en el aula (el habla. ~as gestos. los dibujos. las gráficas y tabl'as, 

e-Xperlmentos. demostraciones) al constru r k:is. slgnlficade>cs de la denda, ya que s.u 

enseñanza incluye no sólo aotos de oomunrcación sino también acciones oon cosas. 

En el análisis de Ogbom y colaboradores sdbre cómo lo mae.stros expfican en ras 

d ases de ciencias , destaca lo siguiente~ 1) En ra explicación se involucran no sófo palabras. 

s 110 lambJén gestos. diagramas, d~bujos, 'et~ 2) A~ explicar cosas, éstas Llenen que :ser 

u-ansformadas. algunas veces radicalmente. En esrri proceso lo familJar se· vuelva ext:ra.1\o; 3' 
los maestros crean ra necesidad de formurar explicaciones. DemJeradamen~e se crean 

tensrones eotre lo que se diQe '!I o que se ve para que haya argo que necesite ser explicado; 

4) Los maestres ocntinuamenle trransfomian ras ideas para ~rabajairlas en claso. por ejemplo 

las representan con me1á'foras y anaJog ras; 5) Las explicaciones no, se 1Clan ruslardamenle. 

arlas forman parte de una re<I más ampria de e.xpJlcaciooes. Esta red es consttuiaa enlra el 

maesLro y 'SUS alumnos. 6) Las cosas matelieles tienen un J)apel importante en las 

expllcaolanes. E llas existen en el mundo material pero, al mismo tiempo, son r:xmsrruldas y 

significadas 1en 1el aula. 
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Ahora, cabe pregul"ltarse qué es lo que pasa oon la ensei'ian:Za de, fas ciencias 

naturales en tas escuebis primarias mexicanas. En allas se harn oonstruido1 histórica y 

socialmente diversas prácticas. Estas son heterogéneas ya que cada maesltO las recrea y 

reool"lstruye bajo ta Influencia de tradlclofl"les, conoepclones y saber&S diversos sob1ne la 

ensel\ano. el aprendiz.aje y sobre fa naturaleza y es1ruclura 1del conocimiento ciemffico. 15 1 

contenido de ciencias naturales oficiarmente aprobarlo esté priesente en el aula 

fundarnenmlmente a través de IDs libros de itexlo' º- Se ha. enoonllfado que con frecuencia 

éstos son el punto de referencia para los maestros (RockweU y Garvez, 1982; Rockwell y 

Mercado, 1986; Canaela, 1995) aunque, como ya se ha Clfd'lo tos docentes 1realizan una 

serie de transformaciones a la propuesta oriiginal. 

Por otro lado. también se reconoce una esfn.Jclura relarli\lamerite liplca en tas clases 

de 1cienclas na rurales en donde ha,y una presentación del t,ema medlan1e la ~slol6n del 

maestro o la lectura del LIE>ro de Texto. Enseguida, ct1ando se incfuyeñ, viere la realización 

da la o las actividades experlmenlales, generalmente aoompal'iadas de algunas preguntas 

que tratan de llevar a los alumnos a las oon ciU5iones del 1li t:!lro1
.. Finalmefl"lte el maestro 1expone 

y fomnaliza ras conduslcnes. '"esperada:sH (CaJldeta. 1997). 

Se ha encontrado que e.n el au~a se hacen pr&sentes variadas y campleijas ·fuentes de 

ccnocimienlo1, principalmente para construir Clisoursivamerde los hechos cient.mooa. Los 

llbros de texto parecen ser la referencia central por repriesentar el consenso aientffico o la 

·ruernte legUima de oonooimlenro. Sfn embargo, la evidencia emp~lica juega un papel muy 

impOl'1:anle en ese proceso. ese alude constanteirrnente a lo 1que 1106 alumnos ":ven" o 

'"sienten"). También se rec111rre a otras fuentes tales oomo la opinióllil mayoritaria. eJ a:insenso 

y el juicio de tos "que saben más'· (Candela. 1999a). 

01rai tendencia en las Clases de ciencias es la referencia canstanle a~ conocimiento 

extraesoolar, especifiaJmente al q¡ue proviene de la 1experiencia ,oofidiana de los a lumnos. 

Esta referencia es una de las formas en que ~os maestros lratarn de estab'leoer puentes para 

que los alumnos "comprernlan· lo que se les quiere enseriar. 

u Algunas modificaciones: que realizan llos maeslros parecen respOnder a la idea de 
hacer rn~s accesible el co.rrcenldo con el que lrabajan. 1pres:en~ndolo en forma més. 
familiar a los alumnos y relaciomindclo 1oon sus conocimienios oolidianos. El vJnculo 
con l'os conoclmlenros cotrdlanas ,se foma como una manera de mo1i'flar a los 

10 1Los. li'bl'O$ de t~ ae111almente vi¡etms fUl!l"Qll !.laboradas. en 19% (~r. Orádo),1997 (4ª..gmoo), 1998 (5" 
grada) y '.1999 (6" gradoj. 
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alumnos, y se supone que le menoion de sus saberes es una forma de despertar su 
interés." (Candera. 1 997: 162.) 

Al tomar en cuenta el conocimiento esoolar ·y extraesoolar de los alumnos. los 

maestros también lo validan oomo ·fuenfe legítima de conocimienlo, a la vez que reafirman su 

propia autor'oclad y la del libro do texto. 

Un &studlo de García (1997) muestran como alumnas de la Escuela Normal de 

Especialización 1 evan a cabo sus planes da clase. Una de sus observaciones es que ~as 

dooonte.s en formación incorporan y retoman las preguntas de sus alumnos ciegos para 

desarrollar la actividad. as i como sus conocimienlas y morfos de observar ya 00111struldos. 

Otra de 5U~ obse.-vaclones es que la<S pri0puestas de enseñanza que d'lseiian para ~as clases 

son lransf ormadas y reconstruidas en la intoraccíón oon los a lum111os en f uncion de los 

aportes ds éstos. 

2.4. las actividades o:xpf1TimentaJ'os en et aula. 

Al trabajar los contenidos ,el docente· imp ementa un gran número de actividades. Las 

actividad~s escolares s.an un ldadias de ~rabajo compuestas por una secuencaa de acciones 

realrzades por maestr·os y afumnos ~J ménez, 1900). E~ maestro las organiza en funaón de 

sus saberes, de las condiciones en las que realiza su trabajo, de la espeoiliodad ae1 

oornlenldo y de su preocupadóri por lograr que lo.s all.!mrtos eprendi111: 

"És decir. en cada actívidad c¡ue las maestros reaJizan para trabajar a lgún contenido. 
k;11,nan en CU1enta el tiempo del que disponen, si los alumnos tienen o oo anlecedentes 
del contenido ... . si éste se les dificulta. prevén o sobre la marcha, organizan a los 
niños de deh~rminada manera. oorn anticipación revisan el l!'llB~erial o ros materiales en 
que se ha111 de apoyar. En todo elro. ros ms:estrcs cionsfderan las experiencias que 
han tenido al Ira bajar con el conte11ido en otro 1momento. con 11,1n grupo u otro. las 
activ,dades y mateñates que te han funcionado mejor o no. n {Jiméne.z. 199Q~ 40) 

En Ja enseñanza de las ciencias rtalurares los maestros recurren a la organización dt1 

dÍl\lersas aotlvldados. q uitzá una da las más ·t f pJcas sea las exper1menrales. En el ~loro Ofic;a1 

para el maestro de ciencias naturales (SEP, 199flc). se prardea que e:icp?nimen,ar es 

provocar fenómenos o proeesos para observarlos, comprendell'los, med rilos y evaruar sus 

reacciones. En ml trabajo adoJPto un concepto m~ amplio, el manejacto por' Caodela en sus. 

mrcabajos de investigación: 

•por actividad experimental se entiende aquellas acciones maleñales de uno o varios 
sujetos. ciue requJeren la manlpulac:lón del objet,o que se quiere OJ>nocer. o ce un 
objeto fisioo que representa, pClr" analbgia, un modelo del fenómeno qLJB se quiaria 
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esludiar. Estas. aocr(,ines están Oll'ientadas explícrta o lmplrc.tamente a obtener 
Información del objeto o estimulo desencadenanle para1 conocer sus prop"edades y 
explicarse los fenómenos nalllrales que se manifiestan a b"avés de él o de su 
interao::lón con los objetos tísicos." (Candela, 1997: 5) 

La ooncepolOn de Candela es más amplia que la 1que se adop~a oficiafmente en la 

S EP ( t 99&c).. ya que no lrmlta la definíclón de una actividad como experimental a la 

provocación d e fenómenos sino que iriduye todo tipo de rrianJpulaciOn r1srca de obje1o_s. El 

conc.éplo puede ser mfls pmclso :si sa con s deran lambllf.n fas situaciones 1en donde se evoca 

o imagina una manipulación f~sical de hecho Candela la conlémpla como fuenll.e de 

coinoolmiento para ccnsU'u r evidencia emp[nlca. 

Se reQJnooe que ras actividades eMperimentales son uno de· ros aspectos más 

relevantes en la enseñanza de las ciencias naturafes. Candela (1997) hace unai revisión de 

diferentes enfoq1.1e~ 5obra la ensei'\anza de la ciericia y seríala QU9 todos e los se apoyan en 

la realización de aclívidades experimenta es. Por ejempro. para el emplrilsmo son la via por 

fa q ue los alumnos pueden "descubrir" los conceptos de la Clell"leta y para desarl'lollar las 

aclrtudes y ha'bl ldaeles ¡para utilizar el mé1odo clenlífioo. Para el constl'iuctlvismo, pem"llmn la 

roonacion de una actitud Gientmca. en la que se formulan hipótesis y se verificari a través de 

e)Q)eriencias adecuadas. Le actitud científrca se descompone en varios parnmalll'o&: 

cu riosldad, (ll'éalrvfdad. confia11za en si mismo. pensamiento critico. aciMdad investigadora. 

aperlura a ~as otros y toma de oondienc:ia y ulilización del medio social y natural (Giordan. 

citado por Canaela. 1997). '"La plOpUesta de enfrentar af alumno con la evidenr;fa a t'ra\'\és ele 

fa obst!rvBción y de las 8Cli1¡1id8des experimenta/es es y ha .sido, probablemente, e' elemento 

más significativo de lá en.seña11.:e de Is ciencia desde diversas perspectivas 

psicopedagóg/cas• (Candela. 1999a: 48). 

La importancia de ras ac1Mdades e}(iJ)eirimentales se reoonooe en la propuesta oficial 

de la SEP'. En e1 libro para el Maestro de CienGias Naturales Cilice que: 

" ... son los traba·as prácticos. y las actividades experimentares, los que brin.dan ~a 
posibElldad de obtener exp.erlenclas 1úliles para ejercita y desarrollar el1 pensamiento 
cientifioo... (Estas) promueven Ja curios"dad, la receptividad y la r'efte~ión ... 
(est imulan) la capacidad de observar, de 'formular preguntas y de conlrastar ideas (y) 
permiten que los arumnos logren incorporar información y desarrolre11 el hábito de 
pensar y razonar.· (SEP. 1998c:45J. 

Oe acuerdo con Hodson (1998), dado que el conocimiento cientmoo es abs~racto. la 

nterac:ción coni objetos familiares reales es uno de os primeros pasos para as.oend'er en una 

jer'arQuia de abslracdornes. El problema parai los maestros., segl.m este autor, es como hacer 
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para cambiar las cfescripc:jones da sentido común, basadas empíricamente e11 descripcioiies 

de leri6me os y eY(lntos. por tas descripciones absttacma:s e idealizadas de la cie111cia. 

La actividad e·xperimantal ·es un proceso muy complejo y es necesario comprender lo 

que. éste implica para después analizar lo •que sucede en el a1,1la. Paira Hodson (199B), es un 

prOiee'So depend1ente de la ceorra. sin eJla la experiie oa carece ere sentido. La depelldel'lcia 

de la teoría se da en dos aspectos irelacionados: primero, en función efe ésta se selecciona lo 

que s.e observe y, psre qué 15oe ob:serva; y, :s:egum;fo, la teoría pl'lovee· efe un 1e11guaje 

observaciorm~ adecuado que determina la calidad y utilidad de ta5 observaciones., s;in este 

renguaje las percepciones no tienen sell'ltiao. par lo que no podrán ser recordadas. 

oomu111icadas ni crilicadas. Dado que la ooleoción e inlerpretación de ros datos 

observaciona1es dependen de la teorria, la observación esta det•erminada por el conocimiento 

previo y por tanto pued~ ser lnterprelada de varias formas. Esto hace neoesanio que los 

ailumrnos aprendan cómo observar OOIT@damente. De aste planteamiento se infiere que la 

realizaoi6ñ de actividades experimentales e11 el aula requiera de la ronstruccl6n de. las 

referencias conceptuales que proveen las: leorfas cientfficas. 

En ~a constnicci6n de las r·eíerencias conceptuales tiene un papel muy lmponante la 

explicación. No bash:! con orgsnitzar una actividad e"f)elrirnenlal para que; un detérmi111ado 

e'f eclo se.a claramente entendido por los a lum111os. la tarea del maestro es construir con los 

elumnos expllcac:lone& sobre b que se observa (Ogbofln .er eJ, 11996). En el apartado anterior 

se abordó lo Que la e>:pJieaci6n impUca, aquí agregarla •que con sus explicaciones e! maestro 

ensena también a los alumnos a explicar. 

WLos buenos maestros aclúEu1 oomo maderos de indagación racional, exhiben las 
caracteríslfcas, prácticas y valores de una buena indagación 1en todos los aspectos d'e 
su enseñanza y buscan dar ~na guia y apoyo finamente enfocada y se.nsicre a1 los 
estudlanres para que rogren una independencia in te ectual." (Hodson. 1998~ 169). 

Las actividades experimentales e111 el aula tienen un papel relevante aJ constituir una 

base sob1r1e la que se ensena cómo e>q)licar los fenómenos rrsf.cos desde. el punto de vis.ta de 

la ciencia. A partir de elJas se comunica y legitima cierta foirma de descñbir la real idad. 

Ca11dela (1999a), desde la perSflS"ci1va del análisis del diSGUfS'CI, demuestra que sJ tbien la 

evidencia 1empirlca r;is Importante para la oonstrucción ele ros hecflos que se legitiman corno 

científicos en el discurso escolar. esta o videncia 1110 es •objetiva". Esa ol:>jetivjdad es 

c011s1:rUlda en el díscurs.o que Ueva impJlclta 1..ma conoe¡pdón teórica. 
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" •• . la evi'denr:;ia o los. dat0$ es ro que se trata como le1 en el discurso, lo que para los 
partlclpanles se observa en Ja realidad. Esto se define en el proe&so socia 1 de la 
interacción disc.ursiva como lo que para los participantes se deriva de la percepción ''º que se ve/percibe) ":I es en este proceso1 donde la evi<Jem;ia em:pirfca se hace o no 
relevante para la construcción de los hedhos. (Candela, 1999a: 49) 

Ern Mlé:icllco se han reaJizado rnvcstlgacíones que dan cuenta de algunas practicas de 

enseñanza reJacionacras oon1 las actividlactes e.xperlmentales. Se lla enocll'11rado que la mayor 
parte de eJlas se toman del Libro de Texto (Caooera, 1g97). No obstante esta centralidad del 

Libro de Tie~c como reférenle para la reall:zaclón de las actividades experfmenla les tambiéri 

s.e tia mostrado c6mo1 los maestros reanzan dlferel"ltes mediaciones y/o trasfOflTlaoione.s. ya 

sea e111 la forma de presentarlos. en el serilíclo q¡ue se •es a'llibuye e en ra forma de 

reallzalílos, induso a veces también en las conclusiones a las que ~e llega o no se llega 

Oko aspecto que s.e ha moslfado ~obre el quehacer del maestro durante ras 

actiYiaades experimental'es es que el maestro gerieralmente es quien guia su realizaeión. De 

igua1 manera, es él quien f!j carce la autoridad de de-finir cuá es son las respuestas u opiniones 

que se acercan a lo verdadero, es decir, se el'lc::arga de legitinnarr e l oono~imienlo en el aula. 

Además, se ha visto que es frecuente que ~as conclusiones a las que los ª'umncs deben 

llegar se p~asenten antes de que ellos eMpresen Sl!S pro,J>las op nlones e induso antes de 

rea112ar la actividad. (Candela, 11997). srn embargo, ~sta slWacion de peder por parte del 

maestro no es absol1.:1ta ya que los arumnos pueden también apropiarse y hacer uso de 1 

pOO'er para deíender versJories altematlvas a las, del maestro ylo el libro e incluso para 

evaluaiJ'los (Candela, 1999b). 

Un aspecfo mas del quehacer del maeslro es que durante las actividades 

e:xperimentale-s. las referencias a siluac:iones de la vida oolidiana de los alumnos permite el 

maestro hace Familiar el rfenómeno qua se aborda y muchas veees tambJén generel1zarlo. 

Eslas referencias pueden no sólo ser introducidas por el mafrslro sino que también puaden 

¡presentarse pCM" le inquietud de los pl'lopios alumll'IOS. A~ retomar las experiencias 

e.xtraescolares de ~os alumnos el maesfro las valida y las legitima como fuentes de 

conocimiento. ellas se constüuyen oomo hechos cientifioos en el auJa. A veces las 

inquietudes de los alumnos faoili tain al rneesitro el establecimiento de puentes cog111ilivos paira 

lograr la comprensión de lo que sucede 00111 una aciivjdad experimental. pera tambítin a 

veces puede ser oirigen de confüoto. El oonflroto, de acuerd-c Cl0111 Canaela ( 1999a y 1999b) 

surge cuando hay dlíerentes versionos sobro 11.m aspecto de' contenido y los participantes 

(maeslros y alumnos) se involucran tratando d~ convencer a los otros salbre la legitimidad de 

sus pos~uras. Dependiendo de que se oons~ruya en la erase un oontexlo social i111teracUvo {lo 
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wal eo buena parte depende de la actit1,,r1d del maestro) se pueden generar procesos 

disour1Siv-0s ql!Je propicien el desarrolto de las capacidades efe razonamiento y 

argumentac16rri. Pero. oomo Candela encuentra ( 1997 y 1999), las activiic~ades 

experimentales representan un refemiente aHemattvo a la verslém d'el maestro y deJ libro ele 

texto, prcp oJando que1 ~os aJurnnos manif iesleri sus Qoricepaones eobr1e 'ºª fenórne.nos y que 

las defiendan frente a las versiones que no los convencen. 

cande ta klentlfiica. ¡por la forma de llevartas a cabo eni ciases, dos tipos 

fu11darnell'ltales de acHvktades experlmeritales: demcstracfones y resol'uci6n de problemas. 

La primeras son ~eallzadas con mayor freouer1c:la (66% oontra el 33% de resolución de 

probremas en e1 estudio de Candela. 1991), ai pesar de que en 1e~ libro las seg1undas 

aparecen en mayor proporción (el 90% ) 1
,. Este dalo en .sí mismo habra de un tipo de 

rrensformacl6n que e1 maes.1ro realiza del conteri ªº 1en el llbro para presentarlo a ros 
alumnos en la cJase. 

Las demosl.mckmes son actividadM H ••• qus1 se presentan como una forma da 

relilff rm:ar, validar o verificar. a lravés <Je 18 manipulación de materiaf. .una información sobr8 

fas propiedades o la <iinámica de un fef'lÓmeno natural que ha sido previamente planteado" 

(Candela. 1997: 41 ). Este tipo de actlv <lades se identifican c:on cdgu nas que yo analiz_o en 

es1e· trabajo y que he ílaimado de compro/Jac/6n. definiclas as~ por 1el sentido que el maestro 

pafece atrlburrtes. E&te sentido es Inferido tundamentalmente por b que el dooe11te dioe; 

wvamos a ver si es cieno que ... ", •para dsmostl'al' si es cletto que"', el.e. B maestro adelanta la 

respues1!a a las posibles preguntas. que genera'lmente aparecen en e~ libro, y de loi que se 

lrata es de comprobar si es cierto lo que dice e~ libro o fnchJso él mismo. Las demoslraciones 

~ambién .se corresponden con otras adividades que ha ~lamado ds exploración. Esras. 

también defin idas por et sentido q l!Je· e l maestro pareoe abfbuí:rles, llevan a los alumnos a 

buscar o ,reconocer información sobre ciertas propiedades de un objeto físico. Las 

demosuack:unes se asocian gernerr.almente con ~a ~unción de legirlmarr el oonocirniemo que 

apareoe en el libro o que 1es expresad.o por el maeslto. Sin emti;a¡go, ya se ha1 mencianado 

arl'll~a el papel activo· de ~os i!lll!Jmnos. que en este caso se presenta como mariipulaciones 

diversas ,de1 matenal o conm inl:efacdones verbal'es entre er~as o con el maeslfo, dlfell'Elntes .a 
"to esperado". Pero, por olro rarlo, es importante tomar en a.ren!a 1gue los maestros en 

ocasiones también abren espacias ¡para cuestionar la t.egltlmldad de ese conocimiento 

establecido, tal romo la enr:xin1iré yo en el caso observado (ver capitulo 4 ). 

11 El estudio i:kl cual se obtie:nm estos datos se hizo euanda cttaban Yigentcs .los libros de bl momm ~ lo!i 70s. 
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El olrO ~ipo de actividades experimentales iden1ifioado por cander:a es Ja resoJudón de 

problemas. la;g cuales " .•. requieren que los alumnos ,des~ban o &xpliquen e~plf r;1'lamfJnte un 

fMómeno que .aparece en la activklaa que realizan. para re&Olver algün aspecto 

problsmátioo ffllacionadCJ con eJ fenómeno." (Candela. 1997: 54). En mi trabajo yo, Hamo a1 

estas actividades como de lndagscf6n y son definielas a partir de la forima en que eJ maesh'O 

las presenta. e-s aedr, ciuando 1deja una pr,egunta abierta al grupo efe arumnos justo ante's de 

aevarlas a cabo. 

En este 1taba~ yo anaUzo otro hpo de actividades qtiJe quizá podr[an coiTesponderae 

con alguna 'de las se!liafadas por C31"11de'Ja pero que. por partir de olFo interés arnalllico', pongo 

aparte. Se lrata de las que nombro como cte fntegracl~rr y gem~raf;zación. Eslas paf"Bcen 

tener para el maestro un sentido muy complejo e importanle· dentro del lrabajo pedagógioo 

e.n el aula. Con su desarrollo el maestro traite ae que los alumnos repasen 'ª Integren varios 

aspectos del conlenldo de llJM lección o de 1.m bkx)ue entere del fibra de texto y pmpician la 

generallzaclOn d'el mismo con dlferentes ejemplos, (Ver cap1rulo 4). 

La ldentifrcaci6n de ~as acmlvfdact.es e:i!iperimeritales como de comprobaci6n. 

exploración , inaagación e rntegraci6111 y generali'zación se reali%ó a partir de~ anál isis 

detalladO de lo que el mae-stro ~a.ce, )' dice antes. durante y después de realt:zar cada una de 

ellas . El foco de este· estudio en el maeslro no ignora que si anaítZamos ras actividades 

desde la ,perspectiva y participación de tos alumnos, éstas pueden1 tener otros sentidos, pero 

aqu~ no se desarro la esta m rada. P:or otro lado, mas C4üe desoribír la forma en que sm1 

realizadas, intento dar CtJentB del sentido 1que et maeslroi les olorga1 ell"I el proceso de ra Clase. 

Parto ael supuesfo de que la acción del hombre es una acción oon serttlao. '"En es.ta 

psr,spediva Jas .acabnes de ta interarxitm humana se vinculan oon e(juicio y con su ejercicio 

que depende de fa interpretacidn '1e significados" (R. Torres, 2003: 165). Y en1 ef contexto de 

la aase ana izo el papel que el dooeme te asigna a la reallzaoOni de cada actividad con 

respecto a la1 c.onstruod6n del conocimiento. 

La categoría de sentid.o de la adlvkladl es similar a lo que Jjménez (1999)1 define 

como IBs ,OT/entscianes que los maestros olQlflBn' a fas actM<Jades con conlenklo.s 1escolare.s. 

La autora realizó, un estudio etnográRoo en la 1esouera primaria observando dases de 

español. mateméticas. y ciencias sociales y describe las orientaef ones que se van 

estableciendo a partir de to que ros maesb'OS preternden ~ograr y deJ desarrollo qUB fa5 

actlvld'ades van 10m~uldo1• Encue"tra que las actMdades se orlenlan de manera diferente 
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seg(ln su función sea la de presentar un co!"l•enldo nuevo. recordar, reocriooer. reafinmar o 

repasar ul!'I ccnteri tilo y,a conocido. Sin embargo, creo que hay una direrencia entre la 

conceptualizaclón de Jiménez y la que yo ma,,ejo con la calegotfai de sMlido. lla de 

Jiménez alude más a 11Jna intenciona5aad explicita y consciente por parte del docenle. ya que 

esta es e~pres.aéla directamente por for; maestros al :ser en.tré\'i!stac'ilos.. En cambio ell semido 

puede reteri~ lento el signlflcaoo expHciro y consciente corno al lmplrdto y rno condernte efe las 

aaiones. Pienso que dicho sentido se configura a partir de las saberes. e.xpeñermias, 

actitudes '/' vaJcres de, c:ad.a lllBeS'lro acerca de lbs diferentes elemernos implicadó9 1en su 

trabajo éle enseñallZB. 

L..a:s actividade-s e:i11Perimental'es son construiaas en la interacción ele maestros y 

alumnos· ell"I tomo a un oontenido. Duranfe ellas ~os maestres. desarrollan prácticas de 

enseñanza que se han conformado corectlva e históricamenre. Pero. e1 partir de ellas. también 

improvisen y ponen a prueba nuevas formas ele rea'li~r su tarea1 educativa. Dlferetrtes 

eremenros inftuyein en la conflguradóri de las prlicticas de Jos docentes 1 las condlciornes de 

tralllajo, sus dlf81'8.ntes sabe.res. su hJstorla personal. su preocupación por los arumrms. la 

especificidad del oontef'lklo, las condiciones que Je clemandan los. dJstirntos tipos de 

a~vidades (como en este caso las experfmentafes). las situaciones previstas y la'S l'!O 

previstas, los retos que le Imponen las reformas y poi r ca educativas, e·tc. 

Este trabajo pretende contribuir ,al oonocimmento de có:mo tienen fugar las prádicas de· 

ens.eñenza espe-oificarnente releclonadas. con ta realización de actlvfdades experimentales 

en Lllna sihuación relativamente, inéd1hil1 para e1 maestro como es la presencia. por primara 

vez, de un a1h.1mno ciego en el aula . Su importancia radica en que, da a a la aci!Ual poi itica de 

Integración para la educadOn de1 los atumnos que pr1esentan cflscapacidad, dk:ha srtuaoi6n 

será cada vez m~s oom(Jn en ras aulas de la es.ou~a primaria m:exicana. 
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CAPÍTULO 3 

DEL UBR01 DE TEXTO A LAS PRACTICAS DE ENSEÑANZA 

El aMlisis que se presenla en éste 'I el sigwente capírulo se enfoca en el Q LJehacer 

del maestro. Se tirata de idenUficar qué prácticas de ense-anza pone en juegoª' desarrollar 

c.onfenidos de Ciencias NQ!turales durante la rearimción de actividaaes eJr;pertmenlales, qué 

caractarfstlc.as llienen. cómo se configuran y c¡11e a:iapel juega e l alumno ciego en esle 

proceso. 

Las prácticas de enseñan¡za san situadas y llevadas a cabo por sujetos partia.JJares 

en unas condiciones material&s de tra llajo también partrC\Jlams (Heler. 1977}. Desde esta 

perapecliva, para el análisis Jue muy importante tomar en cuenta la singularidad del docente 

y ds su contexto di:t trabajo. Sólo ~si es pos ble COI\Ooor las fom1as también singulares y 

concretas en que se clesa«0llan dichas prácticas. En el caw que aqui se estuidla, una cte las 

ooindiclones de frabajo del docente es que uno de sus alumnos carece de la vista. Esfa 

condición, medita para esle maestro, con :26 años de experiencia, genera sít1Jaciones 

novedosas, no previstas o rortvilas para su trabajo cotidiano que derrnandaJl respusstBJs y 

soluciones creativas. En este caso, la zona indetermfnada de la práctica (Sction. 1 992). Irene 

una confotmaclón partlcur.ar. pues en elra se combinan los elementos comunes. presentes en 

el trabajo de oualq1LJier maeslro, con tos que la tarea de brindar educación a ur1 alumno ciego 

le agrega . 

Las demerrid.as que el trallajo ootid ia110 le impone ltevan a1 este doc:ente no sólo a 

utlllzar las pract icas que su grem·o ha construido hlstórfca y calectívamente. sino que puoden 

llevarte a probar y desarrollar formas de lrabajo innovadoras. El reto de trabajar con un 

alumno ciego puede constiluirse como unai oond d6n en la que el maestro, por un lado, 

tenga que hacer uso de lodos ~os rea.irsos que la ITT3dición docelilte le brinda y, por otrro. 

tenga que ed'l.ar mano de su crealí dad para1 COl'ls1ruir nuevas formas de trabajo. 

De entre las muchas actMdades de enset'\anza que se realizan en el aula las que 

aquí se analizan lienen cierta espeoifiéldad, es decir. son experimentales. Para llevar a caoo 

dicho análisis fue necesario partir del examen completo de cada clase e identificar aqueljos 

segmentos de las transaipeione!I en donde se regrslrara e l desairrollO de alguna actividad de 

es'e bpo. Como ya lo he planteado, la defin'ción de una acilividad como eXQerlmental, se 

asocia roon el abordaje de contenidos de cíenclas nah.Jrales 1 oon la marrilpuradoo ffsk:a. 
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directa o Imaginaria, 1de objetos material&S. Para los fines de este 1rabajo defilno actividad 

el(J)errtmental corno una 1.miaad de trabajo ronstiluida por acciones materiales de los sujetos 

en las que manJpulan un Objeto para oonocerlo o representar un renc11111eoo que se qutere 

eslúdfar (Candela, 1997). 

De acuerdo con lo anterior, la :selS«i6n de las unklades de análisis clepericU6 de la 

Identificación de las aclivklades en las que se realizara ta manipulación de un objel.o fisico. Ell 

Inicio de cada segmento fue definido por et momento en 1el que aparece por vez primera e:n el 

reglsuo m anuncio o índlcaoJÓi"I de que se rreatlzarra ta actlvfdadl. su lérmino fue definrdo en 

función de que el maestro con su grupo se invotuora en olra aciiv4dad. Si !bien el análisis Sfl 

enfoo6 en dichas unidades de an.élisiS, se reQuiri61 eE examen total del regrslr01 de caaa clase 

para descifrar y entender el lt.igar y senlfdo de cada .actividad en el trabajo1 con la leoctól'il. A 

veces fl.J8 necesario extender dicho examen al ~oque cximpleto 1 
_ 

En este capitulo se presenta una primera parte del análisi~ irealizado. Se traló de dar 

riespuesta a las siguientes cuestiones: ¿qué actividades &,Xperlmental'es reallza el maestro 

con su gl'iupo durante las clases?, ¿de dOmte surgen éstas?, ¿cómo son llevadas a cabo?. 

¿qué eJementos mediatizan su desarrolfo'? y ¿qué ¡papel juega el alumno ciego en este 

procese!? Al lratar de der respuesta a estas cuestiones se fueron ldenmlf1c;ando alguMs 

prácticas de enseñanza, analrzando1 especilicamente sus manifestaciones smgulares y sus 

valilaciones. relacionadas con ell refo de lntegll'ar a run nlflo ciego. Se hacen aJgunas 

rlenexiones sabre cómo diclrlas manifestaciones y variaciones, quizá hasta innovadoras, 

pueden ser el germen de nuevas prácticas. 

3. 1 .. Adaptaciones en tas acdvkllldu propuestas 1111 el libro de texto. 

En el caso observado, el trabajo que el maeslrn promueve con su grupo respecto a 

los contenidos de Ciencias Nacurates gtra 1en 1amo al libro de texto. De hecho. la dinámica 

principal que utiliza consiste en hacer ra lechna 1grupal de la tecdón con>espondi:ente, seguida 

de~ análisis y 1discusi'órn cdlectiva de lo leido. Durante l'a1 ledura es posible que apare:z:ca la 

necesidad de ireaJízar alguna aotimaa experimental, a veces porque así aparece indicado en 

el teXlo, pero no siempre es ¡:>or ello. Después de '1!1aUzar la actividad, ~a lectura y su anáDsls 

colectivo continúa hasta oondluit la lección, a ~ Q)fl algún repaso y argu1111a1 ooncfusión 

extra a la que el texto plíesenta. 
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Utilizar el l ibro de texto como p nto de refel'ieneia en las clases de ciencias naturales 

es una prádíca común en el ltabajo de los maestros de primaria (Rockwe 1 y Gálvez:. 1982~ 

Rock"Well y Mercado, 1936; y Candela, 1995). Del mismo modo, la estruciura general de las 

clases. q w~, desarrolfa el maeslJlo observado oorresponde más o menos a la que de manera 

típica s.a Ita h:h~nhficado en otros docen tes (candela. 1997): se presenta e~ tema mediante la 

exposición del mae:slro o la lectura del libro de texto, se realiza algull"la aclívldad experimenfal 

acompaftada de preguntas que 'ralan de llevar a los a'lumnos a las C011cluslones del libro y 

se rormarlzan las oot'ld1.11slot1es esperadas. 

Tomand'o en consideración el tiedho ya conocido de que Jos maestros realí1zan una 

serie de meáfaciones entre la propuesta del libro y su presentación a los alumnos (Candela. 

1995 y 2001: Roc:-J<well, 1991, 1995 y 2001: IMere4dO, 2002bJ. se hace 11ecesario un rexameri 

cuidadoso de ras formas cona-etas de trabajo, ac.m ouando aparenteme11te éslas sean muy 

cercanas al texto. Dicha mediación i evilableme11fe, imprica hacer ciertas transformaciones 

en el eotltenido y/o en su rorma de priesan:taclóri. CnevalJard (1980 y 11998) Hama a este 

proceso de transformación tranSJilosición didáctica . 

La mediación referida arriba es una parte oodal del quehacer del maeslrn. creo que 

de hecllo es una de las cosas que definen s.u calidad y 1efectividad como tal. Seria 

relalivam11mto facil si la ~abor de ensenanza pudiera red'ucJrse a una mera lecltlra o mpeUcibn 

de lo que dice un •e:>cto, ouelq1.Jler peJ'5ona sin una forrraaclóo docernte serra1 rnae5tro. La 

comprensión de los oonlenldos por parte da las alumnos en una buena parte depende de 

esta capacidad mediadorn . 

En 1el caso analizado. las primeras imprasion&s al observar e-J trabajo del maestro 

lmllcaban que el desarrolk> de las clases .seguía muy de oerca la ~rop1.1este del libro de te.do. 

El anallsis c11f dado so de ~os registros lrevó al reOOllOcimiento de 1;1ue el trabajo de ensel'\anza 

de este maestro opera con una gran riqueza y COll11pfejldad pr1eois.amen1e pcr la diver.>idad de 

transformaciones que hace de dicha propue.s ta. 

La nqueza y com¡:>Jejidad en el lrabajo de eoseñanz.a se hizo e.spec:iafmente evidente 

al anafi2ar las actividades exper•menlales que Uenen lugar durante fas crase1i . En 01t'as 

rrtvestlgai:loogs se ha encontrado. que ra mayor parte de ~as acti\liilades de este tipo se 

Loman del libro de texto (Nmie,z. 1980 y Candela. 11997). En este ceso eí"ICOlllré esa siluaci6ri 

sólo de rnanera1 pardi:d. Se realizaron varias de las actividades propues~as 1en el ~lbro, sin 

embargo, muchas olras que se ~ levaran a calbo no eslán sugeridas en é~. Con 1esta simple 
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obseNacl61l se reafirma la lmpcr1a ncla de el enális.Js detallado de las. loJmas especifi~ y 

concretas de trabajo en el aura que combrnan las hl.ileflas hlstOrica& y ootectivas del quehacer 

docente oon el se~lo persona' de cada maestro. 

En e~te apartado se presenma el an:álisls de las actlvldades realizadas en el aura qil.:le 

fueron dlred.amente, 11'81omadas, del llhro de texto. Destaca en primer lugar que no se, trala de 

una mera ejecuc:ién niecárlica de les mismas. al implementarlas, ·el dooenle realiza una serie 

de accfones q¡ue medlan fa propues1a del 11 bm. 

En e l libro de texto, para las lecciones que se abordaron durante el periodo de 

observación. se su9iare expUcítamente la raaliladón de S actividades e:xpel'iimantales. 

Algunas de enes se proponen para h.aoer el cierre de un ~oque 1con lo C1.11al se ~rata de 

~ntegrar los contenídos llrabajados durante el miSmo. Este 1maestro, duranie el petílodo. de 

obsel!'Vaci6n, ir·eaJfzó una: · construyamos un terrar/d' (acUvldad 16, ver anexo A), que cferra, 

el bloque 2 del líbro d'e cuarto grado. Ob:a.s actividades apar·ecen contenidas en la secc:iórn 

"Ms.nos a la mrti' ~ de las 10!.lal:es el maeslm realizó tres: •¿Cómo funr;irma un tetmómetro7" 

€ac1Mdad e. ane:w;o ,A). ¿Cómo calentar vn elevo sin acercarlo a la Rama? CactlvJdad 2, anexo 

A) y ºUn mode/o def 8paratD ,ufinanor (adMdad 20~ anexo A), todas del broque J. La última 

se dejó como, tarea para casa y su producmo fue rey¡sado en clase por el maes1ra, sJrn ·ser 

objeto de un trabajo especial. Las otras dos füernn rea fizadas durante tas ciases. 

El anáJísis dei las tres aciiYidades que fueron objeto de uri trabajo especfflco durari1e 

las clases muestra que el papeJ del maesb"o no se reduce a la operación de la propue:sla 

oumicular del Ubro. Por 1e~ contrario'. s.e caraelerizB1 per tener una gran nqueza y ootnplejidad. 

Esto úttlmo se pone en evldanc:ía con las transformaciones aparentemente sencuras que 

realiza a~ implementarlas. Muchas de estas trans.fonmaclones pueden ser c-aracterl:zadas 

ooroo ajustes! adBpt:adones o adecuacionJ dentro de la jeirga de la educaci6ri especial. 

Los ajustes y adaptaciones., desde mi punto de vista, no son algo nuevo o muy 

diferente de ro ql18 hlsl:óricamerite los docentes hac:en1 !B'n su labor de 1enser!a.nza:!. Los 

adaptaciones san parte de su función meaiaáora para hacer aecesibfB el conocimiento a sus 

; No hay una difCRDCia 1ius•111DCi11t en el .sigaifii;ado de itStos l&m.inns, por lo cual ca addante ID.s utiliza~ 
índi#rimlnada.~me. 
J MC' ~oy Rfirimdo cspet;iÍ1C:ilJlJ:DCI:! !lJi C".QO!le;dO dc::.1 111lb i:n s.ihacio11r:s de emi:ñ~ 111prcndiz<lj1:. lúg,o ~ 
aclali'Kión di!.dlo qu.e 1111 coocc::piu.lm11;ioo de 11d~1:.1i;ioal:$ clllri~ es mucho mú amplia. por 1cjcmpl~ J. 
Tom:!I ( 1999). dimngoc mtre las Ad:aptllcioncsi Cwriculatt$ ck Cftl'lm, las de Aula y la lDdW:idUaltt la SEP 
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alumnos de acl!.Jerdo a sus caractedslicas y necesidades e.spedlicas. especialmente CtJando 

presentan dlfioultades. De hedlo Mercado C2002b) refiere que hay saberecs de los maesU'oo 

que implfoan ~a adaplad6n y ajuste de las propuestas ae los ~ibros de texto a las 

necesidades y poslbll ciadas percibidas en loo n rios. 

Sin embargo. es poslble precisar cferta especificidad de la mediación oonocírla 1COl'Tlo 

adaptaciones en el ámbito de ta Educación Especial. 1Es1as eslán directamente orientadas a 

s1L1bsanarr dificultades de· los alumnos que el maestro all'iltiapa o advierte durante la actividad. 

El matiz ,que se iñ~roduce OOll'l esros conceptos e.s el énfasis en dos 1c.osas: una. que :se lrata 

de alumnos con necesidades. educaliva.s espectates y. dos, que hacen referencia a 

lransformacíones indivich..1almente orientadas~ es deci ir. que se presentan eil la1 atenaón 

pedagógica individualizada". La SEP los define como: 

"Un continuo de modificaciones. en algún e algunos de les e lementos. de~ curri rulo de 
educación básica q Lile pemlite ajusmr ~a propuesta red ucaliva a las 1c:ataelerrsticas y 
neoesldlades eSpeclales q1ue puedan p~enrar las alumnas y los al1.1mnos con 
discapacidad en el prooeso de aprendizaje esoofar.;e (SEP. 20CIOa: 143) 

En ~os documentos oficiales los lérminos amba referidos aparecen más OOfil un 

sentido, prescriptivo, a decir. proponen un "deber ser" al docente que trabaje con a1umnos 

con N EE y espec:ia'lrnenle con los que presentan discapacidad'. Aqu~ utilizo esos términos 

para ldenlíflcar ciertas transformaciones que el maeslro hace deJ contenido presenladc en e ll 

libro y que pa111eoen1 atender necesidades específicas del alumno dego. Sin embargo, 

también me lnteresa des1acar momentos en los que ocurren modíficaciones que atiendan 

situaciones de otros a lumnos con el fin de mostrar que las ,adapl.aciol!'le.s para atender a1 n iño 

con d l~pacldad no son algo totalmente diferente de lo que de por Sli los decentes tiac:en. 

En ell análisis de lo5 regisliros emxmtré que el maesvo tiace adaplaciones 

relacionadas QOn d iferentes aspectos de la adlvtaad: en los maten al es utilizados, en la forma 

(200011}, di:nin¡ue en'!Jle lu. fisLc:!Hmbl~ta~e:s (rerléi'C:11 a modifii;nc;ioncs ifCtUHec:róndea.s. de- mobiJWúo y i:quipa 
a~ como 11i a.wciliares pcTsoos.ks) y .W de accesibilidad .d cumculo. 
" Aunq1.1c ~mbi!hi ~r.::n ~r t4lapm~ g~¡HJla. Por cje1J1JI~ en un uqul!'.ma. do J. To:m!s t 1999) 
apamcc:n icomo •quclW. rcfcridu 11 1lunmo:s r;vn NiE:C. ~ s ipifiW1tno11iw allénftM que las 1nd9vltfüale:s ton pilTil, 
I~ alumnm ooc NEI: s¡gnifie;ativu:.. Por otro lado,. f.I ·i:Jllclusión de im a.hu11110 r:on d1ic:ap11<:mdl en cJ pupo puede 
ltcvar 1 que ~J doemte ~lf.(~ adapta~s grupales para fadl'.I~ ~l ~jo de dicho alurmm. Más .eddante C!ll 

e!Ht: m:iJmo cnbajo· podri mi;i:smne un cj~o de Q(a.& ~u:l;ap1aejgnes ~let.. No o~wue lo UJtl!ri.or, el 
~rm:ino de: adapt~ci<Jnes rdicn: más • 1111 111tcoción cd1JC11lin iDd:iyjd'ualfzadll!. 
5 Pcr ejemplo -etl lu Normal d~ J;ucr/pcíf,n, R~lnsmpciÚ/T. AP"ft/ilt,tdón y Cullfte«UJ11 PtJm· E~dtl3 
Primaritu Ofo;iale3 e !nrorpomdtu al SfsJmm EdrAcativo Naci'onal (SEP, 2fM)lJ~ di.(lC' q11.e en él r;;so de tmc:r 
:integrado .a. un hmmo coa di&Cilpacmdaid el nuestro junto >Con ~ y personal de edLJCaOlón especial deben 
cblxir'u WU!I P'Jopuest.1 Curr'"~lar Adap~d~ pan 1te11der lu NEE de dii:ho 1lunmo. 
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de realizarla y en la organización social deí ltabajo8
. Muchas de erias aparecen asociadas 

con fa mención del aturM01 ciego. En primer lu9ar presento las modificaciones q¡ue el 

rnaeslrro hace a los materiales que e l llibro de texto propone para, realizar la1 actividad 

experime111BI. Para ta SEP (2000a), los ajustes en e.ste rubro son una condición necesaña 

pata 1qua el alumno oon discapaoldad pueda acceder al cu:rdct1lum. A5í, 5e diferencian de las 

que :se l'llacen soore el currlcufum mismo, ya sea e.n sl.Jls propósitos, contenidos o 

metodOJog ía. 

El sig ulenLe fragmento es parte de una actividad sugerida por el libro y con él se 

muestra el primer ejempl'o de cómo el maestro realñza Ul"I ajwste 1relaciooado con los 

materiales. En el te:ic;to dloe que &e necesita un rtrozo de madera. un dav-0 grande y ul'ila wJa. 

ILa actividad 1Ctmslste en friotar el dlavo sabre la madera hasta que se caliente para luego 

verificar el resL11rtado pcmiendc1 el davo1 sobre la cera de lla vela (aolliVidáél 2. Bfle.)(0 A). Paco 

ha traldo uri mater'iiaJ m uy· similar al que se SQlicita y ha comer1zado la activJdad de frotar, 

después de uri li'ato el maestro da al grupo una1 ln:slrucdón: 

Miro. A ver pón~nselo. a ver, atlora1 pónganselo manllto en t.a mBflt1 
A.os. Ay no. ay, es1a catlente (Paco$/n rJtidt nada. palpa ele/avo con .w fflSno) 
Miro ¿SI está caflente?, B ver Paeo ¿sr se calentó? (Pa-oo le m!le'sif,f;ll ·~ clavo, e~ maestro 

10 k:lca). sa caJentó un po.quilO, te vay a prestar otro 1más cl'llqulro para ql..lé se caliente 
mas rápido. ¿sale? (Paco ttDrme con la cabeza. eJ maestro fe de el otro davo y 
camina enlr& Jss bancas dlci~ que hay que frotar más. Paco sigüe frotando al 
Igual que ttl resto de .sus co.mp8neiros) 

Mb"º · (Ve n fa banca a EJt un-a taDla mf".si gnMdlt aprmt, 40)(30 em, #a toma y S"6 #a p01te 
sn fa banca de· Paco) A i.ier Paquito, .aqu~ H puecie mas, a ver, dal Cluro. duro dlJJ'o 
duro (Paco y til ma6stto ftctan tos clavos sol!>l9 it.Si!ll ,tabla), has1a qu~ comemM 
doscierltos, Ul"M) dos tree cueJro r::mco seís 'PcJeo r:fe r frota ~ fueona) ... 391 4Q ... 61 
B2 (ya sJ.n com11r .sfguen frotando. JU8'f/01 eJ mae.s.rro pide que revisen los chll11m y bs 
pongan sable ffl vela) ... A -ver. toc:aJo. PEKlO ( ... )Paco. Bu~o1, aliora vemos .a tratw d'e 
cslemrtatlo ¡para v&r lii deja marca en ~a vela ¿6i?. ¡pero f)at.ai dtfjat· man:a en I~ velitil 
tiene que estar mn (espCil'la que elfos digan "'calkmte.1 

Fragm•nto 1: Un cl.vo mú clrllqulto y una tabla míls grande ~L18-R·4, p.&!) 

Cuando el 1maes11m vetlflca que 1el clavo de Paco no se ha calentado ~º' Sl.ilficiente se to 

cambia por otro más ohiq uito, quizá porque c.:onsiclera que un olavo grande requiere mas 

tiempo d'e frotado. Con su aoci6n el maestro trata de· facmtarle la tarea a &u a umno, algo. que 

no haoe con rnadie més. Es probable que el rnectio de qu-e a Paco te resulte rrM5 dificil 

re.alizar la aciirvidad sea la razón por la que el irnaestro haya hecho ese cambio. La dificultad 

estriba en q!LJe el frrolado de Paco no puede ser tan ráprdo CClfl\01 eJ de sus compaiieros 

porgue no puede1 ver la superficie de· la tabla sobre l'a que hay que "frotar, pCll" lo q!LJe requiere 

de mayor tiem po para lograrr 1el 1ca1lentamiento del davo. 
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El maestro lrata de minimizar aun más ria dificultad de Paro haciendo olro ajuste en 

su materia l, cambia ~a table que éste utHiiza por otra que es más grande porque "'aqul se 

puede. más~ Una rabta pequeile, de unos 10 cenlirnetiros de ancho requiere una mayor 

precaución al friccionar sobre ella 1el clavo, en cambio una que mide el lriple permite realizar 

oon menor rfesgo la tarea y por lanto oom mayor rapidez. 1EI ajuste en el malerlal utilizado de 

arguoa manera1 lle fac:ilírta el trabajo a Paoo y por otro fado garanliza mejor su seguooad. 

Garandzar la seguridad e5 una preOCLtpaci6n constante en ta labor del ¡maestro con 

su alumno ciego, mas adelamte se preseruan otros ejemplos de esto. Si bien la 

responsabilidad por la integiridad fisica de los alumnos es parte de ~as condiciones de Ira bajo 

de todo maeslro. cuando ·se atiende a init\os que presen1an alguna d'lseapaddad tas 

implicaciones que didla rrespor1sabilidad liene son mayCf'es, L.a preQoupaci6n por gera nliiZBr 

la seguridad de los, alumnos incide en el tipo de trabajo que es posíble realizar. En un 

eslUdfo donde par1ic:ipé ~ace varios arios se observó y analizó el trabajo ele una maestra 

espectallsta atendiendo a um grupo de ocho alumnos ciegos. Se encontró que la 

preoaJpadón de la docente por garantizar ra seguridad de sus alumnos restringió ~a 

participación de éstos a1 realizar un experimento sobre conductores del c.alor7 (Mecie~ y ros. 

11995). 

El ajuste en los materiales observado en e l fragmer11to 1 tiene lugar de maneira 

improvisada. La dificultad de Psoo en la actividad de 'frotar e~ dlavo es uJ11 e¡emplo de 

siltJaaones no pir1evisra.s. que 51Uceden en el aula (Jackson. 1998], que· aparecen OOl'll10 parte 

de la zona lnderetrnínada de la prl;otica (Sdlon,, 1992) y qiue surgen cotidianamente en la 

labor de todo maestro. Es también un ejempl'o de cómo. en este caso, la presencia del 

:alumno con ceguera hace que el ma11gen efe ~o impr.edeoible sea mayor, sobre tocio porque 

para 1e~ maes1ro é&'ta es su primera expeJfencia con un alumno con dfscapaádad. 

Ante tas situaciones. r-ortultas, impredecibles y novedosas los saoeres.. las experiencfa 

y ~a ínb.Jjclón de~ maestro se ponen 1en j uego para buscar y probar respuestas creatrvas. En 

esle semido la improvisación (Erickson. 1962) aparece como 11.Jna caracteristica necesaria y 

la mayoría de las veces posHJva 1Cle tia practica docente. De aouetrao oon iric:ksan, la 

' El c-:xpcrimc'nto .ooo.si.9~ ~ pomtr ,cuchacr.a!I b~has de d~fefente rouerial (ft'ltlt.al y madflra) itn agm ~l~1~1ué y 
o~ sim.~ ~ ~ ~ ~ c:omp~ Jo que s~cde . .U maami ics cpliefli re43R. h11 ~tivid~. dr:$m'"bícudo 
vcrbit1mea'c .i los 111_lumno:s :stis •c:c:ianc&, y después lmcr: qoc: 11J10 por uno loquea lrilda i;ucbaa . . Los llilumaos oo 
dan tas •"rupucstu"' e&pCnda!i IJXlll' la docente' a ms ¡p~& pmte:í!'i0.11es. 



lmprovisaclOn pemriite la innovación Y. por tanto, la oonsbucción de nuevas foonas de lrabajo 

en el aula . Para in,provlsar los ajustes en los materiafes 19' maestro se vale de los recuracis 

que ·tiene a ta mano~ en el ejempto del fragmento 1, disponiendo del material que otra alumna 

trajQ y que 
1
parece ser· más adeCtJado ¡para el alumno que· no ve. 

Otro cambio que eJ maestro nace respecto a los materiales no esta asociado a Paco. 

Aparece cuando varios alumnos rno tienen disponible la tabla para frotar ief dlav.o. en estas 

cln::unstancias el maestro uti[iza lo que estii .a su disposiciórn ern el espacio físico del aula. les 

aioe que emonoes hagan e~ frotado en et suelo. Aqt1r, oon su dei:lsión el maestm resuerive el 

problema haciendo posfble que dfchos alumnos participen en la adMdsd expenmentat Da 

es1e, modo, vernos que el maestro atiende oon los riecursos disJ)Cln lbJes las necesidades de 

su~ arumnos, sean ciegos ·o no. 

La precctJpación del maestro porque ningún a'lumno quede tuera de las actividades 

e:xpei'liment.ales it:ambl'án se ¡pon.e de manifiesto en el S:lguiente fragmento, que es parte del 

reg istro de o1ra activl~dl 1eo la que lie"en que oonstru r Ull'I termómetro (actividad 6, anexo A): 

(LiNM la prfmem m.s1ruccfón y eJ m&estro ti/ce --vamos a ponede. tinta•. como sdlo un 
atumno ltJ ifrae el maefiro fa reparte por ff/Bs.. Los ª'vmnos e van le'l'tlntando p8m 
f:ecibir en ~ti b<)leJla1 la tm1a1, P~c;g tª"1bién ~~ fevanta y .ss at:é.tea1 un pc:lCD a~ lugar ds 
~ repattktón con w fibro bBJo el brazo. Toeª e la fila de Paco) 

Mfro A. ver esla flla paise con .su Tu botella Paco. ¿tu bofelle ean eguei1 
Paco No 111 hice ?OfQIJe ( •.• ) 

Na &a !'liaste?. v.A1game dios (S. c:Hr:ig8 a su extflorlo y le ,rfo urta botella con agua a 
P'aw) 

MtJo Aq11JI está IP1:100 (Paco brinca con ftlbilo), no la vayas e tirar .. no se te· vayan a 
ermsucf.ar kll5I líb:mi!i 1(Paco sujeta Ja batell~ y eJ masstro Is pone fas gotª1!S' ds tinta. 
Faco Mgnt.sa a su lugar)' 

FntgJnli!ll°UD 2: Wi botella da ~gua 1~L20-R7, p. •ge, "J 97) 

En el registro se puede observ,ar que el maestro rresuelve dios cosas: por 1un latlo el 

ne en o de que ~a1 gran mayoría de ~os aJumnos nai trajo la tjnta. 1es1o lo hace utirizando el 

frasco de uno de· s1Us .alumnos para repartirlo entre toc:los. ~. adelante haoe ta advenencfa 

de que Lendrárn que cooperar para cubrir e~ costo del rnrsmo. Resuelve ademas 1el que Paco 

no haya tra rdo la bol.ella pmporcicnárndole una que len fa por ahi. esto permite ver que1 8~ 

tlpc. de situaciones no ¡previstas q1Ue el maestro tiene que resolver son variadas y su solu-cfón 

es oondlci6n necesaria p:ara que 1el ·mrabaJo con bs con1en dos puada desarm larse·. Algunas 

difia..illades que aparecen durante la Clase puede1111 ser c:omurnes a ·fooo el grupo, ~nduye-ndo 

al nrna que presenla1 discapacjdad, pern muchas otras scrn especificas de 1éste. 
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En su ronjunto, la actiiv1idad en la QlJ& construyen un lermómelrn se desarrolla COI'! 

una gir,~m riqueza de ad~ptaciones, la mayoria retacionadas can Paco. Las aooiones del 

maestro en esta sentido posibiJitan la pa rticlpación de este alumno 1en la aclMcladl. L1os 

siguienles fragmentos dan cuenta de e1Jlo: 

Mtro Ah~ lo üef'l11u; escrito el pasa 2 y abajo la tiE:lne§l en ta ilustraciOl'I. ve el numerito cj(I~ 
por fiJvDf" •. 

Paco {,E's.t.ai de pie en~ lugar) MI pope.te eslé muy chlqulto 
Mtro ¿cómo 
?aco Mi papote esté muy dliqt1001 
Mtro Este popote esrai muy ch ~l!llto, a ver ¿elgulen llene Ufl pO!pots que re ~ye s.obrado'? 
All Voi pero ~argo 
MIJO Tráelo •.• Fij8te !>len como est;ti en la ilusrrac:Mn p.or favor. el popcEe no tim'ia c:¡ua 

D&gall' hasta .abajo {Ali tras el popote al maeslro). {A ver Paco {Paco busca con sus 
meJ'JOS si popate) . 

Je-s {S~ asl maestro, Hene 1que ser asr l'lO? 
el Pq!O[B. 

FragJTU~ll'to 3~ M 11 popote esd muy cihlquflo (L20·R7) 

El maestro atiende la inquietud de Paoo en relaciórn a que el popote 1está muy chiquito 

e inmediatamente pregunta quién Irse airo. Ell fragment() pemnite 'liler. por un lado. que el 

maestro reaccí:ona ante las necesidades de1 Paco y por oun, ql!.l8 hay una buena disposición 

de los demás ahurnnos para comparllir su materi'al con su compañero y f aciritañle la tarea . 

En otro fragmento de la misma actividad el maeslro vuerve a hacer un cambi'O de 

popote que atlora responde a una dific!l.IHad i:ndireda de Paoo: 

15aco ¿Ya st1bló? (Paco Je mue.stnt su bottt/Ja a Crlsll1111) 
Miro ¿Paco ya sopl6 1(CrlsJhtni oMitNa la balmta as Paco) 
Cris Ya ?aquifo, ya maB&trn pero no. por- el popote 
Mtro ¿No e ve por el IXJ()Ote? .. No !'.ile ve Paco porque el ¡:>ci¡xite ,es ,!»Curo {Paco reanuda 

.sü ta!H de· 'M'{Jlar. rllt dlvtmklo. e mMS/m atkmd.ti a otros arumnM mvrsanoo sus 
trabajos, ¿No lenctremos por shr u11 popote ua11spar~mte pare Paco? 

A.Mi No. (Uno da, u111a rupuesUll difl!lf'8n fa)1 y,o iléflíltl uno 
!Fragmento 4: El popot.11 HIA oscuro (L.20-R7~ 

Es una difiaillad indkeda porque el color del popolte no pell'TTlile a Cris1fani o.bseirvar si 

eJ ag,ua con 'lfnta ya subió cuando Paro sopla por e1 m smo. Cnstran eslá ayudal'!do a su 

C::011111Par.ero que no puede ver ro que pasa con el agua. pero el popote es inadecuado para tal 

fin. E~ maes1ro, nuevamente atento a ~o que sucede oon Paco. resuelve la dificultad 

cambiando el popote y; también nuevamente, recurrierndo al material que otros, aJiun11nos 

tiraen y que con tari buena d'lsposlci6n f acmtan. 

Hasta ahora mes ca.ml::Nos en el malerjal han eslado re'Jacíonados con caractell'tstlcas 

s[mples de mos objetos. tales romo su tamafio o color. y con ra- .susti~ución de un medJo por 
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oco (el suela 1en vez de la tabla). S in embargo, dlchotii cambios son fundamentales porque 

generan condiciones más adecuadas para que el niño ciego y todos ~us compañeros puedan 

participar en el des.arrollo de las acJlvf.dades. Suceden1 tambJén adaptaciones un poco mas 

complejas que imp'lican de Cierta marnera pensar no sóJo en las l imitaciones del 111i l'!lo sJno 

S"Ob:re todo en SIUS posibilidades. Dentro. de lai misma adiYidad de elaboración de 1..m 

le:rmómetrc se enc:uenlra un ejemplo de esto: 

Paco Me reg a, me regala m~ marcacrm negJo •.• (« maestro t.emilnaoa de leer '8 
l.n.!itrot:'clón) me regi!la m 1 mal'ICadt'lr n~ o q~ 

M1Jro No. at;iui es 1( • • ), (pone la boht/Ja con el popote. M la boca de Paco) eópleJa un 
peltq,Uito, poquJtilo, pcx¡iJiUlo. sóplele poquitito1

• poq,uítito. poquitlto i(. . . ) aié, ahl esté (is 
retira la boteflB ele la boca y le pomt algo 81 popo/e·) 

PaetJ (S. limpia la boca, aJ P/JrtfíC,f}I ttl agua 119{/0 hast.a ahl) ¿Por c:iu' na est.á limpie el 
agua? 

Mtra Ah r te to n;atqué yll ecin phr.~tilin!ill 1en lugar de marcador negro porque el mmcador 
negro no 101 puedes \llef. AqlJJ revisa. donde 8Stá la marca del agua. (El mee.siro lomií 
.su libre y se raffl'a ds la banC"a ·de Peco ,;rara conlinuarj Bueoo (P.eQo s rle· con 
inlef:lskJªd ~ e~~ B Brvno dfJclr que .subió demª~ifldo e- agua en .su popo.te,, ya. 
s:léfllaCe eri •u l1JQ8r •.• 

Fragmento 5: El mareador negr·O no llo puedes Y·at' (L.20-R7)1 

Paco pide el marcador ne9ro porque se ha JeiQo la ínslruwcm cuatro del libro q
1
ue 

dice "Marca con negro eJ nillel de agua' en eJ p0pote". Sin embargo. en vez de eso e l 

maeslro pone una marca con un trino grueso de plastili 111ai alrededor del popote y además le 

explica a .su alumrno por g ué lo nai::e: et marr;ador negro no lo puedes vsr".'. El maestro 

continuamente tiene que acompañar lo qu:e haoe con un discurao1 que de cuenta de sus 

acciones y de1 ¡por qué las realiza. Parece que oon una mayor verbaDzacfón trala d:e generar 

una ooncieFlda en su alumno, ciego de los medios por los wales puede compensar .sus 

d ifiicultades 't aprovechar al máximo sus pos[bllldades. 

Et cambio que hace el maestro, mostrado en el fragmento 5, es mas oomph~jo pues 

implica ta sen~b 1 dad. la e1eatJvld'ad y ra lnlclatlva1 deJ maestro para suplir un llpo de material 

por omm en función ,de las necesjdades de su a11Umno ·ciego. El docente susliluye e~ marcador 

negro por 11,1na tira de plaslilina para que su alumno ¡pueda ctelsctar e l rnivel al que s1Ubl6 el 

agua en eJJ pctpote d'e~pués de soplarrle . .Aparentemente el cambio ·es símpfe, sin embargo, es 

una m11Jestra del 1interés permanente del maestro pOí' no dejar fuera d'e aa actividad a su 

arumno. Esto to hace construyendo condiciones espeoiaJes para que pl.leda perc:itirr a O'avés 

dte atll'Os sentidos lo que tos demás pueden percibir por la vista, 1es ctedr, fadlUa al rJJl"lo 

titlllzar sus habllldades de compens.aclOn. 

"iRefenidos. a l'os alumnos 00111 necesidades educativas permanentes por factores de 
tipo auchtivo, mental. 'Visual. ntcUriz, es conven&enle Q\Je t·el'lgamos, present,e que s i 
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h en estos alumnos presentan u11a o más v ia.s de ireoepci6n sensorial def ecttJosa. 
poseen 01ras vias de acceso de información exteñor ql.le pueden desarrcillar, con el 
,objeto de Que compemml!il, en al'guna medida, los déficit de alras".(SEP, 2000a: 168) 

Corno se verá en lodo este capítulo, la compensación es una de las eslrateglat; que 

más utlllz:a el maeslro para trabajar con1 1Paco. Esta es unai práctica de uso comeín entre los 

maestros: espeaaJislR.s8 Cletiido1 fundamentalmenle, a las características Cile tos ar.umnos con 

los q¡ue generatmente1 ·trabajan. IEri el caso de ros. maestros de la eiscuela común esta 

práctica es~ asociada am la1 ,atención de arumnos con dfficlJ'llades de diferente lipo. Manlancl 

(citado por Clark y Petersan. 1990). idenülic6 a la eompernsacíón coma· uno de las principios 

de préd:ica, que onsn1a y e~lica la conducta de los docentes durante la ensenanza: •El 

pnncipio de compensación constitula eme tentativa, pOl' parte dei' docente, de favorecer al 

grupo de alumnos tlmld.os. intro11Brtidos y de escasa capar:.Jdad, asi oomo a los culhlralmente 

menos fevoteciclo~ ... ~(Ctark y Peterson. 1990: 522) Es po.silble que la C01npensaclOo de 

deficiencias sensor'iales ·se vaya ccnsl t1Jyendo1 en una prácUca más generalizada. conforme 

los docentes vay,an renlend'o m~s 1eMpertend as de ln1egraclón de nlnos con disc.apadC!lad. 

las adlaptaciones en los materiales que se utilizan dumnle las act:ividatle.s 

experimentales obsell'\fadas tienen lugar ante situaciones no prevls4as. En el libro de lexlo se 

especifican las oaraoterismlcas del malellal que se habré de utiliza~ y la forma de hacerkJ. Sin 

embargo, dichas especificaciones: se haoen bajo el supt1esto1 de que todos los alumnos 

~ienen has mismas posl b1lidedes y capacidades. Es decir no oon1empra la poslbilklad de q1ue 

pueda haber en el ·grupo un alumno con llas características de Paco'. rtanto por su no visión 

oomo por ej mayor desarr1ollo de olras capacidades ~por ejemplo la percepción l'áoül o fa 

aooitiva). ~í. la imprevlslblUdad, ya hace ~empo set.alada por Jadcsciri {1998). oomo 
propiedad aeJ contexto del aula es mayor en el caso' estudfado debido 11.rndamentalmente a 

dos fadCJr'eS: lo inédito de lla siluación de dar atención educatiJva a1 un alumrno con 

discapacidad y el caréder w,eslándar" de ~a p111om;¡ves.ta cumcu1ar presentada en e~ líbro de 

te~o que no oontempla las. diferentes capackhules perceptivas de arumnos oon 

disca,pacidad. No es objeto de este trabajo definir si e~ ~lbro debeirfa o no contemplar dlctias 

capacidades. kl 1que l11teJiesa ahora es des•acar que es el maestro quien tiene que· haoe~ ~os 

aj,us1es pertinentes de acuerdo a las, demandas 1concretss de sus alUJITV)OS. 

otro· aspeclo en el que el maes1rc rea1io adaptaciones es en la fonna de realizar la 

aclivid8d. Aqu i lo que se, modifica no 1es neoesariamenle alg(ln aspecto de la propuesta que 

1 Por macsb'os cspcciafuus me J~Jicm a los. que se dcdicm 111 educar ,1, nÜios l;lOn ditCRn1c.s di&al1>3i;j,diidcs.~ 
sordos, cii:g.o:s. etc;. EHos 111.bªjm le:MraJmente ·m i!$Ctteb.s iapecil1ei. 
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tiiace e2 libro de texto, sino el modo eti q L11e· se e.stán reatizancro las acciones durante la 

aciividad experimental. Un primer e'jemp1o del tipo de modlficacloneg señaladas se da 

cuando el modo en que Paco eslá realizarido1 la actividad 1represel"llta un riesgo para su 

integridad física: 

Mtro. ProdLJCé enmgra (camin·a ttaaia si Juger ds Par:a c¡u;en litmtl la tablita M posición 
vaftlcaJ, s~ r:Javo sujetado con t.octa #a mano y l:alfando as arriba a aoajo), rapidito'. 
P8!eo, ¿1;1ué p:esi;i PEteo?, {Lljir nQ nlJo, asl •e vas a quem:er, conuJ1 IJ:; iilal:Jj i;i didio. 1;;1 v.eJ· 
(e~ maestro deja e cm lado su tabls y clavo y sywª B Pf!ico ª' ~ en .l'osicfón 
9'ieC4laá.tJ sus- materiales} esta mat10 agarra , clavo (Je colOC8 de Olra manera ttl 
alf)vo en la ma/IO), asla mano .a.gal'fa él ¡palitll tcon la otra Ma'no IMie& guai Wjste ra 
lablita acostada IS'Ob!e· la mese)• no. no, ag&lraro, bien. no agarres. eso, asr (S'Ujetsndo 
la mBrto de Paco el maeslto hace que /rote con fuena), mt1dlo. mLl'lDho, muctio, con 
h.Jerza. rép¡cro (.sustta a Paco y ~ste ccwHim.1a ftolsndo con lu!!tna, litcltJso se 1'9Ci}l'QlJI 

en 91 NSfNlldo y se empuja hacia arriba .separarJdo su pelvis de la banc8). ¿lllkls? 
(se cfj,rige Et toda el grapo r ~mismo .sigue frotendo su l~fta) 

Frag,manto 6: "'Así no .•. te Vil&. a qüamar"' (L 11-R.4~ 

E1 maestro . . al parecer constantemente atento a lo que Paao hace. lo detiene porque 

se puede quemar y luego, venbal y Hslc.amante. dirige sus movimientos para que lo haga de 

rnanera correcta. Ern realldad est-e ajuste es una oorreoa6n en fa forma que Pace esté 

procediendo. Esto se presenla va lilas veoes durante el trabajo. Aqu r 1es1~ 10lm ejemplo 

l'ielacfonado can la misma actividad : 

PE1Co (Paco1 $19~ lmLarH:IOJ •. -~su}Ma ta tatJI-a con r.u dos- manos, la voJtei!I y ~a 
.suavemente con 9lta ta ms5a do.s veoes)r 

Milo. No. 11101 hagas HO r( ... ) (kt dice !l!I ~oo~ dele, dale, dale ~tai que se calle1111e 
Fr.gmento 7~ .. No htga• eto" {l 18..,R4t 

La acción de Paoo es redlazadai por e~ nnaestroi~ quizá porque r1epresenta un riesgo 

para 1el alumno o irncluso para sus C001ip:afieros, quizá porque implica maltralar el mobiliario o 

quizá simplemente porgue no es eso lo QUA Miay que lnacsr. E:I rechazo es seguido de una 

orde1111 que reerneauza la acUvidad, es decir. el maestro le da la instrucción de contínuar 

f ll'Olarndo has~a obtel'iler el resuJtadc1 esperado: "basta que se C'B'lienle. ~ 

En los 1dos últimos fragñlenlos anal~dos los ajustes son correcciones en el medo de 

realizar ra actividad, ·sil'l embargo, también hay momentos en que el maesll'01 ¡mplementa 

pequerla& modlficaclooes en el proaedimienlo propuesto en el libm. En la acilvldad que 

consiste en oonstruir un termórneltO ocurre uno de estos momeñtos, et termómetro debe 

introducirse en un recipiente oon agua calk:!nte para ~uego 10bse.rvar ro que pasa con ra 

oolumrna1 de Uq uido (SE1P, 19917; 97). El lumo para llevar a cabo el prooodjmiento es de Paco: 

Mb'O (Tome el tem'6melro de Paco) A ver ?aoo, wmoS' a meter, (P:sco btlSCéil C0'1 su 
mano tJJ mc'lpltmte)t no. no toq11es porq.Je· l&ngo 1.11"1 poco o caliente hUo. ¿si? vamos ai 
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ver l5i i5-\JDe ¡par esle popote .. ~Paoo permanectJ ateRto y tJ la &xpéc;t.aliva. tm"rtca con 
gusto) YamOiS a V9l' si subi6 an el IArmometro, (Jesús se aoe1Cal peto no Le me 
acerques, yo te· digo •.• (Paco toe.a SI Jes.lis. tratando d'e reconocerlo) 

Jes EalB :sumendc PáQlJitO, está subíen.dCI. ya rebas.ó. esltj algo (( .•. ) (JesGts ,. llat>la muy 
cen;ai do Paco, ca.si lil Oído) 

Mtro {Aho.rtra QU& salga Paco 
la pones la mano. si, él te va a ctecir dllnefe, {JesiJs tleva fa maoo de Paco hacia· 
arriba del popoltJ y apt1ma uno dé sus dtNJos hada ,9/ ~KtJBmo del popote apurmt·o tl8 
tocarlo~ Paco .ronrfe) "º loques olro lado, oo toq. rio, 1(F~bián tarnt)iéa -5Ejó acerca) rilo 
esp!!lrara deja que s.alga (.ltt.Süs mantiene a'hJ. M lo alto la msno do Paco, y ·COJ'!I el 
dedo liste p~ toe-~- .. (e/ aguai .sale y Jeo5ú~ hace goue1 Paco toqrNJ·, e.sts sottril!t) ¿ya 
viste qua es1tin sal&aindo gtilllas? 

Pa(X)t SI (brh1ca gustoso') 
Mtro A ver, a vetr a ,ver, (Teme hJ mano de Paco para que vtfi!¡t/va a tocat)' Blil está, sbejo1 

Paca 
Mtro 
AM 

no vas a tocat (hace· qu. toq~ ~ ... ya vrste que· estén :s.allen.cltl1 gotitas 
Si (sonn"enls) 
B\leno, ¿q1J mas qlJ eir·e probar? 
Vooo (~ brinca· gusJoso, y satlsbtclto, hace uoos s-onldo.s ~r~.s. esta reeoctón 
_,B' rapi!e más adelante variaS' ~.s-) 

IDe 1111anera espontánea Jesüs se convierte en los "ojos'" de Paco pu.es es el q ulén le 

dice' gua eJ agua ya está subiendo. Sin embargo. eJJ maulro q1Uiere q1Ue haga algo más. 

QUielfEI que Clitija la mano de Paco hada é l extrema. superior del popote. quiere que Paco por 

si mismo,, de alguna manera. experimente lo que pasa oon el agua1. En el ~ragmenl'O se 

apr~cla que el maestro adapta ta manera de realizar uno de los ¡pasos d el proced im iemo a 

tas posibilídades de Paco. la aoción de observar se hace por las vías taatil y auditiva 

~pensando en la irntervención espontánea dé Jesús que verbalmente le com1.mlca lo que ve). 

Esta parfe d'el procedimiento se adecua. no asi ~a intención, es decir, apreciar que eJ liquiao 

sube por el popole EU sumergir la botella en agua callerue. N1Jevamente aq ul ocurre la 

compens.aclOn sensorial. se sustituye la 'Yisla por el taclo y audfción para acceder a ta 

informacr6n. 

Es ~nteresante haoer notar que el maestro no sólo aprovecha tos rea.rrsos materiales 

disponibres para oompens:ar la falta de visión. sino también los humanos: los ojos de los 

olr1os alumnos. Y más ln'ter1esante es. que los 11lf'los ~íenen una gran dlsposfcl6ri ¡para haoell'lo. 

El apoyo de sus pares resulta aqur slgnlficativo para la inlegraolón der alumno ctego. La 

disposición y coopet"ac:ión del grupo es algo que el maes11ro ha promovido durante 1el ciclo1 

escolar. segi:m se jnf1ere de las enlrevistas al maeslro y de les Obseli'VaoloMs reallzad\as. Por 

eJ,emplo, hay .acuerdos previos para determina r qué all!Jmrno puede ap0yar ai Paoo. Además, 

varios de los alumnos flan sido compañeros. ele Paco desde primer 1grado, por ~o que tienen 

una cierta experrerncla sobre cómo apoyarte. 
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En su ool'!Junto, como unidad de lrabajo, la aalvJdad de elaborar un lennómetro 

(fragmentos 2. 3, 4, 5, e,, 9 y 31) es desarrollada con tocio el gr1.11pcJ. En el caso de Paoo dicha 

edívjdad se realiza oon algunas adaptaciones que hacen posible que el alumno panrcrpe ren 

ralla. Oori estos ajustes el maestro genera dertas condiciones para que el alumno pueda 

detecler el cambio espetado. E& decir, que c;:uendo MI sopla por iel popo1e el agua :SUbe a 

cierto 111ivel r(marcado can la plasfürn11aJ y que al poner el ·iermómetro en agua caliente sube 

más incluso hastá derrarnnar.se (algo que Paco percibe tocando). E l objetiv<:i ere la actividad es 

el mismo para todos, detectar el efecto, pero los medias para lograrlo pueden ser vañables. 

La actitud y ~rácdca de cooperación de l'os dermis all.i!mnos, fomentadas por el 

maesmro. le permlmn raalizar otra serla da adapladone:s que tienen que ver con la 

orgBn;zacKm socia~ del trabajo. E seas adaptaciones generan oondidones que facilitan la 

participación de~ a umno en las actividades y la comprenslón del oontemdo que se prefencre. 

Denlro de la jerga de educación especia~ ~ertan un Bjemlllo de adecuaciones de la 

melodologfa didáctica (SEP. 2000a y J 'IJ de aderuaciones grupales (J. Torres¡., 11999). 

En ,si ejemplar de:! fragmento 8 . el apoyo espontaneo d'e Jes:us no soro es aceptado 

por elJ mae51ro, es ·rambién aprovechado y reencauzado para lograr una mejor partidpació~ 

de P'aco. El apoyo espontáneo de Jesús oo"slstil6 en decirte a su compat\ero b que pasaba 

con e1 agua en el popote. pero el maestro lievo mas allé lel iapoyo pidiéndote que colocara la 

mano de Paco en er extllí8mo d81 popote cuando eJ agua .subiera. 

Las adapla.cicnes en ra orrganización socjal deJ 'Ir.abajo se manifiestan con otro matiz. 

Hay situaciones en las que alg(m alumno lrabaja de manera más directa con Paco mientll'aS 

eJ maestro díJige la dlase. Por ejemplo, desde ,que inídan la aclívidad de elaboración del 

terrnOmelm rCl'is~lan se sienta Junto a su compar.ero diego y le pres-la ayuda para Ir 

realizam.:101 fais. d itere11tes ~nstrucclo11es que se Jeen del libro. E$to :se verifica eo et fragmento 

4 ("S popote es/A oscuro,, cuando Paoo pregunta1 a su comp;il"iero si el ag1Ua ya subíó. S~ 

bien el apoyo de Cristial'll inic:la1 de forma espclntaneaill. el maes11'iO lo ,acepta, lo monm:inta y loi 

gula. As~. por ej emplo. le pregunta a Cl'iistlan si F1'aco ya sopló por el popote y más aderante 

vell'ifioa si éste 1es~é reaJ~do adecuada.menle la acdvidad. E&io 1!Jltlmo se aprecia en el 

siguiente fragmento: 

Mtro Oye. nor le soples mucho potl'qul!!!I! 'Vayas a ,subir el agua y le l'3 vayas a tomar hijo. (sJ 
mN~ro sQje(a '8 botleNa de '"'ªc:o) mira e5to J10 e•da tiren sellada . .. a éaH'J se 19 eale 
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e' aire Francisco (reacomoda I~ plas1flína) •.• A ver Pecio. poquito a PoOQUICo, (le aa la 
bot!'lla) na, les.optes mucho (Paco oomtenza a soplafJ1,. , Crls.lila:n, ¿IB· vas i:Jh::iandc?, 
¿.ek:Bliza:s a distingu· ? (señala eJ popote da Paca) 

Fll"agmento 9: "'Crlatlan. ¿le vu diciendo?~· (L18-R4) 

Cuando el maestro pide a Crfsüan: .. ¿.le vas diciendo'?-", de manera mpUcUa le esmá 

asfgnando· una func:lón de e;poyo espec::fflco dirigido a su compaJ\ero dego. le está a~nanoo 

el papel de monHorear la aa:ión de soplado. Cris1iarn tend ría que dec::iJile a Paco cuando 

soptar més. menos o dele.neme· en funciOn de qué lanro, suba el liquida por el popote. 

Los arreglos espedfioos que este maesno1 ll'lace e:n la 0tg.anlzaclón socia~ del lratiajo. 

so"1 idenülicables con una 1eslrategla recomendada para la IEE en los rex1os de ra SE P 

(200Qa). Consiste elil asignar un compalfero-mom ·or que brinde apoyo a su cooipanero oon 

discapacidad durante las dases. Se destacan sus benefiaos: 

"La prltctlca del compall'lero~monltor 1en 1el aula favorieoe e'I desarrollo de actitudes de 
cooperación. de comprensión y valoración recíproca, asi oomo favorece e~ 
surglrrslet'llto de, procesos oognlliv.os altamente benefiicloscs para quien 1ejerce ~a1 
función d.e monifor. Existen ra~es pslool'6gloos, argumentos ped'agOgloos y 

1opiniones favorables a1 la pradica (Echerta y Martín, 1990')". (SEP. 20ooa: 170) 

De acuerdo a lo citado. e l maestro favorece no sólo la participación y avance de 

Paco. sino también el de sus dlfererites alumnos. El docente manifest6 durante una de las 

entrevistas que fumaba a diferentes alLHnnos para apoyar a Paco, por ejempro. ,para dictaríle 

algún apunte o cuestionario esaito fil 1el pizanón. 

A veces las adaptaciones en la organización social del 1rab~Jo también impJk:an que 

el maestro ponga límites al apoyo que los arumnos prestan a su oompañero ciego. IEI 

sigule.nta frag:menln además d& ser un eJempr.o de lo dlctio. también muestra una siluaci61"1 

en la que el maestro organiza el ctesarrofJo d'e aclividad'es experimentates por equipos. La 

actividad es "Construyamos un ferrario· t misma 1que el maestro dejó como tarrea para la. casa, 

pero que después tiene qUB ser expuesta en la cl~e. A eondn1Uad6n un firagmen10 de dlcha 

1exposioión: 

MUo A ver, pésala !Bruno ¿01.1ién "'ªe PªPJBr? ¿va e pras.é!rr P'i!cti? .. Pacg 
Pa~ s~ 
Fati SI. QUé le, ~ Paco. 
Mtro Paco nos "'ª a explicar su maql.Ntta. 
Fetl US'MdMi agjrYflfllo pal't'.lu8 yo Al!ifOy uquf ( .•. ) (JonBtcm toma el .temmo Q'ObJé el cual 

va ª' e~fJO'l'HN Paco, misma que es: de cdstaJ, pem el mt1ellro ~ que fo deje ahf 
mfsmo) 

Miro Oitjalo al'lr, al'li~ s~i"llate por favor para que Peioo pu•da ~i't!ieípar (JoMta.n ss va a 
ssnter en otra banca) De frente PEK:O a •us eoml)etleros. por f,pvw;ir. !iKlUI "1é t..J 
maqueta (lo coroca frente a la maguela y m gNpo). ¿Oué nos quieres platilcar de w 



Peco 
Mtro 

Paco 
M'tlo 
Paeo 
MIJO 
Paco 
Mfro 

uab~jo1 Pal'XI? (Pa'oo pe/pe un poco demm del temm'c) ... Guardamos sllenclo pOI' 
favor, PequitO. nos va a ¡platiear :sobre &u trabéljo 
MI l'DfllqUeta representa. el ecosistema del t>osque 
Té sientas, ta sienlas. te &iMtas (19.S dics uno a uno a Bruno, Manuel y Fªbién, 
mlegrcsrnes del equipo de ~co quienea re~absn pai'ltdo.s), vemos. e escue~r a 
Paco, siéntate P'Qll' faVOf' •• SJ Paqulto. represen~ el ecosí&tema .. { ctet bosq¡ue 

¿COO c¡Lblt lípos. de pta1'taS se hizo tu ma[luela Paoo,? 
Ce ( .•. Js la palmas, los hetectios .. 
Helecho51, ¿Qu6 JtnH.? 
los IMIKhM. _. 

fdell bosque 

E1111 tu meQUeJs r;;>aoo, en tu lerrerio que h!Qlste ¿qué lipo rd'e einln1eles pusiste?, 
pusiste seres ;,gué otTo ·tipo ae seres vivos pusiSte Paco'? 

Fnigm•nto 10. Conlilruyamos lit! tarriaríio (L1S-R2, pp. T&-77) 

El eq,1.11 jpo que Paco conrorma con otros compañeros oonslnJyó dos ·cerrarrios, uno de 

los. cuales es e:xpueslo por éste a ¡petición de fos otros Integrantes del equipo. AJ recumr· al 

t rabajo en equipo el Jna8Sh'01 posibfBmente promueve r911J foS alumnos habílidladl!Mi y actitudes 

para lrabajar de fonna 1colaborativa. A~ parrecar también ha promovido en los oompalb!lrrcs la 

canfla.rtza en las capacidades de Paco y la aciib.ld de fadlJlarle oporrbmldades para que ésre 

participe en la dase. 

Por otro ledo'. el maestro también pone Umites al apoyo, que 1°'5 arumnos le preslan a 

su compafiero que no ve. Les pjde que lo deJen para que pueda partici,parr. el mensaje 

impllclto p11&de :ser: ""é~ puede haoerro soto"-

De acuerdo a los ejemplos presentados. ~as mocllflcadones qtUe el maestro reafüm en 

la Ol'gantzaolón sooia1 del1 trabajo generan unas condiciones que parecen facilitar tarifo la 

parlidpación deJ al1J1mrno Clon discapacidad en ras actividades experimentales como su 

aaeso al contenido. También desafrollan en el 1gnJp01 aotlt.udes de· cooperación y habilidad'es 

cognitivas. 

Si bien el ~lbro presenta una forma específica de· reallzar urrie actlvrdad. aun cuando ,el 

maestro se apegue a ella. las características y dfnémica ooncre1a1 de ta clase le impone 

demandas c:iue debe resotver. En es-te caso. e~ maeslro reatiza diverrsos ajustes creando 

condiciones má:s propicias para que Paco par11dpe en ~ai actividad . 

El conj unfo de datos presentados y analizados en este apartado mueslraJ\1 que las 

acdvldades experlrnentafes reaUzadas por 1el maestro con su grupo de alumnos, si b'Jen son 

retornadas ae1 fibro efe texto. se enriquecefil en la ¡práctica dependiendo de las variadas y 

complejas s¡t1,,11adones ooncreras. del aula. Si ahora1 tomamos sólo una de las adivJdades, por 
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ejemplo~ qwe 1COn&iste 1en construir un lermómetro, se puede apreciar cómo su aesarr0 110 

rea 1 va mucho 1més aUá de la propuesta del libro .• En la tab'la 1 se intenta dar Luna irnageil'i 

global de las adaptaciones que hace el maestro eri cada íns1rucci6n lalda del texto {SEP. 

1991:97). 
1Cu-iad110 1 . Acla¡:>'taoionas a ra propuesta clem lbro e-ri 111 activldacll de cof'slruir un te:rml)merro. 

INSTRUCCIONES, DEL l.JIBRO DE AJUSTES Y AOAPT ACIONES, 
TEXTO 
1. Ueru11 na$ta los tres ruatlos la 
botella con Bg'-l!ii!I rrra. Allade Slgunas 
aotas ae tinta. 
2. lnti'óCluce, e~ ¡papote en 1a1 bOtelta 
Sella la boca con plastilina alrededor 
det poJ'ote. AsegQrate de que gu.1;ide 
muy bien sellada. 
3. Sopla poli' ¡po.pote- para que 
entre aire en ta b<Jblilla ... HaZIO 
!iW&Yernenle. Verés Que des.puée Clr:.t 
soplar el agua comienza a ascender 
?IX el popote. Cuan,do sobre$Blge 
api'OXlmacrarnente ctos centrmetros 
por ali'icil'l'la de· la plaslilina, deja ele 
:so,pt.ar. 
4. Marca COt1 negro el nivel de ,agtia 
en popoee. 
5. Maté '~u tM!lelta-tetmómalro d!!m~o 
del recipiente eon eg1JB1 calrente. 
¿qua le pasó a la ~luml'\a defl 
1Jq1.1lclo clE!'I termóme'lro a1 caJB11ilsr10? 
Mar~a con rojo e~ nivel QLre alcainoe 
·BI agua i;ol:>re et popote. 
6. Mete rallora la boteOa éi'I 81 
recipíerite eon hielo.e. Espera u111D& 
minutos ... 

ftéparlA la finta éla úfla atumna. 
Provee al alumno elego una bolel a por 
ahl disponible. 
Promueve el a~ efe un comparte110 
cam'br.a el popote 

C8mbla nue\l'arnente el po,po1e. 

Hace r:a marca con pgstilina. 

tncllca a JM(Jg ql.Ul cuancro salga el 
ag\!a (ae derrame) eve el dedo de 
paco al extremo s~l1ot del popote. 

No sa ireati~. en su lugar. por 
ínquíefud da ros nji'ios cDñlpar.an él 
erecto dell agua caJlente e111 les bote 1;,1-

tmmflmetto de Olllstiico v da vidrio. 

(2) te botella de egua 

(3) Mi popole está 
muy ctrk¡u;to. 

(4) s popote e..srá 
10.SCUJ'O. 

(5) El marcador negro 
l10 to puedes ver 
(8)1 Vamos a rer .sJ 
subs por este pCJ1Jote. 

La realizadOn de las actividades "º oonsfsl:e, como se pu.ede apreciar por b 

presentado hasta ahora. en una mera ejecución de tas rnstruociones de.I libro1, más ,aún 

cuar"1do1 se üene que pron11ovsr la fntegrac:l6n de, un nll\Q clego y cuando a~ parecer riay un 

gen1.1íno interés del maestro par k>grar que todos sus al'umnos parlicipen en el d'esarmllo de 

las actLvidades y saquen e~ máximo provedlo de ellas. El papel del maestro con110 mediador 

enlre el contenldti presentado en el llb.ro y ei alumno lnclU,,.e en este caso modificaciones en 

d iferenles aspe-ele& del 1rr;abajo 8'11 e l aula_ E l maesbo soluciona situaciones e in las que, los 

arumnos no ct1entan can el material neoesa-rno. También li'eS1.11eJve cuando e~ 1rnateria~ 11'10 es 

adeet1ado a las poslhllldades 'Y caraclerífsUcas de alguno de los alumnos o cuando su manejo 

r;epresenta ¡poner 'ª" riesgo .su seguridad. E l maestro a demas. a dapte ~as activ íctades para 

que puedan ser accesibles .a todos los alwnnos y organiza al grupo ele 1t1aneras d'jslintas 
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p¡i r.a apoyar el ira ba10 del nli\o que no ve y peder a lla vez continuar oon el trabajo de todo el 

grupo. 

Muchas de las modlflcadoll'lés. raaJ1zadas por el maestiro están orientadeis al alumno 

ciego: 5'01uciori8 la farte de rnateríªI o ~º' ejusta a sus nece5"idades, mod11fica la roITT11a en q 1Je 

se reallz.a la actividad para qua 1el ni/\o pueda pan~cfpar en ellas, compensa sus linii faciornes 

Vlisuales, por iBjemplo, verbalizandai más y procura una organlzadón social sen.sibre y 

dispuesta al apoyo. Con las adaptaciones que implemenla, el mae5lro íntegra al alumno 

ciego en el desarrol o efe las adl\tJdades que se reafizao. 

Las e:spai:lfleaclones del libro para las actividades parecen eslar dirlgldas !hacia un 

grupo en el que todos los alumnos ven. En él no se preve. ni tal vez sería poslblg que lo 

prevea, lai preseneia ele un alumno como Paco can sus limitaciones y grandes capacidades. 

Es el maestro quien tiene que hacer una serie de ajustes y adaptaciones de d iversQ orden 

para posibi itar que dicho alumno participe en fa constrnotión del rornocfmiento que está 

teniendo lugar. Esta M una dtl las demandas qua ra 1ntegracl6n e:dge al maestro de escuela 

regur.ar. 

"La SEP ha definido un ctJrricuJo para ta educación básica que reooge las int iJnclon@"s 
de atencón ed1.1catlva para todos .... se pretende atender 1las rieoesldades educalivas 
de Ja mayoría de~ alumnado a través de modificaciones progresivas de un solo 
currículo que den cuenta de las dislínla.s exigencias que denen algunos sujelos. Las 
adaptaciones ourrioular&S en sen tido genérico, :son y tlan ~icdo •odas las estrategias 
efe pranmcación y actuación docen!e tendientes a dar la mejor respuesta posible a las 
neoes dades de los alumnos Ql!.Je llenen como punto de partida el currículo ordinario: 
(Sanchez. 2000~256) 

3. 2. La rea la-ación 1de. actividades complemeTltaTlas. 

Duranf e· las clases observadas el maesi ro no sólo r.eaJizó aclivjdades sugeridas 

1explfdtamente por 1e~ 1•bro de texto con sus diversas moaificaciones y adaptaciones. También 

desarrolló una gran canUdad de actividades que 1110 esbin expl(dtame111te sugeridas en el libro 

de texto psl!'a ser realizadas. Estas actividades surgen de fa lectura de! mismo, pero en él no 

se sugiere 1que se lleven ra cabo y juegan un prapeJ muy importante en el transcurso de las 

c::lases. Complementan el lrabajo con el conrenldo al ¡proporcionar refelfentes en la 

e.xperienoia direQta de ros alumrnos relacionados con el mjsmo. Por esa razón la.s llamo 

aCTJivldades complementarlas. 
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En ~s.ta sección ~a atención se enroca en 1las actividades complementarias Que el 

1maestro parece Incluir de antemano en su planlflcacl6n lmpllcita. Todas e las. e~cepCo una, 

surgen efe la ~ecrura directa del llibro1 ele 'texto, aunque. OOnl() ya se dijo, en éste no se sugiere 

explícitamente su rea[izaciOn . La implemenlación de estas actividades san para mi una de 

las expresione.s. Más claras e irriteres.aintee. en ee-te CBso de ra fu111clán medJadora deJ docente 

enlre 110 que dice en el 1exto y les afumnas. Hay diversos elementos en los fragmen1os aqui 

seleccionados que permiten pen<Sar que les actividades oomprementarfas. surgen del Interés 

del maestro por generar las ocmdiciones necesarias paira que sus ,alumnos, y en especial el 

Qll.Jet no ve. accedan a los contenidos que s.a trabaJ~n. Come se podrá ver, varias de las 

actividades camplementairias aparecen expresamente dirigidas a SllJ al11Jmno ciego, lo cual no 

implica que desatienda a1 resto del grupo, sino que posiblemente Cleteota una1 n~Klad 
especmca de ésle que debe sel atendkla. 

Algunas de las actividades co~lementarias surgen de preguntas que aparecen en el 

llbro par,a priamover la relle>á6n sobrre algl.ilnos aspectos del contenido. E'n el fragmento, que 

se ptr'f!sen1a1 'ª con11nuaci0ri el maestro e:stá haciendo 1c:on su grupo la lec:lura de la fección 17. 

u¿cómo cambian las cosas7". En 1el te:ido se priesentan cuatro preguntas, las dos prirrneras 

t"¿Q,ué le pasa a un balón al patesrlo?" y· "¿OU~ sucede al quflarte ,un pedscito s una batTa 

de plastilina?j son oorrll18ntada.s y disculfdas colecttvameo~e. Las otras dos dan lugar a dos 

actlvídades experimentares: 

Mtro Nümem tras, ¿Qutlí 1• pas'il, a un'a pelota:, de lwJe <Cflil'JHW se ap1astlí1? {•rnfes de 
tttmrinar de leer la pmgunta .se levanta y va hacia su escntorio). __ 

A.o~ Uuh, ise h.eoe de otra meil'lE!fB (va'1o.s comentarlos de fos sfumnos a {a vez) 
Jles Maesi.JO, ¿es ésta unii pelollta ae hule? (tiene u.na pelota en ta mano, do la ll'amat:Ias 

dé espo_ñjá qtlé otitn .Sú~tu por ,una ~iga delgada)' 
M~ro ¿Ah~ tienes pelota? 
Aa Esla hecila de hule 
Jes Htlle y pléslfco es lo mlsmo. ¿ vercla.tl maM'1J,o? 
Mrro A vBT. aqul hay ur'Ja ¡p11Jlola. ¿Qué ~e pase cuando se apPas.ts7. Paco .. (PoRe un balón· 

de fútbol de!JinflfldQ en el 85kmto de P800 fretrle a éJ, pU8s éste ha perman,,~ldo con 
las pJt1mas ablttrttts !Jlm~snndo r:llctto asie12fo) aplastara Paco, aplllslala (Paogi le da 
un rJOlpé a ta peJota rlttjan<Jo casr su marro CClf1 cierta fvsrza ds Sfl'iba. EJ maestro se 
sienta en la ms.sa da ta banca cont~g11f1, desde 'é'hf oó:ssirva lo qve Paco hace. Los
demª5' obs'EIM;m) No. no. apf.é:stala. (algunos se rlen) no, la gotpees. coo ~ mano 

1mnpújala ltacla abajo (Paco Sit levan.te y empuja hacia abajo fa pelota. teea19~no'ose 
.con todo• el cuerpo) ¿ 10L1é' le pn• • un• ,,.tora d9 hul• cuando u aplasta? 
(comenl'EN"!Os ds IM alumnos, Paco conlim."8 p'CITEK!o ªp/flq/ando la pelota) ••• 

Mlro Pregunta 4. ¿ Qud· I• pasa • un bJela o i11 """' paleta líelam qWll se del• fVent MI 
Cong&ladOr? 

Aes, Se derrJte (varios, a la v-e.z) 
Mtro A VM Paco, 1qué t• esla pasanao a lu níala (saca él hit!IO qus PatuJ tras en une bo/.B1.:1 

de. pléstico y lo sce~ p~ que Paco fo toque) 
Paco Se estAi i:l9i'ntlando 
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Miro ¿Qué le está pasando? .. Sé es.té c:onvírliern:da otra vez ¿en ie¡ué? 
Paeo En agua 
MtJlo En ª9Uª· b1.teno .•. 
P'aoo Te dejo ahr l'las1S q\Je se a.uwietta en agua. 

Fragmento. 11; Ejemplos d• cambios sr~p1e:1. (L 17.fU, p. 81 ~ 

Las preguntas en el Ubro apareoen como ejemplo de la infonnac:lón qiue se e~tá 

dando sobre cambí.os simples a lrnvitan a reHe:idonar sooire ellas. Asociadas a cada una de 

tas; preguntas aparece una Imagen que ilustra la actividad. Sin embargo, su realización 1110 

está expl imament& sugerida por él llbro. Aq ul ¡podemos ver cómo ~ aciivklad~, 

1experil1Mntal8s que :se realizan. rno por prescripción de la propuesta ouirrioutar. sino por 

Iniciativa del ¡pmpio maestro. Estas, presentes en ciertos momentos de, la clase como 

acHv'ldades complementarias, forman parte de la mediación que el maestro hace para 

facílltar ciue los alumnos accedan al conl:enldo. 

El maesft10 1 ¡podría haber dlswlido las cua'll'O preguntas con sus alumnos romo lo lhlzo 

COi'I las dos primeras, sJn embargo, al negar a la ¡p11'18gunll:a tres saca un bafó11 y lo da 

1especlficamenle a Paco parar que sea éste quien la a,ptaste. Este alumno es e~ únioo al que 

1el maestro le pide realizar la actividad, aunque hay orro1 nlllo, Jesús, que trala su ¡propía 

pelota peq uel'la de- responja y que de manera espontánea también la e,pla51a. De ig-.ial modo, 

para la segunoe pregunta, pjde a Pa.oo Que saque el lhlelo para ver qué pasa y hacia él diiige 

las preguntas. AJ parecer ambas actívidades Htaban pJaneadas p11.JeS, el material estaba ya 

disptJe$tO para ser um~zado. De, esta m.al'lera. puede, decirse que el mae&lro anticipa una 

dificultad etíl esta parte de la lectura y ariáUsis del te,xto. 

La 1diftoultad a11ticipada pareoo, ser ~a siguiente. las i~enes que se pras~ntan en el 

llbll'Q1 (página 81) íluslnm los cambios que oc::urrern al actuar sabre cada Qbjeto~ sin embargo, 

Paco no puede ver tales imágenes. Esta experiencia. aceesibte a la mayoría de ros alumnos 

a través der sentido de la vista, es facifimda por el maeslm a su alumno que no ve mediall'lte 

la realización direda de las actividades, la Ilustración de los cambios 1es hecha asl de manera 

diferenle. Es decir, por ~a aoáón ditecta ejercida sotJre el objeto para que e~ cambio plJeda 

ser perdbido por el all.llmno a lravés de S.IJS sensadone& táctiles y klnesfésrcas. Un caso 

s imilar a éste se presenta con otra actividad en la que el maestro da1 a eJ<plorar a Paco un 

clavo oxida® despues de que leen una pregunta que viene en el libro y cuy.a respuesfa 

apareee a ilravés de u na imagen (precisamente de un clavo oxidadoJ, El fra9menlo pueda 

revisarse en e~ siguiente capitulo1 (fragmento 33). 
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Tanto la actividad de cambios simples como ta dell davo oxidado pennifen oompensas 

ra carencJa visual apirov@chando las habllldad~ y positlllldad&s da~ alumno_ En esta 

oompensecióñ se involucra a la sensibi1iaad táclil y sobre todo a ra kinesl:ésjca para 

proporcionar experiencias cfiredas a l alumno cie901 sob~e el contenido que se trabaja. Con 

ello 101 maestro asigna a las actividades e~ertmenlales un lugar importante dentro del trabajo 

con las clendas narturales- El emrentall' al alumno 1con la evJdencfa a través de la observación 

(que no sóto es visual) y de las actMdades experimentales ha sido Uli'I elemeruo sJgnfficalivo 

de !a enseftanza de ra ciencia desde c:flfe!lentes pempeclfvas psícopedagógícas (candela. 

1999a). 

Durante la rea[Jzación de ras actividades experlmell'llates complementarias ·tambJén s.e 

dan situaciones en las que el maestro tiene que hacer adaptaciones. Estas tienen lugar cte 

manera improvisada. algunas como respuesta a situaciones no previstas por el maes1ro 'Y 

otras on1enradas a meJorarr e l modo y/o resultado de la actlvklad. As¡, puede decirse que hay 

una doble mediación; fa pl'iimera tiene lugar enlre eJ contenida del lfüro y su presentación oon 

los alumnas ( por ejemplo, de ps;-egunlas ilustradas con ímágenes a la reaJización d.e una 

ac1Mdad). La segunda ocurre entre el modo' de ¡preoontaol6n de la activfdad elegido por el 

maestro y las formas especificas eri Que :se desarTolla (con las mocdifl'CBCione.s que .se hacen 

sobre la marcha en respuesta a ras díficultades qlilil!J' :se presentan). 

En et caso de la adl\llldad de .. EJsmpf.os de cambios simples" se realiza un ajuste 

retaolonado con e1 rrnaleriat Este ocurre cuando Paco lnte11ta aplastar el balón de ftltb~ que 

e~ maesno le dio para observar ~n cambio: 

.}es M ire maestro f( . .. ) (mflmla m.oskat al maestro fa ~ala que t§J trae. parees Qel' de 
f1!$p011ja- Esta pelota es més pamcfda a /fil de la IQIQgraffa ,B'n eJ libro de texto ~e e# 
belón QtJe trajo el maestro) 

Mtro (¿Cambia de Qué? 
Ao Deforma 
Mtrio Cambl'a de torma_ Fl)ate en lai kiro¡grafia como et niflo melit:i casi 1og, dedcJsi en la 

pelota, re pelota está cambiando ¿de qi¡é? 
Aos De kltm.ai ~(El mss.stro mlfea a ver fs1 pelakl que ~ Jasii~. 6sts .,e Jª dª y e' 

maestro Is e~amme bi'evemente apretlmdola son su mftno. ,Por su perte Paco se 
sklnttt y deja de ifJtlmttlr aplastar m pttlola) 

As {JéSils, lu sj 1p..iéi:IK meler h)s: derlcs: 
MiJo IEst.a lembién liene forme de pel'ota . ¿Qué le· pase cuando ta aplastamos'? 
Aos Se lntla, se d'esJ11ffa (se escuchan van'os comenJarlos ,tJ la ,,....z) 
IMtro Se i!'lf1ei. camtira ele mrma 
AKJ1 ~mbla de ool\or 
Miro Mira Paco. asla es~ mjs suave hijQ. _. rs massfro e'diende la mano 1:1U9 .w.Jetª Ja 

pelat_a h8da Paco, pare que #a toma. Paco tuJI agachado man-ipulando1 el bal6n de 
látboJ, il1'0 .96 Obs:etva movimiento evidente da intenJar tomat la pelota. J9ati.s, que 
esM1 cerca se lev.tJnfa y toma la e_ttlolJJ1 E?!Jfll acercarte a Paco. No .se ob.s.enta lo que 



suoede. J11&u$ r!'gnt.!:a a senta~ y lleva 0011.$igó l.i {HtlCJla de ~ja) 
J-es 1(iW· da Jndfc8cio.rres e Paco con un IMo d6 voz bªÍfJ, ptHSona/) Toma, s:I qu res 

aplés:k!Iª ( ... ) 
Fragmento, 12: Esbi P91'ot.11 n m's suavé (l 17KR.3} 

En este caso el material QJue e~ rnaeslro proporciona a Paco no es similar aJ que se 

muesb'B 1en el libro (una pelota ere 'ulbol desinHada vs uriai pelota pequeña ere espanja). 

Cuando 'el maestro ve l'a 1que lraa Jesús la, toma y luego se la proporciona a Paco 

reconociendo que "eista es más suave·: En este momento lo que lnleresa resaltar es lla 

disposición y capacidad del docente durante ~a clase para r1eoonooer d'ifioultades~ facilitar 

tareas, garantizar 1comficinnes y hacer adap1ac:Lones so'bre la marcha orientadas a una mejoc 

partici,pación de su afümnc ciego. También ~ inleresante obs..erva:r cómo llos alumnos se 

apropian de esa actitud puesto que, erlos tambíérn cdlaboran en la búsqueda de ej emplos que 

f acfliten la la rea a Paco. 

Como ya se dijo, las aollvidades de "Ejemplos de cambios simples'" y .. El a/avo 

oxidado" surgen ante pregonla!i abiertas en el libro para las qiue la rrespuesta queda ~lustrada 

a Lravés de Ulilil'5· Imágenes. En eJ fragmento q 1.i1e adelante se ¡pl'Jlesenta. la pregunta que 

aparece en el texto va seguida de la respuesta verbal rorresporn<llenle. En este caso la 

respuesta escrna si es .aooeslble ,al alumno ciego. ya sea a través del 1ofdo (por tia lectura 1en 

voz afta que se va haciendo efe manera oolecrwa) o a través de1 tacto (por la led.ura en 

Braille que riace el ¡propio alumno). 

Una alumna lee e1 segmento que l'e toca, ahi viene una pregunla .. ¿Qué crees que 

sucede cuando se agrega un cubo de hlek! a un vaso con refresco? .. , el maestro interrumpe 

la1 rectura y abre la pregunta al grupo. Varios alumnos dan l'a r1espuesta: ·se, derrite". La 

actividad rno estl.í propuesta para ser rea l~a ya q;ue en e1 libro viene la respuesta 

inmediatamente después de la pregunta. El texto está apoyado con unar fotografla de tina 

l!'lll'ia ponfBndo hielos 1en un vaso de cristal. 

Mtto Ponemos. en un vaao, en un veso1 con refresoo CPOOe 81 refresco en uo vaso en Is 
mesa dft Paco, los de""~ e-.std11 atentos. '81gunos :sa acercan un pooo). ya lo sabM, 
me lo acaban de decir, es:o ya llJ saben ustedes:, pero lo vamos a haeet" para q,ue Paco 
lo l:oq\Je, ·&S un vaso 1con raf resoo Paco. vamos a jXllllerfe, vamos e poneirle faco 
(comentarlos entre k>si demás tJJumno..s )1 .... vamos 81 poner1e Paoo, ¿q,t1é le &Starnos 
poniénclo?. (Paco pontt 91 h~fo en el vasa y u rltt) pól'iHkl, .• Al'd l'o vamM a élerjE1r un 
rralo (todos miran lo qflé hseé ~o. algunos Id dan teCM'llenl1adonM ·no metas la 
mimo Paco". D~ ;;mte.s Paco ya ~taba 1fJKp/orando eJ material) 

Fmgmanto 13: E1 t\Jélo en nrffa&CO r~L 18..fN¡ p. H) 

Si bien la actividad no e-stá explicitam8llfe, s1Ugell'ida par!I ser reafizada, el maEtstro ~a 

lmpJf.fmenta. E$ posJble ,que ya 11.1viera planeado IJevall'fa a cabo pues ya tenía dispuesto el 
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malerlal necesario para elb . Esta lipo de ejem1t1Dos muestran como e l maeslm anticipa 

siluaciones de trabajo que puedan facilílar ra compensación sensorial y k:~ rar asi la 

c.omprerislón del 1contenldo por parte de su alumrno dego. Aqul es muy e\llldente qu& la 

actividad es or9anlzada para Paco, e l mismo maeslm lo dice "es.o usledes ya lo saben. pero 

lo vamos a hacer para que Paco lo toque·". 8 maestro pone el material en el lugar de este 

alumno y ro dkige para que sea é~ quien realice la1 acción de porner el ti elo en el vaso con 

l'iefresco. 

1En 1el texto dioe que· •t.a mezcfa de mfr8sco y frie/o se iertfriti'. S:in embargo1 el maestro 

rea[iza la actividad para que Paco toque. que lo sfenta por éJ mismo. 11..a imagen de una nil'\a 

poniendo hielo en un vaso que aoompafla al texto no es accesible a Paco, pero si eJ texto 

mismo y también lo son ~as respuestas que anl:es han dado los compañeros, ¿Por qué 

entonces el maestro desarrolla la actividad?. ¿tendrá que ver acaso oon que Quis.c suplir ra 

imagen1 que Paoo no puede ver? 

Otras actividades complementarias surgen 21 partir de ra lecb.Jra de arguna información 

que el littro proporciona sobre e1 con1enldo de la ~ecclón. Ern uno da los p,airrafos de la lea::ión 

1 a eJ grupo 1lee sobre 1el calor oomo una de las formas en q,U1e se traosfiere la enerrg1a y da 

algunos ejemplos sobre es.to. Al leer uno de dlclhos ejemplos se ~ lil lcia UJna actividad 

expenlmental: 

M~o. Se frltJJsfiftre ~loT eni fas man05' al fTOtarlq VllB eon oh. Vamos a 11er si es 
e :eno P1:1c:o. vamos. e fro'b:!r mucflas veces tas. ma11os as~ Ce~ maestro toma las dos 
.manos de Paco por ltls muf.í~ 1 las tmta una cont-m la Olr.a rflpk:Jame.nttt. pot i!m:M 
dé .stJ cab9za') J>MO b.astanle, lodos, lodos ¿sí? (Anim"1dolos. Dé}a ª' PlJCO. que siga 
frotaado y él rmsmo frota las B~,YB5). ~ ver cuénto agu;c1ntsm1J1s. e ,,.et'" eOmo 
empezamos. a sentir, roéplldo, rapldo, mas rápido, más 1répldo ª' ver q~lAn agu-anta més 
(todos m4n frotando sttsi miM0.51 s-onnendo y 00111 enW.slasmoJ. :a ver q11Jién :aguarile 
más. • hJerte Pac:o, fuerte, fuer1e, fuerte. fuerte, mudho Paco, muctío. hasta qua 
empdecn a san'lt' bian callante.. (B msestro Is habla con r.m tono emottvo, llfllando 
de 1entusJasrmHfo, algo que Mdím.nm con.sigiM pues Paco frota sus mano.B con 
mucha f1,19qa y con 1!111'9 gmn ~) . .• m"· mes, mra5. mé$, més. rnés., mas, mé&. 
rrl>h, més, méS....:..,més (detiell'e' e# frotedo) l 9'-lé sintieron?' 

Fragmento 14: Frotado de mano& (L 18-R4. p . 84) 

Cuando reen eJ ejempfO, él maestro instruye a Paco para trealizar la actividad de frotar 

ras manos una concna otra e incluso dirige fisfoamente sus mov,imientos. Posferiormenfe 1el 

maestro extiende a todo e1 grupo la1 instruoción para realizar la aclividad. El hecho de que 

sea el alumno Ciego el primero al q1111e. rnae:slro1 da ra ins:lrucoicn puede interpretarse en el 

sen11do· de que estas aemlvfdades son r&allzadas prtmarrlamente pensando eri él, lo cuaJ no 

fmpllca dejar al marg:en a'I grupo. En este caso rto puede· asegurarse si Ja actividad fue 
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prameada o no. pero si que el maeslro ,esté busc:a1"1d'o oontinuamente rormas de eproxcmar 

e~eriencias directas a Paco. 

Hay otro tipo de ac1ividad oom;plementarfa, no expl f cimamente sug:erida por el libro 

pare sar realizada, que el maestro lleva a cabo. Es1a mme. que ver con ~a rr,eYisión y análisís 

de Imágenes que .aparnecen ,en el libro de texto y que tienen la runción de, 1ilustrar objetos o 

procedimientos. 

Durante la lectura da la leoolón 20 aparece· una imagen en donde se i[ustran distintos 

tipos de termómetros. Ell maestro propicia que los alum -os observen cada uno de ,ellos. Paco 

penrnEmeoe agachado. IEI maesllf\01 haoe referencia al term6rnec10 dinfco en el libro y dice que 

es oomo 1el que tiene en las manos y lo levanca para que todo ~ grupo lo v~a y luego se 

ace rea a Paro: 

Mtt·o F¡Jate que t·enemos ahl ¿cuéfltos ~lpos dtferentes1 
Aa •. • G1n.co 
MtJro Sti11 uno, el prilnero es termómetro ¿qué? 
ADs Clinioo 
Mtro CllnltíQ', e1 term°'1neko el fraico mira es como e~ CQTIO el q!..le te1111JO i;tQ uI en la rna110, 

asta es. are es un termómetro c1rnico (.!"tt Hlvanta y ca~na hada eJ fugar tht Paco) y 
t Corpo.rel que quiere decir? (otro etumno di-ce "ctiieTpo·). ?aco, (toma la mªoo de 
Paco, la levtmla y pOlle en o.Ha el termómetto) ·este, 11X1tr1 culdMo hijo porque· es de 
aistal. &i se cae se· rompe y ya as, pMi:JIOtn. y no es t:Nlira1'o h o (Paco, que habla 
Enitado agach.t!lda .S-Obm Ja bcrttea SS' mCotpota y StJJ°-eta OI tomlómetrCI)'.. E.s'to es iun 
termóme:lro, ¿~ií' (tt/ mue~ conduc;e la m~na de Paco para pa/p'{lt 8J t&rmómetm) .. 
Kto es un termtlmetro, aquf en la ?!Jnllta l~ene alg:o platead ro (el maestro ,contJ¿¡ce fa 
pal'pacfón' hacia la punta del termómetro) que v.amas a ver míiS adeliárrle oorno ae 
dama .si. esto se pone· aquí enama para medir la lemperalixa 1COl?CJral (po.rw ttl 
temiómetro r81J fa axila dé Paco, sobre fa ~. ha~;sndo énfaS""~ en la Pflrle cf.el 

mismo qw se pone bajo el .b.razo,. ¿qué quiere deelr ecxpDral?, pe.i;o rio por arriba ele~ 
no arriba ele la !l'opa. (eJ mr111t.SU.o, con el fl!ttmOmotro en la mano se '1ir'¡gtJ " ' m banca 
riel f-Ondo, danda há estado ssnhtdo) se pone {por aélen1ro 

Aos (PQr arJetiiro 
Mtlo Bien, dech1mos que corponll es el termómetro ellnlco. pone' la temperatt1ra. .. (Paco 

$9rtlatto ,t:Je lat:IO u agacha, su Nbro esta &Ohm el asclénto 1t:Nt la Mm:a, ptJttJcs que lo 
rellfsa} 

La imagen que iluslTa un objeto. e l termómelro. no es accesil:Jle a Paco. por lo que el 

mae.srtro pie.fe a un padre de famMia que· re tr.aiga 1JJno real. Nuevamente se aprecia que e~ 

rmesO'o antld pa srtuaciones de lrahajo que facmtan la pamcip¡acián de su alumrio en ~a 

construcción del cormcimiento en ell aul'a. El maestro da a expk:irar a su alumno ciego el 

obi@to. de hedlo1 diriige su.s movimientos y va describiendo algunas de sus caraclerislicas; 

fü;ir:as r~s de· crisUJr, .,en IS punta tifJ.'ne algo platsaditd•), fum:ionaJe.S ("siwe pBJ"B medir fB 

temperatura corporar), de valor ("no es barato"'}. de modo de1 uso rse fJOINJ por adentro'1. 
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Co111 su discurso el maestro prO'l!ee ,al alumno de 1.m ~enguaje 1observado11al y ulill!za ~a1 

experiencia para construir referencias conceptuales más abstractas (Hudson. 1998). 

La realización de las actividades complementarias pornen de· manifiesto e l interés y la 

d i&posk:i6n del maestro ¡pot" dar una arend6n dWarenclada a l'os alumnos para lograr un 

avance más o menos parejo, de todo el grupo. l!..a 1explorací.6n táctil ael termómetro es urna 

actividad que soto realiza Paco, por lo que puede inferirse que fue planead.a exp.resamenhll' 

pare él. para tratar de compensar la carenera visuall . Esto no quiefe deoJr que deje :al 

margeri a'l grupo de ~a lnfomiadOn que con 1esta actividad pretende dar a su arumno, por el 

contrario, es una mformación a la que vfsualmente ya hai acadído la irnayoría, de lo que se 

'rata es de que Paco también acceda a eJra. aunque por otra via. !Después de esta acUvldad 

e' maesno oontlrrúa con la, revJsl6n de 11os otros tipos de termómetros sobre, las imágeries, en 

este caso el dis.cu rso ya no es especialmente d ligido a Paco1 sino a lodo el grupo'. Se puede 

ver entonces, que fa mediación que realiza el maeslro del contenldo, en el libro se hace de 

forma lridivlduaHzada cuando es necesario, Desde los criterios 1::danleados por ~a SEP 

{2000a). fa realización de la ac1Lvidad de exploraclón del termómetro con Paco podria 

considerarse oomo una adapteci6n Ciel currlauJo ,o en su aspecto melodológico. E~ doceme, 

sin naber l:enldo oontac'o alguno oon documentos de ra SEP sobre cómo d'arr atención 

educativa a nirños oon discapacidad , es decir, sin .c::onocer "la norma"' rieal iza d iv81Sos ajustes 

y adaptaciones a l trabajar con Paoo. 

En 'otro ejemplo ra revf:sión de imágenes que flustra n un p rooedimiEmtc da lugar a que 

el maes1ro planee una actNldad. Dur,ante la lect1Jra de una parte, del texto de 1la lección 22 

que habla sobre eJ QJldado buc:al .aparece"1 a.KWUro Ilustraciones que muestran cómo hay que 

hacer el oeplllado de dientes. IEI maestro pide a ros alumncs que para la siguiente sesión 

Lodos lralgan su cepillo y pasta dental porque harán~ as!B() de IDs dientes. Ya en la :slg1.1len1e 

sesion desp~é:s de analizar y explicar algunos esquemas sobre la dentadura y la boca 

1reatlzan la aclJ"vldad planeada:: 

(B mae.stro ()([JSlliZ?f. a to.s alum~ pFJre salfr a realizar el favado de dientes. PfegufJttJ a 
alguno.si arumno.s. induldo Pac.o cómo, .s-ao debe tea/izar el CflPJ"ltado de c-iertos ~rle.s de la 
dentadu111. 
AJ ptJndlont~ de Paco. le ayuda .e pomtl' pasta. sin emb.8'110 dice qu. .s-u p.uta ya no1 tienB. 
pkJé a un compaf!tJto qriilt f.lt regahJ un JXXiº' a Paco. 
l.os deja la!A'Mdo /Mi disnlé-$. 
Paco .se ob.5'e~ owrte.lfto rea~ la f;JGfi'llic/BIJ). 

Fragmento 16: O.pf U.do de dleliltff (L.22-R 1 O, p. 104) 
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L.a actividad del oepiflado de dlente::s. es organizada para todo el grupo, sin embargo, 

en la clase an~erior el maestrro1 desarrolló otra adiviclad relacio1111ada con esta (Fragmento 21: 

"Simulación de oep/Jlado de dientesº). Como se, verá el'! el ariálisls correspondiente en el 

siguiente apartado. la actirvidad del fragmento 211 fue improvisada poniéndose en evidericia el 

interés docenre por facilitar e~ acceso de· su a1umno a lo que las imágenes pretenden l ~ustrar, 

en este caso un prooed~rniento de aseo bucal. 

En ell ejemplo del fragmento 16 se puede apreciar que el maestro pone una atención 

especia~ en ta rieaJización de la adivJdad por parte de :su alumno ciego. La desaipc:i6n más 

amplia de cómo se realiza la actividad mUBStra que· el maes1ro supervisa brevemente la 

forma co!IYK:I r1eall2a ta aotividad específicamente su alumno ciego. En el pequel"io fragmenL0i 

presentado arriba se puede apreciar cómo dicha supervi-sián lleva al maestm a saruc:iona 

difioultades que se presentan durante la actividad. Por ejemplo. el que su tubo de pasta 

dertlal es1é ya vacía. 

La f all!a de un malerfad, en este caso d'.e la pasta denla l. es una situación del mismo 

tiiro que la presenta<1a1 en el fragmento 2 r'La botefta d:S agua"). Nuevamente en estas 

d'IQJns.tanc:las el maestro utiliza lo qua esta disponible en el espacio físico del m.1ta. incluido 

lo que ros demás alumnos traen. por lo que pide· ai 1,.1110 de los oompafterns que le regale un 

pooo de paS1a a Paoo. 

Como y.a se ,anuncib en la inlfoducoión a es1e apartado, cfurarnte el perkido de 

otiservaci6n también tuvo lu93r una actividad no surgida de manera d irecta de la lech.1ra del 

lfbro de texto. Es una actividad que et maestro induye en su planificación implícita para 

complementar lo que desde el libro se habla estado trabajando en esa clase. Esta adi\!'iclad 

u u.na prueba clara de· que la lnicialivai y la aea1M:dad sen caraderisticas presentes de 

manera constante en 1el trabajo de 9$le maestiro. Aquf ge presenta un fragmento del regis~ 

(l..os 11/tJnmM estiln copl:ando ttl apunl.tt dtJI pizarrón. Para c-cmcl4ik y i;iara efempllfff:ar 
al cambm flSico fes diaé que harán un barquito, as pap~. los alumnos se 
entusiasman. 'hsy baro/Jo. Define fo qUfJ es eamblo flsioo "cusmlo '10 se a~ra fa 
compw.ición de Ja materia : dice que /Cf. flQia de papa' e-_s ,un ejemplo d9 mai.eria, ue 
maUJrlaJ Qf.14! coow.tt/rán M un tM111uito. r.pan. hojas. Wli alumno te, 11yuda) 

Paco Yo l~mblén quiero hacerlo. ¿p¡n crue me a}\!das? (CP C01il fabián). 
Fab SI Paco (CP~ tooo de :nlplka) 
Pªº° Yo si 5é hat:eirto. :soao (CP) 
Fab Está bien CCP, fO abraza ~IJ03iH11enle. El alumno l,)ue mpattlt '7Cjas ptJM por él 

lugar y le da, Una' hola a Fablln e lnmedifttfimentfJ $8 Btefa para $efluir' su labor). 
Fab1 1¡oa1a a Pa:coool... 
Paco ¡1Eeeeeyl 
Mtro Date no)a a Paco u1mbiién . . _ {ls dan hofa' a Paco). 

]08 



(So 1tJSCUc:ha barullo. IN aktmM.S stt vtM fnhtte.Sado.s en la actividad. a~nos s·e 
adelantan) 

Mtro B1Jeno, lo vaino5 a hacer jUl'lt:Cís. Te sientas por favor, M~nue'I rti¡;:iido, a ver JM'lrtll!mdo 
atención para aca. no repito los pasos, et ,que se queda se quedlli. ¿enterw:tido? 
Doblamo51 la hoja a la mJtad. 

Fragmento 17: B9rquito de pap1I ~L11 7"'R3J 

Esla actividad, ai:Sefiada par el propio maestro~ es des.arrollada en la ciase para cerrar 

la lección 17, "¿Cómo cambian las cosas?~ Con ta actividad e l maestre da un ejemplo de 

cambios tfig,joos. a partir de la rual más adelante abre runa discusk'm sobre l'a diferencia d',e 

éstos oon ICls cambios químicos. Es una actividad q1U1e está dirigida a lodo el grupo. 

lnduyendo por supuesto al alumno ciego y 11() está sugerida en el' ~ibm. La consbuccián de 

un barquito de papel y la posfenor refrlexlór! y discusión q1Ue el ma~tro genera en torno a las 

diferrendas entre 1el cambio flsioo y el qulmlco (Ver fragmento 36 en eJ sigu]ente capíh.do}. 

COT1111pleme11tan e1 habajo que se· había eslado realizando durante toda la lección. 

En los diferentes 1efemp10$ ctue, se han presentado se p~ede ver que si bien ell 

maesl110 desarrolla su clase de acuerdo al libro de te~. ~a mediación que hace entre Nte y 

los alumnos es muy vall'iada. Como parte de esa medtación planea activJdades que 

comp1ementan el 1rartam anto del contenido. En relacl6n al a lumno ciego. roo eslas 

aotivid1ades el maesU'o te posibilita et acceso a la ínformaoió.n que ra condición de r.a ceguera 

le hace d'ltrdl, especialmente la que se pres en lar en forma de Imagen vrsuaL Asl la reatrczadOn 

de tas activictades comptementarias ~uede oonsf.derarse, desde eJ esquema de la SEP 

1ineluyen tanto adecuaciones de acceso aJ curriculo oomo1 adecuaciones del currlculo. 

Si bien el maestro puede tener planeada ~a realización de una cierta actividad. su 

ejeet1ci0n en marcha puede requenir de moctiflcaciones, esto, como parte de la 

lmprevisjbil'idad referida 1par Jackson (199B), demanda riespuestas Inmediatas (JackS-On 

mambién se.nala a l'a inmediatez como caraderíslica del contexto del aula). El docente 

entonces realiza ajustes y acfaptadone.s, a las actividades c.omplernemtarlas. Se puede dedr 

a,ue hay una doble mediación. o en tétmlnos de la jerga de éducación EspeclaJ, 

adaptaclornes sobra las adaptao'lones. Las primeras ¡pueden ocurrir més o menos 

anticipadalillBnte y fas segundas de manera im1::m::ivjsada. 

Uno de los propósitos c:enlraJes en el trabajo 1de ensel\anza d'el maestro durante' ~as 

clases analizadas parrece ser el d'.e generar las OOl'ldh;looes necesarrias para que todos. sus 

arumnos accedan a tos contenidos que se trabajan en dese. En este sentid01 aúrn Siguiendo 

el libre de 'texlo, ouando es néCéSafio nace oosas adick>nales. • oompfela Información, fadlHa 

UJ9 



experiencias que permitan oompr1ender mejor los, oontenjdos a todos y en especfal a su 

alumno ciego. Se puede lnrenlr que las actMdad.es. e)(perlmentales Juegan para eJ docente un 

pape.'! muy irnportarnte en aas Clases al proveer refereñtes eñ la e~enencra directa de sus 

arumnos sobre el contenido que se trabaja. Durante estas actWrdades,, especlafmente 

cuando l'as lrabaja oon su atumno1 oiego. el docente verballza más lo que llaoe v a su ve·z 

mantiene un contacto fisico más, cercano con él, quizá para compensar la carencia de visión. 

Al d'esarroUa.r las aclM~a.tln~ complementarias. 81' docanle ulJ11za su espacio de 

autooomia relativa {Moore" 1990} tornando decisrones en función de las neoesJd'acres de sus 

aluminos y especla1tinerite de su alumno aeoo. Es.e e5¡pací'<l se oorrrviene as:r en un es pacto 

para et desarrollo de fonnas de ensenanza innovadoras y, por tarrito. de oonsb'\J.coió.n de 

nuevas prácticas docentes. Su oonsolidaci6n º' no depen.<lera de que pruebeñ &u efectividad. 

de que se socialicen y se vayan ~líl!scribiendo como parte de loo 5abere5 de Olr10s doOerdes. 

3. 3. La improvisación de actlvid•da. 

Si bJffn, en los trag1"111e111tos anaJirzadas, el lihlfo de te:>do es 1el ej e pri111cipal del Ir.abajo 

de· enseñanza. ti urante las clases tienern1 hJgarr 101ro tipo cJe activjdacles que ñ.o están 

contenidas en el libro oomo tal, aunque '&Urgen a partir de la l'ectliilra del mismo. Estas 

activídades no son ¡previamente· plane~d'as~ s11Jrgen de manera improvisada y son 

especialmente irnportanles p0rque muestran ta Clispcsición, sensibilidad y habilidad del 

"1éH!ls'1-o para riesponder a la inmediatez del aula y hacer adec11Jac:ianes sobria e rrnarc:ha de 

acuerdo a las 111eoesidades que va deleciando parra que .sus a lumnos accedan a ros 

oontel!'lidos que se e6tén trabajando. 

Las actividades que el maesU'O lmprovJsa durante ~as Glas.es también oomplemenlan 

e lraoajo que, ,a partlr de la leclura del libro efe texto, se, está promoviendo. A diferencia de 

!las qLJe se inctuyerron en el apartado anterior, 1eslas actividades 1ienen la caracteristica de 

surgir de manera1 Improvisada en función de las condiciones parr1icuJare:s de la idlase. La 

hnpll'ovl'sadón, romo 'ª' extremo apuesto de ra antidpad6n o planeación, se ha encontrada 

en es-ie trabajo ccimo una característica necesaria de~ trabajo, docente. Partieñdo ae~ punto 

de vísta de Eric:k.son (19B2), la realización de la ~ecdóri como improvisación es posible por Pa 

oombfnacfOn de lo normativo y lo fonu~to o lo no 1local y lo local. Retoll'nO en especial su 

sentido positi:VO. pues, según el mismo autor, permite la innovación. 
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Como se verli con los ejemplos, el referente fünclarnenlaJ a parlir del oual el maeslro 

lmplemerita ,este tipo de aclíividades son los alumnos, Es decir. el interés central del docente· 

parece ser el av.anoe de todos ellos en la c.ompir,e.nsión de tos contenidos. Esto se hace 

especialme.nta evidente para el caso de su alumno ciego. 

B sig urente fragmanto es un ejemplo de cómo eJ maestro reaílza1 una activldacll 

Improvisada en respue~ a I~ l"!e.oesldad de que, Paoo conozca o reeon~ un tl1PO de 

matertal que se menciona 1en el libre. EJ maestro con su grupo está leyendo y anali~o un 

téxtO que habla de los materiales a islantes del caror. Viene una imagen de dos vasos de 

unrcel, uino contiene helado y otro contiene café caneme (se infiere). Al iriicíar la feciura del 

pequefto texto que acampana a la Imagen el maestro haice una prey1tJnta que da lugar a lla 

actividad, 

Mtro ..• 0u&l'lo. va1r1os ai Y ariora la .sigu iante h(]jai para dar pOJ t~mf aclO el rema. E 
unk:&t, ¿quiétí conoce liOs vaeu& de Lmioel? 

Aos Y oc (Ú'l'ciUitlo Paco) 
Miro ¿Paco no IDS coooce'? (Con Ja cabeza dice. que no) BLJeno. por at¡uí tengo un Yaso 

de u:nicel Pa.oo (ss l'évsote y vª por el vaso al escrftorla)' 
Paco Ch.le !iL.tAtv• 
ri.uro. . .. el •.micel es esre msterieJ, si, esle materia! (fo mU'e3tra el 11rupo' a ver (to parre ,en 'ª mano de Paco) ... esto es. unkel Paoo (pone $u maño sob.r:di la mano rl9 Paoo 

p~fl/1do el v~"} mira,. Este ea. urri material llamado unlcel, el vaso· eS1 de UT1 material 
lf.amad'o unlc:el. es, un material als4an,e. Tenemos vasos de p14stlcxi donde se sirve 
rerresco. _. 

Paico M ae los ciue rompo eri ta neste 
M1r·o. S:l, atl, por ahl tenra un vasito de plutla> aztJI, a ver tliilganmelo IXlf' la\l'Or Bruno. 

uaeme un vasito uul que ntAJ poli' atii (Paco ril'I muy ful'ttfe, dillftl1J'M) ... por atd l!!ltl e~ 
esaitmro. no lo tengo 

Paco (riendo~ un W.IJ'O fue®} No ~o YB a enc;ontrar 
Mtro Ya no lo encuMtras. d~Ja!o... lo.t~ nrt1~ ~ levanten e bullGa'r eJ VBiSO} a ver. a v.er 

dije· Bruno (.s~ aprox1ma 8J ,~scritorio y loma un vaso awJ peqüB.ño CM'!'O 1o$ que se 
utilizan para1 tas nis~t$, ragre.ta a .senta'5e en 111 rr;leH de Paoo' Mira Paoo tenemos 
i:to de varrlos tipos de vasos, tu ya tocaste el .:te vidrio, en el de vlclria nos servimos 
refresco, (Paco s la vez dice atgo .,, • i!llgo s.obm ntlfwsco ,rliJ mtH!lo Ntto.) oos 
!iervimos agua, n.os. ser\llmos (pooei el vaso da plast.ico en ta ma.no. tJs Paco)1 ... ell, .. 
eate vBSito (ttm'la 1ª rnEmo de Paco, 5l.IJ'f1tam:lo el vaso de pJá~lco, y la le'1anta pBI8 
mostmt1o al grupo) es de p¡h11itic.o lambién r'M:l5 sirve para agua. ¡lar.Si nrfrE1SCO, para 
ttellld'o •. si, pero no nos. sirve para servir cosas muy callen•es ¿por qué? · 

Fnigmento 16: El unte-el n ell plistlc.o· (L 11.ru. p, 87)1 

Sl bien. la actividad su~ a partir de la lectura del texto. ·ésta rio esté sugerida en iél. 

la actividad no establa pilane:aefa y expres.amenle es rea1iuda con Paco: se lleva a cabo en 

su lugar, es él 1el (mico que manfpula el materrial y et maestro se dirige a é~. El carácter 

imptevisado de 1la actlvtdad .se nota por ro que dice "por aquí tengo un vaso de unioel Pace/' y 

mAs adelante. tratando de compararlo con 1otro Upo de materfal "SJ. ah. por ah/ tenfa un 
va.sito de pJásiico azur. Su caricter improvh~ado también ·se hace evidente con los. 
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problemas que ~iene parai k>ca izar uoo de· los vasos. cosa qua a Paco le causa mucha 

gracia. 

La estrategia de trabajo Que el maeslro está llevando e cabo es ta lectura colectiva 

del texto, pero anle la posible diftwltad o limitadón de un alumno, el maestro implementa 

uria actívidad experimental. la modiflcadó.n a la propuesta del llbro c:onsfste en presentar de 

modo diferente un aspecto del rontenido q1L1e se aborda. NJJ.Jevamente. Ja ~nfonnad6n a la 

que los demás a lum11os pueden acceder via vfsual es. suplida por el maestro mediante ta 
aciivJdad q1L1e consiste en la exproracl61i'1 d]reeta de un maleria~ al que se hace 1refere.nc:ia en 

el texto y en la1 11\Jstraclón. La lmprovfsaclórí <le este lipo de actlvldad'e& habla de la 

preocupación del maestro pcir garantizar qua la participación de Paco en la construcción 

colectiv.a del conocimiento sea posJble y ef edliva. 

Las actividades experimerilales que el maestro improvisa durante ciertos momeritos 

del análisf.s colectivo del Ubro de fexto pueaen considerarse en sí mísmas adaptaciones 

ci.mricuJares de lilpo metod~Oglco (nuevamente bajo el es.q1JJema de la SEP. 2000ai). ya c¡¡ue 

constituyen modificaciones en la f arma de presentar y abordar el contenido. Pero también 

aqui. oomei ,en el caso de las aclividades compterrnantal'iias ¡pl'aneadas, oct1nren 

modificaciones sobre ra marcha. En el lranscurso' de la ac~tvklad a:in1 e~ vaso de unJoe~ el 

maestl"O lmplBnnenla, tambiérn de forma i'.mproviSada, dos adaptaciones. La primera 

adaptación oonsiste en aoercar y eJ<plorar otro' rect1rso material para oompleler una 

1inf ormación que se es1á trabajando con el alumno. AJ parecer la1 idu ínicial era que Pace 

conociera 01 reconociera el unicel, sin embairgo, al hablar de ~ue es dife11ente al ¡plliistfco, pide 

a un alumno buscar un vaso azul que tlene por ahi (que es de pJáslic:o} y loi da a Paco para 

que b compare con el de Lmicel (fragme11lo 19). La segLJnda a.daptaciórn, consiste eri romper 

el vaso de unicel para que Paco 'º sienta y ruego pedirle a éste que también lo hag,a: 

Mlm Calor, ent:Ofloes. cu.ando es una cDSa fria (una nma .estornuda dos wces y Paco fe 
dice salud la& dol$ veQe.s) la podemos servir eo un va510 (le pJá1Uíoo pe<o c.1.18ndo es 
una eo.sa1 catlente nCMmalmet1h1i la& c:tJsras c:alíenlss se sirvell'I en un veeo deo {unioel 
(Paico busca alga en la maq.a;, al parocer el !fa.SO de 11~1) 

Aos {Unlcel 
Mtr-o Unicel. el unícel es. este materia! rm.lra (t. porHt a Paco it.n fa m.tno un psd-.zo dé 

umcef>. ya lo rompí Paco (0 habla, COi1 voz un poco m&i baja ). ya lo rompl ~a que 
lo sfentas (Paco toli1'a el uñiDBI .Y lo rompa) plledmii romperla, rio puedes. rnmper, sí 
(Paco hace pedazos. el unicej y .rle divertido) •. a ver ahora rompe el de plás_üoo "'as a 
ver 't:J1.!e es más diflQI, a ver, rómpeto •.•. (Paco tompe ttl vaso de p1~'!11co • • H ,,..;e 
dlwlrtldo) ,omte.J, le vamas a J:)Orleir ª Paoo el de5fr(Jyeir (Pac-o ~ rle rn~y frJ.M:e, tono 
de d"ivfmJ/00. F~l;lfªn ae ~ a la me.so de Paco y tomo fo$ pedazos de wtk el dice 
sigo que no entiendo y .se .aleja ~ se pOIJ~ (le ple.y oon una .sonasa ,,,. la ®Cfi le 
diae a.VO al maestro). 

Fragmen:m 11511 ~ ºYa lo 1rompi para q1.1e •o s.lentU:'' (L'18.fM) 
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La acción de rcimper los vasos parece tener ta intención de que Paco haga un 

reoonoclmlento más ccmpfelo de reacia material y de S~ d lferel'!ciaS. Es una adaplación que 

hece scb're ra marchai pero que muesmra la sensibltJdad del maestro tlacia las n~aades de 

su alumno ciego y sobre todo su preocupación porque éste aocada a l'o qua de mil neta 

g rupaJ se eslá trabajando. 

En otra clase el maestro improvisa una b'reve activf'dad de exp~raclOoi en ta que sólo 

participa Pace. Aqu• la lnformaol6n que el maesb'O trata de facilitar a su a l1Umno es1á dada en 

el libro en fom1la de Imagen. Lo que el mae-stro puede suplir es sólo una pequeña parte de llo 

que la fmagen ilusb'.a y. lo hace presentando un materia! que r1eprese11la 11Jn modelo o una 

amilcg~a de pall1e de 11Jn proceso. Esta actividad se presenta cuando l'ievisan las. lmége:nes 

que irustran rel a&Sarrollo de la martposa1: 

~e (~'Vemos a ver 00mo camb desde S>U1 rwicimiento, v1m1o=i B '<'et" -e5lés en cu libl'o 

Aos. 
P~oo 
AIJ. 
Mtro 

Fab 
M1J,o 
F>ac.o 
Miro 
AIJs. 
Mtro 
A.os ... 
Mtrn 

Paqulto. vamos MI iet deFiai'li'Ollo de la maripc>U Paco (Paco dice .. eh'"'. t!'ni tono dtJ 
¡t1regutil'ai}. primero r;¡ue es7 
un huevo 
Ull hLle'll'O 

P~(XIO (en tono de 'Te eñ.M preguntWKfo e!! .~") 
Paco, hijo, Paco, ptlmel'Q es un nuavo, a ver Paqulto, Eoca esto r(ie porJe en la mano 
unb cc'lln;ca), més Qr ñ\etlos Q5f, primero es un t'lua\lilO la m~rlp;os¡a, 11 Mtá (P.1'CO dicé 
•eer) ell (Paco Bcompa!ftt Jo que va dk;lendo e# maestra "huelli'ld") huevtto ya 
ferliliizaclo e INflW d'e 11acer. Oe!Spués, el 5i9ulerrtei s;:ieso qué es?. Fabian 
Una orugita 
Ul'\a. oíllga, ¿Qué es unai ol'\Jga?'. es eomo Uf1 qué? 
(i!tlg.clno.s alumnos hablan al mismo fie.mpo) Gusano 
Es un gu~i'flí1o. Cespub la oruga Sé envuéfve MI una telrta. y c~o se le lama? 
cnsttt:h'.fa ( io.5- afumtt<lS t~sn la inta{1'9n y él nombre ·itr:t eJ libro cl9 leJ<toJ 
Crisélkf,¡¡i, y ¿ B1 óltimo QUé nece? 
'Incluido Paco) U'1B l!DSrlpQH. 
Una mariposa. ¿verdad?. Fijate GOO'IO ÍUé cambian.do desee cooverttH M l\ui!lvo a 
oonvertlrae en 11.ma . ., (Esperando que fos &Jumnos compfeten IEt frase. slgu.nos dicen 
MOllJ{1il1 en lJll'la mariposa (!ua es ele tos insectas mas, bon11x:is ... El sig~ienle ptirrafo 
lo va a leer Fab. n.... -

fravm•nto 20: El huevo d• la mar~posa ~L17·R3. P• 80) 

E ll modo en que 1el maastror Lrata de QUflr SUI alumno clegar acceda a lo que la Imagen 

il'ustra es dándote a tocar un objeto que p1Jede simular a l cbjeto1 ,en C:1Jeslión. Es decir, utiliza 

una canica reomo modelo o analogla de un ~uevo de mariposa. Con esta actividad el maestro 

muestra una pequel"ia parte, de Ul'I procesar más ~argo (el desarrollo de la mariposa), mientras 

que 'as olras etapas son explicadas a uavés del disCl.llrso. Aqui podrEa inferirse que está 

presente Ul'la dificultad: ¿cómo suplir la& rOliraS rmégenes Visuales Qll.le aparecen en el1 llbro 

sobre las otras etapas? (oruga, cñsa[ida y mariposa aduHa)r. Masta ahora se ha visto cómo el 

maesU'o, siempre q¡ue le es posible, suple con alguna activfdadílas ~máge11es, pero hay casos. 
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en donde esto e-s rná:s difi cil , no porqua no sea posible. sino porqum s-e requ ero de recursos 

materiales muy específicos con los que generalmente no ss cuenta en un sal6n de clases. El 

maestro enronoes r0curre a su lherr3mienta mas poderosa: el discurso vernal. 

E~ta actividad es d lfererue a las presentadas anlel'iiormente. con el termómetro ciinlco 

y e l vaso de 11,.1nlce'I, que también son de e:xplo.racl6n de objetes. La d iferencia radica en que 

en ellas se exploran los materiales "'reales· y en el caso del huevo de le manipo.s;;i se 

presenta un material quo sirve como-modelo". 

Las actividades "El huevo de te mar1po.sa" (f'ragmento 20), "Ejemplos da camb-l0$ 

simples" (Fragmento 11 y 12). "S'arquilo1 de papel" (fragmento 17) y UEJ o/avo oxidado" 

{fragmento 33, 1en1 el próximo capitulo), SOl"I parte de una ITLISma leccl6n trabajada en una :sola 

clase. Llama la atención el flecho de que en el 'texto, como parte de la sei:o.6n "Mar.Jos a la 

obra"'. se sugiere realizar una actividad expeñmenlal en la que se utilizan varios objetos que 

hay que manipular ¡para observar y registrar diíerenres tipos de cambio. :sin embargo. en este 

grupo no se realiza. En 1camoío 1ell maestro dssarmUa otras, las ya mencionadas. La primera 

es Improvisada a partir de la lectura: la segunda y la ICdt ma son planeadas pem en e~ hbro no 

so sugiere e)llplfci~amente su reali zación; y la tercera 1es tota1rnente PfOpuesta por el propio 

maeslro. E:sla sJtuacl6n reruerza la Idea ele que el uabajo de I maes'1o no es una mera puesta 

1ern prácllca do las sugerencias del libro, sine que realiza una serie· de transformaciones de1 

contenloo, futndamentarmente en su foirma de presentación. La premisa que parece orientar 

dicho trabajo es 1el que los contenídos abordados qut?den suficlontemente claros para todos 

kls alumnos. En el mismo sentido realiza aciivJdades especiales para que e~ alLJmno ciego 

pueda comprender 1el contenido {"EJ lmievo de fa lfumposau "i "E.]smpJo$ de cambios 

slmpfes1. 

La práctica de implementar acfividades q,ue compensen lai dificurtad d@I niño ciego 

para acceder a las imágenes se presenta de forma constante en fas clases. 10tro eJemplo 

tiene ugar warn:fo e l grupo Ira baja con una leoción y se revisan ,cuatro imágenes que ifLJstran 

el procedimiento adecuado paira realizar un replllado de dí.entes. Para abordar ese 

contenido. e l maes1ro. como p.arle efe su planeación rmpl icita, proyecta una aciividadl 1que 

seriai desarrollada en la siguiente sesión (Fragmento 16: uCePJ1lado de dientes"). Sin 

embargo. dura 11rs1 la revisión previa de l'os esquemas impJementa una adividad Que a l 

parecer no eslaba plane:ada y que no susütuye a ra que· se realizaría al día sigLJiente. más 

bien la complementa y se consrituye como una sllUación prepara to ria. 
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Dura11te la 1olase el maestro promueve el análisis cte cada imagen que muestra cada 

uno de los movimientos qua hay que hacer como parte del procedimiento para el aseo bucal. 

En el grupo ya .se habían analizado las dos pñirneras cuando e1 dacenfe hace una preguntara 

Diego. misma que es respondJda leyendo el pequeño texto que acompaña a ~a leroera 

ímage11: 

Mtro (- )Después dice. las mn,•s. ¿Cómo se llmplan las muelas Diego? 
D:ie. Umpia rlus mueli1s 1~11 movimientos e"l"n:Ulve5. 
MtJo IBtleno, V!llTlOS a S4.IPOn.er aue el léplz Q1Je1 'enem1Ds, en la man.o. al l'fipiz que renemoa 

en lu 1111'ª'10, no, 111J nos lo metemos e11 la boca ( •.. ). lépl~ e une µturna. ¿s.I?. ITJate 
bíe111, vamos a suponer que es el cepillo de dienles (una ni.r'fa1 está halHando eon tm 
compa"el!V). Me delas lfl!(pl laur h Ja 

Jes Maes.1110, si qu len yo maflana ta ara go1 (iuna ene la. 
Mtro {NO. Ah bueno, una eru::ra :si, per-o mar.aria 

todCJ!. ma viain a tmeir $u cepll o (l'e i::tientes y un unFJ pa!lil:a parai que nooamos aQui 
y.a con cepl o como se debe de hacer e~ aseo btu::a~, ¿.de acuerdo? Manana cepillo 
de dientes: te· traes las encla. dert&s encías ,aJi r 

Je& Ne pero u111a une vecirla .... 

Miro B1,i.1eruJ, A ver IJ(lrlem°" etef1(j6!l, vam0-s a agarrar meno oeredle, dleQtes d'erectios, 
esto c~o :si fuera su oeplllo dental, ¿donde estéi tu, (se diffge a Paco. qukm no 
tlefJe Mplz)?. presrale· a Pace por favot Ctom.a ttl laplz de o.tro mumnoJ. a ver Paco1• 

como 9' fuera lu cepillo dental . 
Miro A W!lf'. pon&rnos atat1ci6n1, los dienls:r; d'e artiba dice (La ml1M'O eti "állO con vn fápjz), 

que se cepillen, il'lacla.. Como si los estu·11'1eran Daflierldo (hace molrlm &ntos d:s 
barrida, hªci~ ~brtjo, con Iª otrcJ m!1no .so.stierre la mªno rlo Pªco Q"C,.le' e.sts .sujelando 
un lá~z) • como si los esruvieras D.arriendo (Paco pttrmam1ctt mos~ :Jo.si aier:rtss 
como ,f)SperandO fhieiar él cepinadó), ¿si?. haz de cUBi'lla por roota vamos a tiBCeilo. 
¿si?. los C!lsntB&J ele, aniüba &a cepinan hacia atJ.ajo (el mas:stro Simula el cepillado 
CQi1 el Jéplz b~rriendo .su bigote), ¿-511?, 

Fra1m•111to 21; Slmulactón d'll cepilfilldD de dientes (L.22-Ri, p . 1N) 

El ~ragmento completo sobre la actividad es mucho1 más largo, ya que no sólo simulan . 
los m0cvimie1'11ros para el cepillado de dientes de la tercera y cual'ta imagen. sino también las 

que ya habían anaJizado, es decir ra primera y la seg11Jnda. 

La actividad de sim1.dación del ,cepflrado de d'jenfH es improvisada ¡por e~ maestro. Al 

parecer surge de lla necesidad de que Paco pueda involucrarse en el análisis del conteriklo 

que se esta ¡presentando a través de las rrnágenes. Puede ir1fenirse que, si bien Paco 110 

puede ver dicrtas imáoenes, el maeslro facUila eJ aeceso a la información que a 'través de 

el ras se quiere dar por otra1 via: sirnulaf'ldo la aclMdad con 1ur1 llapiz. 

E~ carácter no planeaao de esta actividad se observa a partir de dos detalles. El 

primero es que el maes,tro ya tenia planeada una aciividad para abordar este asp cto del 

contenido. 1es decir, la que se 1realizairia al dlf.a siguiente. por fo q11Je les pide a tos arumnos el 

malsria~ necesario paira ell'o. El seg u111do es que ya esfaban avanzando el anáfJsis verbal de 
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las imágenes, de hecho es hasta la tercera donde el maestro les propone supooer que su 

lápiz e-s e l cepillo de dientes. 

S~ bien ya estaba praneadai uílla actividad para ilustrar el procedimiento que muestran 

las Imágenes, al parecer :surge ta necesidad de apoyar el análisis díscursivo que se eslá 

realiizand'o de las mismas a través de la actividad. Dado que en ese mome1nlo no se oontaba 

con el materiaJ n@aisario el maestro realiza la actividad de una forma allematlva a ta que ya 

tenla planeada, es decir. srmulando que el lápiz es el oe(llllo de dientes y qLJe los 

movimientos sobre las éreas deJ bigote 'JI la1 barbilla o slmplemgnte en 1el aíre gjn tocar la cara 

son tas del cepillado adecuado de los díentes. 

Ern es~e caso ma actividad no es realizad.a exctusivamerite con Paco, el maestro piele a 

lodo el grupo rea liíz:arla, Sin embargo, él mod.ela la aclividad con su alumno ciego. dinlg erido 

sus movimientos a la vez que le va e:xp1fcando el procearrniento. Nuevamente la 

imposibilidad de ecoeder vlsualrneinte a las ~~genes es compensada por el maesrro a 

través d'e un.a actív1ded. La adaplad6n a.qui hecha es úli no sólo para el niño en cueslión 

sino para lados sus compañieros. Este. desde· mj punto de \llsta, es un ejemplo de una 

innovación y, me alirevo a pensar. ,que de no haber estado Paro 1en ~a clase, es1a forma de 

e bordar eJ conrenfdo no se hubiera desarrnlfado. Desd@ este punto de vista estoy de acuerdo 

con la Idea de que la lntegra.clón de un alumno con discapacidad puede !Ser ocasión para 

desarrollar oueva5 formas dé tl"abajo en el a1Jra. 

lEn el s[gulente ejemplo se presenta olla actívídadl que el maestro improvisa a paritlr 

de una dlflcultad. Con ella otra vez se pone de manifiesto ra disposición y capacictac cre1 

maestro parta resolver Sil'l.!aoiones rno previstas. El maestro tenia1 planeado reali:z;ar una 

actividad experimental sugerida explkltamente por el libro en la qua oc:L1par la agua ca"enre 
para abordar el tema de aa lransfer,encia del calor. Sin embargo, la actividad no pl.ldo ser 

realizada oomo se ten ia pensado porque hacia ya rat<:i que la señor.a que, cumple ft1naiones 

de conserje en la esc::uera habla traído ell recipiente con agL1a cliente al salón 'l en el 

t ranscurso de las actividades el agua s.e errfirió. Esla sillJ.!aci6ri provocó en varias ocasiones 

reacciones de Paco de dlversJ6n1 que lomaron casi la fOlfí\al de burla. 

No obstante la situación del e111friamiento del agua, el maestro apl!'ovecha lo que 

podría ser ruo lnconvenieme o iuna dlflcultad para abordar otras cuesrronas sobre ra 
lransf erenclai y aislarites del caJoil'; 
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Mtm Mora. Si te diste c.ue1nla la mam.A de MBlluel nos hajo agCJita calie1111te, que ya és'ta 
bien fria (Paco rie fusrle, diver:fÍfíkJ por lo quei ,(IPSÓ), Yª el calor se transnrió al 
esctHorio, al aire y ya se re fue el ceklr. Nos. la trajo. pero cuaf'ldo 181 trajo 'Ver.Ja muy 
calierlle y la agMO. ¿la ~arrro con qué· Pacci? (pon8 Ja mano de Paco en Ja 
•ll'l'!dem dm ~No ~ue tiene un tmpo) 

Paco Con Liñ llapo 
Ftagmento 22:: El agua 1c:al1ente ya se enfrio (L 18..R4J1 

El maeslm trata rde darfe un :~entido al !hecho de q1Ue el agua se haya enfriado 

re1acionánefoto con el contenido especifioo que pretendía abordar. ,es decir. hubo 

1enfttamlento porque et calor se transflri6 al esol'litono y al aire. Por taruo no sólo aprovédia lei 

que sale bjen segun lo planeado sino tamb én lo .que s.ate mal, improvisando para adapmar1a 

al objeM1110 pedagógico del lrab.ajo. 

Con bas:e· en los datos rnasta aqul ¡:;uesentados, se ratifica que hay ..... una gran 

complejidad que· media entre f06 contenicJos ele los libros y fas prár:;.tic8"s oonstrufdas en wmo 

al t.axfo en la v~'da escolar. - (RockweU. 2001 : 13). Las aotivJdades ananzadas en esta sección 

surgieron ele manera improvisada al estar realizando la lectura del libro de texto, pues el 

maestro no las tenra planeadas. lo cual pone en evidencia que '8 labor de ensellanza tiene 

una gran flaxlbllldad. Con tales aell\iklades el docente modifica el contenrdo. especilicamenfe· 

su ·rOl'l1\a de presen1aci6n. Es. decir, en el te:<to el c:ontell'lido apa~ u-atado vernal y 

\lisuaimente y ·el maesb'O lo 1Presenta en diversas formas 1de aclMdad. Asr, la1 propuesla del 

Ubro se ve ampliamente ennq uecfda por la rnedJac:lón del maes1ro: 

"Cuando los maestros se apegan al texito. su 1fHlSei1hmza puede seri vista corno1 

una pu.ssta, en &SCSffll d'e la lección, 1Una manera dra mMJca de presentar tos 
c.oll'ltenldos del libm. No obstante. debemos rewrdar que cualq,urer actuación del 
guión impUato de una lea::ión deja un amplio margen para la eraborad6n y la 
transformación."' (Rockwell. 2001 : 19) 

!Hay otras actividades oomplementarfas, también improvisadas, que na surgen de la 

teclura d.el libro. pero que de igual ma11era1 buscan propiciar el' avance del alumno ciego a la 

par Que Stu; oomp.a~ll'Os. Con ra aotl\lidad que se 1prese111ta en e11 &lg uienre fragmento el 

maestro compensa la imposibilidad de Paco de acceder visualmente a una imagen que se 

presenta al grupo. La actMdad tiene lugar al siguiente dia de ~a sesión en donde rearizan;-an la 

simula.e 6n del cepllfado de dientes (fJagmen101 22). El maestro fes mues:tra un c:uac:lemJJo 

grande del tamario de media canullna en forma de rotafolio en donde viene un personaje que 

tiene unos díentes muy bonitos (es. un castor). Les va mostmñdo cada !lámina y les va 

~licaind'o los dibujos gue ahi aparec:eii (por ejemplo, cómo es,tá fonl'N:ldo uin diente: 

esmalte, dentina, nervios. ele.). Paoo permanece recostado en ~a mesa de su1 banca: . 
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MU'o. • .• Dnpubs tMlemos 1 encra. la encla M. la1 parle que rodea al dlel'fte1 donde es.ta 
,e;nlertaefo el dlent&, esta partécRa a vell', uta parteci1B ,ele cofoli' mmta. ,951 la encía . 
(Paco Sé porté' lñtfltt'J a su báñca y se agachá1 a buscar algo i9n su mochila, de elia 
iStica Ui1a pe!Jlfl de dle.ntm;) Bien, le etiofe e$ el tejido Que ¡protege el diente d sde 
et cueilo (~o ,se ~eroa el maestro y se psm junte a él m0$..rémto/e la P"~) • 
también rewbre (atiende a Paco) ¿Es tu pasta h o? (CP oon PacoJ 

PeiC(I M~ p1351lei, :si t~ lrraje (OP con' maestro) 
Mtrti. AA, ahwita la vamos. ia coupar cuando nos pongamos a ~avar los díentes. guáli'dala 

m~ntras, ¿si? (CP eoñ Ateo). (Ahi::;,ra .se f/inge a lotJo él grupo) También reeubre, 
eil hueso pera '1!f'Qlegerlo. IOe~pués lenemos. (,svjeta ilil Paco, lo voftes) a ver Paa». 
{CP ooo Paco) la enc1a, encra ( .•. J. esto (s-ujotaltdo, ,un ,dfJdo de Paco hactJ quei 
ft)qus su pa;ípia 1ell'(::/ai), e5lo rosita q1.1e tierles aqul rsosteriie'ndo tu& dieflles. esa es 
la encra, ¿sJ?, donde van clavados los dJenln, eso. ¿si?. (Sel dfrlgtt al grupo) Bien. 
d'esp1118& tanemas aL __ 
(CC>nti'nua e:i<plfcam/o ,sabre fas ~in.as, P800 se loca los dientes, hl6go se 
tect.!e'.$Mi en .su ma.saJ 

Fragmenta 23: La ,encla da Paco (L.22~R10) 

El carécier Improvisado de ra actividad ~ evidente. IL.a proidmidad de· Paco oon ell 

maestro es aprovechada por ésfe para !facilitarte un poco de la 1infiorrnaciión qiue ha eslado 

d'all'ldo al grupo. D cha infol't'naolón es proporcionada a través de1 tacto pues dirige ~a maoo 

de Paco. espec:íifreamenha, su dedo para S811'1alar una de las, partes de la boca_ 

En la clase que el maestro desarrolla. la información que verbalmerite proporciona ,a 

sus alumnos se apoya fi.JBrtemenle en un medio visual (las lámlnas del rotafoJlo). El maestro, 

va describJendo una a una las, imágenes y v,a d'atr1do inf'ormaoió.n adiclonat Paco parece 

estar conec~o con ~o que se esté lhabrando pues saca SU! cepillo y su pasta, &in 1embargo. a 

la vez parece estar en otra1 cosa porque se, para 'Y se acerca al rnaeslre 'l:I ue está dando una 

expllcad6n. IEsla conducta de Paco podria eo<plicarse a partir de que la clase se esta 

desarrollando en buena1 medida sobre un referen~e vtsuai. En este sentido, de alguna manera 

!Paco querja un poco si margen del trabajo del grrupo. Este es un dilema 1que el maestro 

constanfemente r.iene que rasotver., es decir, alender neoesiclades lncUvkluales. especificas o 

tas demandas 9,enerares del grupo_ A veces Merie que dar prioridad a Ull'IO u otro, en este 

1ejemplo, la atención del maes1ro se centra en el grupo, sin embargo. apli'O'Védha ra oercania 

de P'aoo para lfacllltarle 1..m poco de la ínformadOll que &s~ dando a ros. demás. 

Ob"a actividad no surgida del libro y que es mptO\lisada por el maestro. 
aparenlemen1e 1como respues1a a una dificullad presente en ~a dinámica de ra clase 

relacionada con Paco. es la sigulellle; 

Miro A. ver al'd estiin volando unos p~lotH, ¿qu• energfa Mt'" utillrzan11o?· 
At:J El"M!t·gí;a1 eólb 
Mtto l!...Ja energia 1dall Víénló que se llall'l:S ¿Cómc PSIOO? (Paco juega ct:Jn 1~ hoja11 dfJJ {ibrr;;I', 

luegoae Niiaoipora) .. ¿CQnio se Hania Paoo '81 energ 8 q'-!e ,produce el viento? ... Paco 
Paco Mande 
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Muo La enetrgiai. que ulilint el vienlo (Paco .revisa f1 lrluoJ.. ¿CómrJ sa llama?. te · 
acuerdas, ¿cómo se llama la ene11gra que utilila viento n l'los? 

A.os. EMlc.a 
Mtra Eólic;a. buEtna. L1>s nioos que est.én J!JSamfo .•.. 

Mtro 
IPaoo 
Miro 
Paco 

( Ten»Ü1ftn de revfSlJr les fl~ttadofl~ de las pltglnalJ 78 y 79 y e~ mse.strc indica 
volvsr a 'ª leccJóa ,,.aglna 98. se obsewai a Paco fecostsao e11 la mes-a, sobre su 
11/:Jro, jueg'eJ con las hajas) 
(Esta buicam:Jo fa plglmJ Indicada) FJaoo, 
Mande 
Pll'ende el ventiladcw pclll' favor Fl'aco 
¡Clarol (En tono fuerte y a:in enfusllJS1'70. Se levanta de fnme.diato y !tBI $001l'&nte 
h'3Cltt el ~ltlll3dot que ~ encuentta junto a 181 parad de ~n,,.12te. En w csmrmtr rr-a 
como merchsmlo eo11 elegrlfJ) 
Uuuuu 

Paco UJuj,ujuuu (Paco busca el vsnlflador)1 
Mvo Allá ebejo Peco, elfi! ab~Jo, eso es (Los: demás 8/umno.s observan cariados lo qr:J8 

hactJ Paco). ¿PuliCf§ a .que re ayude alguien? .. 
Jes IEJ si puede mae~'IJO 
Muo Claro que puede ... 

At:J 
Paco 
Mtro 

(Se irrfien:J que b~ca l.a GOiJe~ién, por le posición de fa cá~ lfD es poslble verlo) 
Mr no •• Tu no vas a poder 
•.• SI puecro 
¿S~ pued'ei? ••• Ah f eslá Paa> •.• (~ lo qul!ll hac,e. Paco) 
1(Géut .!':tt aptOX}ma a ayuda/19. Tampoco lo logra) 

Mtrn Se me hace q~e esla desconecto dl!ll! a'llá. ah, ya (E.slal>a d'esoonectada lla a.xran:silln, 
el!l un lugw distañte, Olro· eih:.1mno hace esta1 conexlt>n y eti•onees el ventilador 
camienza a fu.nclo.nar). Oye P.aco, ¿qué snetgra eti esa PiaCtl?, ¿qué eriergia 

Paco 
Mfro 
Peco 
Mtrn 

AD 
Mlto 
IPaco 
Mfro 

utllizalilfe Francisco. para q;ue prel'ldllera d ventiled'or'7 
Eléctrica (vs caminando tlacJ'tJ su lugar) 
¿Y en qµé se 19Sttl cot1Vi11len.do? 
E!lergía 
¿En~gra qué? ... Oel ví.erirto (;Cl:aco .se para junte al mtte-suc que Nl'á sentsdo sob'8 la 
mesa dtJ E~), . Lo que proch.1ee el venlllador ¿ql..lé 1en.e11gfa es? De la, di~oñ hace 
rato 
AléJ tonto 
Ya ta la dijeren. ¿como se llama?. Ls e111ergJa del viento se convierte en ·ene.rg~a .. 
Eóllca 
Eao, :siéRtese Peeo g~ias, (Jlltdas por encender el ventJJador. 
{PB«) pide 81 maestro bajar fa velocfdad dttJ Vttnlllac'/ot, eJ ma-estm m dice qvs na 
Jloga el aire hasm a/16, que fo dejen un rato para q.u. .se reftw.s-qul!t el .salón. Continúen 
la tecrura coleeflva}. 

Fragmmto 2'4: L• .nergl11 que produe. el v.mtlador (L21.ft8) 

!La instrucdán que da el maestro a Paco impLJca la realización de una actividad ,gu:e 

suJ'Q'e de ma111era impm\!isada en respuesta a una pasible dis1rac:ción de!I :aJumoo o a su 

difiouftad para reconocer un 'mlpo de energfa. la eólica~ Creo que en el ejemplo es claro que 

esa ac:tivJdad r.a pennlite al maestro por ro rnenQS dos cosas: innpJlcar al alunnino en la clase y 

facilitarfe eJ recom:Jcimiento del fenómeno que se está abordando. es decír. la enerig la e6rlca. 

Pedir a Paoo que pr1enda el verntilador tiene 1el efecto de motivar al alumno y hacerlo, 

particfpe de la dase y del ooMenjdo que se está trabajando ~árn:ldle un papel protagóolco 

frente aJ grupo. La actividad por supuesto que no eslá oontenida en e~ libro y himPQc:o es1aba 
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planeada. surge en e l c1.ms,o de le dese como w1 medio para ge11erar el inlerés del alumno y 

propiciar s1.1 acceso a1 con1eniclo. 

Otra actividad mas que ~amb "én es improvlsada 't surgida de· la lnieiativa del mseslro. 

es l¡¡;i que tiene lugar elíl la fase imcial rlel desa rTOJlo die una clase en ta q ue eJ msestro 

recapitula to traDajado 1en l!ña SQSion antenor. Durante lla recapi~ulaoión el mae~lro menciona 

qua el Sol produc€1· energia y luego pregurita si esto será cierto. si se podrá comprobar 'I 

cómo se po<lra comprobar. A partir de los cuestionamien~os pide a los alumnos acercarse a 
tocar la puerta Cque es de melaJ}, pues el Sal 1la ha locado toda la mañana (ver en el 

s19uien1Le cap.itulo fragmento 28: w¿ Y 5i prodt!cira el Sol energfa?}. Este eJel"llplO junto am 

los dos anteriores hablan de la iniciativa y creatívtdad del maestro para improvisar 

actividades que complementan y enriquecen la propuesta curricurar del ~ibro. 

Los dalos presenlados en este apartado permiten decir que aúri reri lendo como eJe 

furidament.al para la clase a l llbro de le~o. el rnees'lrO lntl'Clduce modlficac:íone-s ti.ara 

completar, complementar y/o precisar inrormación a sus alumnos y en espe-cial a su arumno 

ciego. U ne forma de hacerlo, en este c..a:so epareoe con la irnp.rovisacl6n de acm&vKlade5 

experimentales. Es notable el interés del maestro por lograr que todos sus alumnos 

realmente oomprendan lo que desde e l libro se ¡pretende. desarrollando di ferentes acciones 

que, en f1..mción de fas necesfdades específicas de cada uno, ~Bs racilitan e l acceso a bs 

conocimientos de las Ciencias Naturales. 

3.4 Conclusiones. 

Los fragmentos de clase que se han presentado' y el análisis realizado muestran que 

el rrabajo de enseñanza del maestro no es nada sencil~o. SJ bien el punto de referencia para 

el llrabajo con los contenido!l es ,e, libro de texto, una práctica frecuente entre los docerntes de 

primaria, el maestro Introduce una serie do transformaciones a ta propuesla orlg lnaf. A esta 

transformación Chevallsrd (19BO y 1998J le llama tmnsposfción dfdacüca y desde su 

cterinioióo se refiere especlflcamente al paso del séJ'ber a ensetrar al saber enseñado. 

U111a de las rormas en que se e~presa la función mediadora del docente es cuando 

realiza actividades su~;reridas en e l libro pero con divell'Sas adaptaciones en fünción de las 

condiciones concretas de la olase, prioc:jp:almente de las necesidades de les alumnos. Otra 

es la reallzaclón de actrv dades experimentales extras a las gue se sugieren en el l"bro de 

'exlO. Se ha reportado Que los maeslr-os de primaria realizan muy pocas aciiviC'Jades 
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expeñmentale5 en el aula. En este caso se ve cómo. si bien el maestro reaJjz:a salo la1 mitad 

de las pl'\opu&Stas ein el llbm (4 de 8), en 1oaimbio fmplernenta muchas otras que atienden 

necesidades espSGíflcas de sus alumnos, en total 14 més11 (ver anexo A). Estas 

oomplementan, 1c:ompletan y fao11Jta111 el abordaje del contenido, Algunas son planeadas y 

ollas surgen de manera improvJs.ada, unas se dan a parHrr de la l'ec::tllJra del libro y 01ras son 

totalmenle diseñadas por e1 maestro. Pero ledas parecen articularse en torno a l interés del 

maestro por promover que su:s aJ1Umnos avancen en la compren.sl6n de l'os oonterildos 'ªe 

ciencias nah.rrales que se b"abajan. 

Eo la configura.ción de ras prácUcas de enseñanza el alumno juega un papel muy 

importante. Me refilero específicamente a que Cfurante el desarrollo de las actividades se 

manifiesta en el maestro una preocupación permanenle [Jlorque todos sus alumnos partícipen1 

de manera exitosa en la coostruooión del oooocimiento. Trabajos oornc 1el de Luna (1 '997) y 

Mercado (2002b) ya han mostrado que los aJumncs son un referente básico en e1 trabajo del 

maestro. Aqul se ratifica y se aportan datos de o6mc esta caracte1ii.stioa1 se expresa en un 

caso partictJlar donde hay un alumno ,con necesidlades especiales de educación. 

rndividua'lizar la enseña~ partiendo de un mismo amrk:ulo para todos no es cosa fácil. lo 

velloso, de este caso es que consmuye un ejemplo, de oOrno los ma&Stros resue1velí1 en la 

práctica demandas especia les de trabajo lndMciual :sin desculdar al rieslo del grupa. 

B trabajo del maestro parte de la heterogeneidad de sus alumnos y se desarrolla 

hacia el logr10 de lla homogeneidad en el acceso a los conternidos. Es decir. persiguJendo los 

mismos pro,p6sitos para todos los nlt\os, el docel!'lte es. capaz de dlvers[flcar tos llT\edios para 

lograir1o. Con sus practicas, el rnae5tto atiencte el principio de equidad, ya que can ellas trata 

de dar una respuesta ed'ucaUva diversificada a las necesidades educativas: de sus arumrr.os: 

La SEP' l'la definido un currfoulo para la educación básica que recoge ias intancrones 
de atención educativa para lod0$. De hecho, ha sido necesario1 definir un c.unic1.11to 
que responda a las rnecesidad'es eelucalivas del conjunto de, la población s i se quiere 
asegurar la igual'dad de oporlllJnidades de todo e~ a!umnado a recibfr urna educaolón 
que le perm[ta Integrarse en la sociedad como IJl'I d~dadano con plenos derechos 'i 
deberes... Lo anterior demanda de lla escuera un ir,.elativo equiUbrio entr@ ~a 

participación del alumnado en el eum1Cú1o ordina~io y ta atención a su especificidad" 
csanchez,2003: 256) 

Scrn embargo, el logro de la equidad ern la práctíca no deperrude única n i 

fundamentarmente del O.Jrrfcub. EJ papel del maestro es central, wl y como se muestra en el 

11 A e:srns !11.!i mma.n doi 1c:tiv;i~d!11 .más= Ul'lai qui!' s~ dojo c:cmo 'Mü en ea1:1 y~ l'magimrla (o:clfYMlades m 8 y 
20~ ~r lneJl:'O A). 
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caso que a.qui se presenta. Al dll/ersmcar los medios para lograr los mismos objeti'l/OS 

curriculares el docente propicia la igualdad de oportunidades educativa5. Esta caracteríslica 

de su trat:iajo se expresa de dos fon-nas grues"°s: cuando realiza las activielades 

expenmentares sugeridas en el libro pero con cfiversas adaptaciones y ciJando implementa 

muchas otras, no sugeridas en ol libro, que complemenfan. clarifican y enriquecen el lrabajo 

con los contenidos. 

En un análisis mil.s pormenorizado, la aíversificaci61"11 de k:is medios p¡;ira logr'1r que 

los alumnos acoedan a fas oontenidos resulla mas clara. En el e.aso específico del aJumno 

ciego destaca que el maestro oornpe ns.a ra carencia visua~ aprovecharido las otras 

posibilidades sensoriales del1 alumno. De esta1 romna, p0r ejemplo, supre la lnformaeí6n que 

propordcman ifustraciones deJ libro de texto con actividades que le permítan acceder a la 

misma media ni e 1el lJl&O de otras vlas de· acceso, como la táctil. llB kinestésica o la verbal. 

El ~rabajo cercana q,ue en d iferentes momentos el maestro mantiene con su alumno 

qrue no ve. habla de una actitud de no 
1
permmr que éste se quede al margen de las 

actividades y que quede sin comprender a gün aspecto del contenido. Asj, el docente 

verballz.a más para describir a su alumno lo que nace y por qué lo haca. establ~crendo 

puentes entre la experlenol~ fisica del arumno y el conocimie111to que se pretende logrnr. 

Ademés. manci.ene un contacto fislco frecuenle oon él para dirigir sus acciones d1,,.1rante la 

clase y posiblemente tamb"én para remro.:ilrmentarto. 

Hacer acUvidades e)Cperlmentares complementarias, realazar múltiples adaptaciones, 

verbalizar más durante y mantene~ un contacto fisfoo cercano 00111 su alumno 1c:iego son 

formas en las que el maeslro parece intentar gue ésre acceda1 a los contenidos de ciefilcias 

naturales. Estas estrategias puede111 ser el germen de nuevas prácticas e111tre los maestros de 

esouela ·regular. releciolladta con la aitellci6.n cada vez rnás. rrecuenle de niños con 

d iscapacidad . Su oonsol'Claclóri dependerá de que sean socialrz:adas. de que musstr,eri ser 

ef eclivas 'I se inscriban oomo parte de los saberes de los mae.slros.. 

El reto de integrar a un aJumno ctego implica pooer en juego diversos saberes 

co11slfujdos, a través de la práctica individual del rnaeslro y de ra herencia de prácli~s 

docente51 colectivas:. L..a combinación de estos saberes con actitudes: adec11Jadas es lo que 

permite al docenre tener lai .sensibilidad y ra capacidad para afrontar ras dificultades de sus 

arumnos para participar 1en las aclMdades expenrnentales y lograr aprendizajes 

stgnlficalivos. Como respuesta a esas dificultades el maeslro r;eaJlz:b múllíples acaptadone~. 
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algunas referidas a ros mameriales, ot ras a la1 forma die realizar la actividad y unas mas a la 

organización social del trabaio. 

Como ya se tia dldio. los ajusles y adaptaciones son par1e de la aclivtdad mediaijora 

del dooante. aunque desde er ámbito de la educación especial haoen referencia a la atención 

individ11.Jalizada efe quienes presentan NEE. Así. se intenló mostrar en este ea¡>Uu e que el 

maestro realiza ajustes 'f adaptac ones cuando los alumnos presen!an dificuUad'es a la hora 

de realizar las actividades. L:a ceguera de Paoo impUca por sí misma la prese11cis de ciertas 

NEE. a gunas de las cuales se expresan como dificultades parai participar en ciertas 

actividades. El maestr,c entonces realiza muOhas adaptaciones oi'iaonlddas a sotvenlar dichas 

dlficu llades. Su adecuada resolución abre la posibilidad de q11.Je el a lumno acceda a los 

conlenidos que se trabajan y. JX>ir otro lado, emiquec@ el trabajo colectivo aipo.rtando nnas 

fnformaoion a todo el grupo. 

La lmpleAlBntación de las adap~aciones son realizadas con un mh1imo de recursos 

matenares a pe5ar de que los doc1.1mentos de la SEP (200Ga} plantean que. en las aulas 

donde estén inlegredos alumnos con NEE y discilpaekladl. deben l"laiber materia es 

abundantes y variados. El mateña~ que el im.aeslro 1Jhl1za es llevado al aula por padres, 

al mnos y el ¡propio maestro. Las necesidades que en es.te rubro se presentan son 

subsanadQs con una buena djsposicicm y capacidad profesional y hu mana. 

las demarwdas que implica 1.a ir'llegraaón de un alumno eco disi:.apecicfad tienen un 

efecto en las condiciones. del 1irabaio docente. Yai en el capih.1Joi 1Jno se ha hecho un breve 

anális1s sobre e l asunlo. Lo que ahora se pretende destacar es que en el aula el maestm 

conli rnuamen'e porie en juego no sólo una mayor '1lenci6n y esfuerzo, sino también una 

ateooi6n y esfuerzo más diversificados. Así. la 11eaJlzaclón de múlliptes adaptaciones en las 

d1fererdes adiiVidades requf-ere dé iriieiativa, ae experiencia y de creatividad. Estas son 

caraclerisOcas que permiten la lnoov::.cl6n. jo cual fmpl.ca enoori1rar soluclones orig nates a 

las sifuaoiones anUapadas o imprevlsta:s que lienen lugar diJraote las clases. DeS<le mi punto 

da: vista la solución de situaciones lmprevislas requiere de U lil rnay.orr es~uerz:o creador. por 

e.so estoy de acuerdo en que le zona rndelerminacla de la prác1fca de Schon (1982, es un 

espacio para la [nnovación. 

Las soluciones a las siluaclo es imprevistas aparecen como irnprovisacicl!'les 

(E rick.son. 1982}. En el caSC1 cbsetvado y analizado el maestro- Improvisa varias actl\tldades 

experimentales y vairias aociories de ajuste o adecuación en el transours.o de las m ismas . La 
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rmprovlsacl6n aquí aparece como algo necesario y toma un senlido positivo. al atender 

situaciones que pueden dificultar el avance de los arumnos en :su Interacción oon eJ 

oonhmido. 

La innovacrólfl y lill ¡mpro'"'1s.ación se !nacen rnecesarias especialmente en una situación 

como ésta. inédita para el maestro. donde tiene quo alendo-r a 1Un al1Umno ciego. Las 

e.speclflcaclones. del hbro para las aclividades parecen estar t:f irfgidas !lacia un grupo en el 

que todos los a lumnos ven. Es el maeslro qu"en tiene q¡ue diversificar sus prácticas para 
1 

posibilitar que su ahumho no quede al margen del ¡proceso de oornshucción de conooJmiento. 

De· esta manera. finalmente la respcinsabilidad de hacer realidad el principio de equidad 

qt1eda a cargo del docenfe. 

En el caso específico del alumno ciego, el trabajo de enser"lar.za que se ha eriali~ado 

posibilim la generación de comfü:iones adecuadas para que el alumno permanezca In tegra.do 

en el proceso de construcción social del conocimjento. Asi, lo que se promull!lve no es sólo la 

integraoion rJsica en el eula, slllo también 5u integración educativa y social. 

Las ooridic-fornes que el mae5tro g i:mera para la integración ef ectivai de .su alumno 

ciego eli'1 el prooeso de construoo61"1 del oonocimiento1 son variadas.. En pnimer lugar. 

garantiza que las actividades s.e realicen en un marco ele 5eQuridad, es deoir, preYin·endo las 

s.ltuaclornes que Impliquen u11 !iiesgo para el alumrio y en general para el grupo {por ejemplo. 

cuando eJ maeslro maneja 121 agua callsnle donde P'labra que ·sumergir e l termómetro 

efaboradoJ. En segundo lugar, le facilita ra realiiZación de diferentes tareas, ya que por slU 

conaicióí'l vísua~ hay oiertas actiYide<leis que le son más difici es que a los demás (por 

ejemplo, frotar un clavo sobre la madera). En tercer lugar, desarrolla actividades 

oompreme111arias que permiten ar aln.Jmno acceder por 01ra vra (Sa lécHI y klneslésica), a 

lnfonnacJón que se presenta de rorma Vils11.1al es decir, para compensar isus limilaciones 

sensoriales y aprovechar y desarrollar sus poLencialidades. A lai par verbariza mas b"atando 

de eslablec.er puerues entre la e~periencla djrecta y e1I oonoclmlenlo que se piretencfe lograr. 

En cu.arto llllgar, también promueve en el aula urna organización social faVC1rabJe, 

caracterizada por una actitud de apoyo entre compañeros y en especial para Quienes más lo 

requieran {por ejemplo, ouando J'esus se oonvierte en "los ojos" de Paoo). 

Con sus prédicas de ensenanza el maest ro atiende tanto sjluaciones prevtstas conno 

no previstas. ~r tan lo. a nlicipa~ón (que alcanza su más aUo rnivel con la pJaneaciOn) e 

improvisación son parte constitutiva de su quehacer. Es interesante mencionar el estudio de 
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Garcia (1997). ya que en el se analiza el delaltaclo proceso de planeao6rn colecti\la de un 

grupo de alumnas de la Escuela Normal de Especlalizaoi6n y ~uego su opeTaci6n con 

alumnos ciegos. A!Jn ren este caso. tratándose de especiaJistas en formación en área de 

ceguera. involucradas en un prooeS(;I de refleJ<ión para planear las clases de ciencias 

nalurales , a la hora de lmp em~ntar lo planeado su11gen si tuaciones no previstas, como 

pregu.nlas de sus alumnos e incluso 1!l~ dominio de uria cierta forma de1 e:xplorar el mundo 

na turaJ. Ante esto, las docentes tienen que tomar decisiones sobre la marcha. 

Con sus prác:ücas de ensei'lanza el maesiro n-.edla entl'1e los conlénldos y los 

alumnos, transformando la propuesta del libro para hacerla a éstos mas aoce-sible. En el 

caso analizado. el maestro realiza algunas actividades sugeridas por el libro pero con 

mültip•es ajustes y adaptaciones . También implementa acEividades que complem.enlan, 

completan o facil iman el tralamiento del contenido, unas son anticipadas o planeadas y otras. 

más son improvisadas. El referente central para hacer las modificaciones son los alumnos .. 

En eslle capítulo s.e pudo apreaarr qoe mudhas de Jas acciones 1del maestt0 se orientan a la 

atención de las necesidades 1específicas de los alumnos para lograr que todos avancen e11 la 

oornp~ensi6n de Jos cooterudos. A.sí de la propuesta curricular plasmada en el lrbro de texto a 

las prácticas de enseñanza que IX\!rrefi en el aula, media el prrofesionalísmo del maeslro 

enriqueciendo enomiemente la propu&sta orfgfnal (Sacrlstain. 1989 y Slenhousei, 19911 ). 

Las práclic:.as de enser"lanza duranla las actividades e:ll:perlmantales son variadas y 

oompfejas. En su quehaoor diaria el maestro combina práciicas de origen t'11st6rlco y sodal 

oon formas Innova.doras de trabajo. En cada aula y elil cada clase las viejas prácticas 

dixentes se e~resan oon dlferentes malioos a ra vez que se van oonstroyendo o1ras 

nuevas. Las condiciones partioulares en las que cada maestrro1 trabaja presenta demandas 

especificas ante las cuales sus sabores, experiencia y acüludes son la base para dar una 

adecuada resp11.1esta a las necasi.dades educativas de sus alumnos. 

Para aitender la5 demandes que implican la integración d'e un alumno ciego. el 

meestro, además de sus saberes. pone en J11.1ego su sensib lldad. una atención perma11enle, 

su imaginación y crea1ividadl y una diversificaoion de su mirada, enbre olras oosas. Todo esto 

impfü:a uri gran es.fuerzo de roiicentracl6n y oso de recursos lnteleciuates, afectivos. y 

sociales. Así, la tarea d91 doc€lnte es más comp18Ja y exfgsnle, sobre todo si no se generan 

condiciones raoorares mas propicias y una org:ariizacl6n adm nistrativa y escolar ql.le le 

brinde un apoyo adecuado y suficiente. 
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CAPÍTUL04 

LOS S~TIDOS DE LAS ACTIVIDiAD1ES 

En el capílulo antenor se ma5lró que e! trabajo de r:mseñmua que el maestro 

cresarrolta durante las actividades experimentares es. bastante comprejo. Si bien ésle llene 

como punto de parlida y ar1iCt.JJación I~ propuesta del ~íbro, de texto, de ninguna manera se 

reduce a ella. La helerogeneidad en las caraclerrsticas de los alumnos es uno de los 

1elementos que ¡parece estimular Ea diversidad de acciones. que ed docente despl lega en s.u 

trabajo cotid iano. El ocmun denominador de d"chas acdones es que se orie111tan a generar 

~as condiciones necesarias para que todos los a lummos avancen en la oonstrucciOn y 

comprensíófl'I de los con,enidos. 

Con e l análisis se vio qué tipo de aotlvidades e:q,erime-ntaJes realiza el maestro CQn 

su grupo ,durante las clases, ele dónde surgen, cómo se llevan a cabo, qué elementos 

mediatizan su cfeScarro lo y que papel juega el arumno ciego en ese prooeao. En este capitulo 

el inleré$ se centra en e~ sentido que el docente da a dichas activid'ade~ en et contex:to de la 

clase. 

De acuerdo con G@enz (1987). el hombre eslá suspencdido en una red de 

slgnlncaciones que él mismo ha tejido y su conducta. por lanto, es concablda romo acción 

simbólica, como ac66ri con slgniflcado. Asf, la indagaci611 1debe rjrriigirse a descifrar e 

intarpretarr el serrilido que dichas acciones t ienen. De· n10do simi lar, para Eríckson (19B9). 'ª 
"nvesligación debe centrarse en ra dilucidación y exposición de~ significado humano1 de ra 
vida social. Desde el enfoque de Erioksan. resulta fundamental reílexionarr acerca de los 

s ignirficados inmediatos y localeg de las acciones según se definen desde el punto de vJS'ta 

de los actores especlficos on los aconteclm enros específicos. 

En este lrabajo se par1e entonces del sl.lpuesto de que la acción del hombre es una 

aa::ión con sentido (R. Torres .. 2003' y con la denominación de sentido de la actividad me 

refiero aJ pape¡iJ que e l docenfct asigna a la realización de cada 1Jna de las actividades dentro 

del proceso de construcción del oonocim"e111to. Oomparto el punto de vista dg Ogbom. Krass, 

Maruns y MaGiJllcuddy (1996), respec•o da que muc:l'rlos de los sfgnfficados. de la ciencia se 

oon.struye111 tanto a través del lengl.!aje como de la acción en y con cosas maleñates. Oe ahi 

que en este ~rabajo, el sentido se infiere mediante el análisis delalrado de lo qllJe e l maestro 

hace y dice antes, durante y despues de realizar cada actiividad. Sus efectos en er 



aprendizaje de r.os alumnas n.o &S objeto de este estudio, sin embargo, en lai medida de lo 

posibre estos efectos se incluirán en el análjsis, especialmente Jl<)rque son un elemenlo muy 

Importante a fo mar en cuenta para inferir dichos sentidos. 

Analjzar los &e111tidos que el dooenra atribuya a las aotlvldades expel1men1.aJes es 

importarnte porque permite oornprender que elemen'os enlfan en Juego para q1.1e ésle 

implemente delelTTlinadas prádicas de enseñanza, 

En ~te capitulD se intenta dar respuesta a vanias preguntas: ¿oon qué sentiélo el 

maes~ro rrealiza cada actividad experimental?. estos sentidas ¿varían para las diferentes 

aclivid:ades?, ¿en qué medide ooirrespomjen a fa propuesta dei llbro?, ¿desaJtoJla iel mai9t6tm 

cada actividad con el mismo sentido para todos sus a lumnos?. ¿q¡uá papél juega la 

preserida del alumno ciego en la dereffl'\inaclón de dichos sentidos? 

4. 1. Comprobar:: ••ai ver si es cierta que ... 1~ 

En el capíturo anterior se mostró que hay acHvidades 1experimenlales que se· r·e~oman 

directamente del libro y otras que son organizadas por e l maestro para complementar ro que 

en el texto se afirma aoerca de un oonlenido. Sean atiiertarnenle propuestas por el libro o oo. 

•Bll maestro da a la realización de varias de las actividades experirnen'ta'les un senUdo de 

comprobación, es decir. son presentadas por este para reafirmar. varidar o veñficar una 

jnformación. De :acuerdo el escauema1 de Candela (1997), e&te Upo de actividades lairnbisn 

pueden considerarse como demostraciones. 

El se~·rtido de oomprobacl6n en el caso que se anaJlz:a, se infiere fuindamentarmerite 

por lo que ell maestro Clic.e: uvBmos a ver si es cierto que\ •para demostrar .s es cierto que". 

ele. Este sentido aparece algt.inas veces espédalmente dill'lgldo haca su alumno dago. El 

ma&stto mueslra una preocupación constante porque esle alumno pueda verfficar de manera 

directa. mediante la experimentación, ra información que se lee en el libro. 

En una de las clases, el maestro y sus atumnos hacen urna lectura grupal ·de 

fragmentos del l)bro soore fa lee(:ión titulada "'¿Qué produce lo'S cambios?~ Cada lecfurc;i tte 

un íragmei'ltO va se91.1í.da de un anáJls s y dis.cusl6rn de lo leido. En uno 'de los parrafos leen 

sobre el calor como una de ~as formas en que se transfiere energíe y algunos ejemplos soibre 

esto. La ledura de uno de dk:hos ejemplos da1 ple para iriklar la adlvfdad exper~mental que 

se presentó en el fragmento 14 (~rotado de manos,. El maes1ro lee e111 el le:xto ºSe 
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transfiere caJor en fas menos af frotarl""s una oon otra" y luego dice "Vamos a ver si es ciarlo 

Paco~ oomo sJ le pareciera lmportan1le que espeeialmenie es1e alumno lO oompruebe. Esto 

se velilflca al observar que las Indicaciones de o6mo1 hay que hacer ~e eclM:kid se enfocan a 

dicho alumno: "\tamos a frotar mu.chas veces fBs manos- asr. 

La acmividad de frotar las. manos surge a partir de una irdcrmacioo del libro (cuanoo se 

hace esto se produce aquallo). Sin embargo. el maestro ia realíiza potq ue está confiriendo a 

le compl'Obaoión un papel central para que se construye el conodm en10 y més aú11 

tratandase de 1..m alumno q;ue no ve. No se b"ata de, ver qué pasa. romo pregt1nta abierta, 

sino de verificar que lo que dice el llbro es clerto1• As~. oom,p~obar tas afirmaciones del rlbro 

mediante la e>i:periirnentaclón aparece como una de llas formas ern las c¡oe 1el maeslfO 

establece pue:nles para lograr la mej<r comprensión de los conlenídos. De acuerdo con 

IEUcana (citada por candela, 1999.a y 2002), 1111 cienda hece uso de ~rias fuentes del 

conocimiento y candela precisa que los partlcípantes construyen en su interacción et 

carácter de dichas fuenles. y su relevanoie en el 1estableoirT'Rento de ~os hechos. En 1este caso. 
el maestro no se conforma co~ utilizar sóro el Ubro, sino qu _ rewrre a la experimentadOn 

como fuente de legitirrnacló:n dell conocimiento. 

En ctro fragmento que. continúa del anter1or se V8'riftca nuev.amente el sentido de 

comprobaci6n tanto para ta actividad de frotado de manos como para cita qr.Je d'espt1és, se 

realiza: 

Muo. (va pregvntendo a dileiientes alumnos sobfft lo que smrt.mn aJ ffow w manos) · 
Eñlcooes. fijare bien an1 una oosa. al frotar, al frotar, dos, werpos, ,en este ceso tas 
mé!111Qts, ¿si? eslitmo~ produele!"d'o el'\ef>g-. ?Oí 1e$0 se calter1tan ¿si?, 1W1tu·g1a 
eakriflca, el frotarlos mudhas veces y precisamente· pGr aso U11 Wl~rrgué también 
para que ro veamos •e eneargtJe w lablita y ru c laYO (de lnmerfia1o paco SBCB de una 
botsa <Js pl'éS!.ico u.n.a labNts1

• dé 10X25cm Bp«»tim'fKJ~mante, y de$/Jiué.s .saca el clsvO' p.era 1cfemostrar si 1951 cierta lo ,que dice n1JeS.t...-o libro de que se ¡pJoduee energla 
f rolar manos, al rriocíonBf dos obJecos, te encargue: una tablita y 1.1n clavo ¿si? 

Fn1gmanto 21: fr:olllr un davo (L 11-R4) 

Como .se vio en el capítulo anterior (f ragmento 1 ), la actividad de frotar un clavo eslá 

im::IUidla en la secoi6n M Manos e Ja obra"" del libro de texfo~ es decir. se sugie1rie e.xpl fcitamenle 

su realización. Las pregt1nmas que para dicha activídad :se plantean quedan abiertas: u¿qué, 

serrtiste?, ¿qué fe paso al clavo? Y ¿Qué crees que pasa si hundes la punta dsl clavo recJBn 

frotado en la ,cera de la vela?'. 1Las resp1Jestas a las preguntas, tendrian que responderse 

reallzando ~a ac:IMdad. es decir, en este caSQ el resultado no está previsto efe manera direc1a 

en el Pibro. Sfñ embargo. el maestro Uga índírectamente e~ posi~fe resuJtatlo al del frotado de 

manos 'Y ademá$ Introduce e~ conoepto cien~Uioo: se produce e111ergfa cal':criftca. Asi. a1 eslai 
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aclividad el maestro le da también 1.m senlfdo de COJTIProbación: "pa~ dsmostmr si es cierto 

lo que dice nuestro Nbro de que se, ,produce energla al frotar manos. al friccionar oos 
objetos". Con lo que dice. el maeslm1 transforma el sentido de la actividad: de indagación o 

problema abierto a comprobación de una respuesta ya dada. 

Al parecer. con las actividades de frotado el maestro busca enronces que los alumnos 

comprueben q11.Je se prod11.Jce energia calormca. La diferencia entre am'bas actiividades es que 

la1 primera. que surge de una jnformación que han leldo en 1el lexto, se dirige especialmente a 

Paco y la segunda, que tts una actividad sugerida por· 81 1 b110i1 es para todo 1el grupo. Otra 

diferencia es que en la primera. el resultado es adelantado ran el Hbro y en lle segunda es 

adelantado por el mae~tro. 

En el fragmento 13 C'S hiefo en el refrestxl } se1 observa otro ejemí)lo en el que se 

mueslra de manera más clara cómo en ciertas actividades, hay 11.Jna. preoa.ipacioin 1especial 

de1 maestro porque su afumno ciego velifique lo que 5e dice 1en 1el libro de texto. E l fragmento 

trala sobre to que orurre en relación a ja transferencia rdel calor. Un a11Umno lee del libro ta 

pregunta "¿Oué crees ,que S.r.Joede auarn:to se agrega un cubo de hielo ª' un vaso con 

rs!Tcesco ?'"'. En el texto 1enseguida viene la respuesbi1. no se presenta cOll'llo u111a actividad que 

deba serr rea 1;zada. El maestro realiza ra actividad aJ parecer fundamenlaJmente para que 

Paco campíiUebe l'o 1que e l libro dice que pasa CllJando se pone un hi:elo ,en un vaso con 

refresco. Los alunr11nos ya saben lo que pasa pero el maestro1 quiere asegurar que Paco 

comparta ese conocimiento, 1esto se verifica cuando dice: "li'so ya lo saben ustedes. ,p.ero ro 

vamos a haoer {Jara que Paco lo toque". Se podria decir que, este tipo de actividades se 

rea[izan expresamente para Paco. lo rual concuerda oon eJ hecho de que sru llT'lesa sea el 

lug1ar en dende éstas se nacen. Además. es Paco quien directamente, manipula el materiaJ 

bajo la dirección tisloa de'I maes1m. 

Si bien hay una necesidad por parte del maestro de q11.1e su alumno ciego compruebe 

lo que dice el libro, a la vez también hay una preocupación parque siga las iñdicaciones del 

mismo. Durante la realización de la ac:lividarl de frotar un clavo ren la tallla Paco toma la 

iniciativa de comprobar por su5 propios medios si se está proch.1ciend'o el calentamiento 

esperado: 

Piaco (Fmt.1 un poco m'-5 y hltJQO pal~ di c-atvo pam s.INt'tit si s.e oal8-ntó). _. 
Mtro Aq\11 eslé la vela (se Ja pone s Paco en les msni:;is) filJate si ya1 ee calentó, si se mBrca 

(COñduce /¡j mano dé Paco C011 el cl13i.i:o sobre IEJ rrete'), no se mall'Ca pia~e e51t! muy 
frto, no .se marca (Paco cor11inua flotando). ¿d611'1d9 qu9db mi llbtlto? (Jo1 busca 8trlm 
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las bancas. Jo locttllza y luego se dfrigtt a} grupo.}.,. A \l'ef. ponemos atenclOn. con e! 
clavo bien cal iente vemQ,51 81 ln:¡;¡~rfe comlJI el nmo1 clal libro, vamos a lré!k:lr de hscer 
una marqulla en ta ve!a, ¿si?, ¡pero necesllamos calentarlo mucho ... a var Paco e 't'er 
qu en callentai mas r,épiido su clavo (lw1At.1dolo u pon• • &orar su propio, clavo .S:OOM 
la m.t'sms tlitbia q-ue Paco. 6sfe a su vez frota con mes fuerza y mpfdez)... aparece 
FranciSCo, tapidkJ, Paoo . .. rá:pido Paoo (.siguen lrotanclo). _._ .... (flama Ja atencJón a 
n~ qus heoen mur;;ho mKJo, prue/;tlJ nQev~ml!!'nt:e si Yª deja1 m~ ef cf.avo ePJ Ja 
vela y no es asl. Paco deja ds frotar parece qua ya se ca"rn:ió) buéno. vamos ,a 
oonf.lnl..IS1' ~el maestrci Jimpfa al lugar de ~. Unc.s niffos muestran el maestro que 
6U c./e1vo ;s; dejó mBrc-a ,en 18 1ttela, ,eJ maeslfO m4!e.Sira ª' los f!/umn()lj r ktegQ sf9ue 
tlmpfanr!O eJ lugar ele Paco, ,esre rietoma ra1 aclfllldarJ de !fo'ª'· Jesbs S'é scerca al' 
higar '19 PactJ, r vsi .su labia) 

Paco trata de vel'1lflcar el ll'esullacfo, die la aetividad a través del tacto y en el libro se 

sugiere ,que· ademas de tocar se coloque ra purnta de~ clavo en la cera de la ve] a. Cuanao el 

maestro advierte la acción de Paco. de inmediato re pone en ~as manos una vela. La actitud 

del maesuo 1mue!S'tra su interés por orear las tlondiclones neoes.ania:s para que el alumno 

'lt'leríflque el avance en la oolilsecuc:ión del resultado de la actividad experfmenta'I. Por otro 

lado, también pod rra significar un rechaz:o i~lfafo ,a la forma oomo 1e~ aiumno esté 

procediendo para verificar ell resull:ado1 (txx:ando 1e~ davo). qurza por el lfiesg'O que implica ya 

que et at1.11mno podría q uemar&e. A su vez, propone' comprobar que el davo se calienta de 

olra forma. quiz;á más adec1Jada desde e l purnlo de vista del maestro: haoet 1.i1na marca en~ 

cera . 

V&nlficar haciendo una marca eni ta cera de la veía, es una experf.enda menos 

acc:eslbJe para aJguien que no ve. Es mas fácil en lo inmecfia.to tocar directamente e l ciavo. 

Según se· 1ob:serva en el fragrnenfoi, el alu mn.o tiene que conf.ar en el reporte verbal del 

maestro cuando dioe yno se marcrr y ademlJs en su ~licacl6n "porque está muy frlo"'. E~ 

uso del lenguaje es un recurso constalí1temente uHlltmdo por e~ maestro para enr~erar a su 

:1dumno ciego1 de lo que sucede durante la c:lase. 

Er proceder del maestro pcsib1emenle esté re1acicmac:lo con su interés po.rq ue la 

actividad sea realizada de acuerdo a lo ciue lrnd]ca el libro de iexlo. C:I calen~amlento del 

clavo. oomo et res1Uttado esperado de rrotarlo sobre la tabla. estaba siendo verificado por el 

alumno rr.edian~e el cacto directo, sin embargo, el rnaeslrO le acerca ta veta y le djoe, •fíjate si 

ya S1e cahmroH, oomo si el tocarlo rio le 1lfevara ya a ello. Este interés. porque la actividad sea 

rea[lzada de acuerdo al l.ibro 1de texto se ratifica rmis adelante en el mismc fr~me11tc1 cuando1 

eJ 1maestrc busca su lfbro y llama la alendOn a todo1 el grupo para1 que prueben si el ctavo 

lhace urna marquita en la vera. tal romo' lo hace el nlno en ra nustración del libro. AJ cornsuJlar 
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el !libro se preciSca el resuftado1 esperado, es deor se ¡pretende no sólo c:a'lentar el clavo, sino 

~ue 5e callenle tanto como para que pueda dejaJ una marca en la veJa. 

La preoct1pacíón dell maestro porque Paoo compruebe 110 que dice el libro también se 

manifiesta en otros casos 00010 el 5iguienile. E11 mae51ro1 lee una pregunla del libro y pJde a 

Paco que toque el vaso en el que ya .antes habian puesta los hielos en re.fresco y que diga lo 

que siente: 

Mtro ¿1Q.ué suc&da cuam1D :&a a.ttvflª lín un cuotto de ttitio i1 1&m raa Gon rafre.sco1 
Ya me la hablan dicho. 

Aa. Se hace et agua frila 
Mtro A ver- Paco emplez.a a sentlr (le aceirea a Paco el vaso OC111 el refresoo para que ro 

toqua), ¿oomo sa empié.Za ra SMtit? 
Pecio (Toca el v~.w con un~ 1Sonrl5J;1 erp la boca) Frío {a la vez ofn:t.5 .9/umno.s naoén 

«Jmettlarios ... se hace .ag¿,¡s'";. 9'se enfffaj 
IMlt'O Se empjem a sentir rrro. Aunque no q,u.ed• 'ª" .11111' dice, Ji)Oll.ElffiOS atención ~a 

alumnos qUfJ e~a.n pltnkettdo). r. muela d• Nfruco y hlelo1 rs11 en/rl._ l'Wlque no 
queda tao fria como los hielos (haosta este momsnto tJl maMtro 1t.stuvo somni9ttdo 
eJ vaso cerc;a de P8i:O y eé la pfllpaba), ni tan ti es•l!IJl'l05. leyendo hija (ª1 E/iza.beth. 
que pJafie.a1 eo12 :s-u c:ompafl.aom tl8 atm.sj ni tan tibia. como ti liquido. por ID qu• 
ru"'ft• p•rffK:t,e era B«>er. ¿Cómo te $1!:!!.'ta a ti beber el refres¡co? 

Fnigm•nto 27: '"Aunqu• no quwdl t1J1 frf•" IL 118,.R4) 

1::1 Interés ide.J maestro porque Paoo verlfique lo que dice e l Jlbro parece ser eJ principal 

motivo por 1el que se 1reallza la actividad. asl. et coooclnnlento presentado en el taxto se 

teg ilirna cuando se1 comprueba a lravés de la e'.ll:perienda sensible. A su vez. la respuesta ctell 

alumrio en relación a ,que está frfc es reformulada por el maesltro para ajustarla a lo que dice 

en el libro. La f'\e'formulacr6n se hace leyendo un fragmento del mísrmo texto, de esta manera 

legftlma el resurtado percibido por Paco en ra activiidad aijeruándora. ajustándola o 

completándola con lo que d ice el libro. lmpHcltamenra el maestro propicia una leglllmacJ6n 

del conacimienta 18.n dobls nntido: la del arumno llacia lo que dice el libro y la del libro hacia 

lo que e~erimenta el alumno. EJ maeslro además introduce otra füenfe de, conocimiento, se 

lrata de la experriencia extraascolar de los aJumnos: "¿Cómo 18 gusta beber el mfresco"l''.. De 

esra manera. el docente· es1ablece puentes no sólo 11mtre lo que dice e l libro y la evidencia 

emplrica (Candela, 1999) generada en la da se. sirno tambtén entre estas fu entes de 

conocfmierito y la experlel'!lcla 'exlraescolall' de ros rrifl'tos. 

El papel que ell d'ocente asfgrria a las experiencias de ~as n iños 100l'llQ ftJents, 

leg~tlmactora dell conocimiento ,escolar reafirma el planteamrento de· Candela ( 19Q9a). 

respecto a q'-le fa generación ae oootextos interaotJivos 1en la clase depeiOc:le en buena 1parte 
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del maestro. pues 1es éste quien abre ros e.spac:ios para que las partitjpaciones de ros 

alumnos teng·an lugar. 

La !:labre legilimación del conaclmíento 1escolar. qw se produce en el caso analizado, 

j1.11egai run papel muy importarde erri el trabajo pedagógico. lmplfCilamente, el maestro está 

ensell"lando a Paco que no hay que conformarse con lo que dloe el Hbro. sino que hay que 

oomprobarf'o. Por otro lado. le esté ensenando que dicha oomprrobaoi6n, para que sea 

efectiva debe hacel!'MI de acuerdo al procadlm ento marcado en el libro 1(eomc ·Em ei ejemtplo 

de verificar el calentamiento del davo en la cera). AJ reformurair les ~ultados percibidos por 

el a'lumno en térmlnos de lo que el texto d]ce e~ maestro legltlma et 00111ocimiento asco!arr 

c:onstruidoi. Asi e.I docente concede· autoridad al líhro perro sin negar ra experiencia sanslbJe 

del aJumno, rnás bien la aprovedla y le otorga un rugar cerrlniJ corno füernte legilimad.ora de 

los conocimientos. Otra enseñanza impl icita es el tener confianza 1tm la propia expenlencia, 

¡pero 1Blliendo presente la necesidad de contrastar;la ron otras fuentes de conocimiento. 

La necesidad de comprobar también .se presenta ruando quien hace las afirmaciones 

~ 1el mei~tro. El propio docente 1corismuye otra d'e las fuentes r.fe conooimienlo 1que se 

l'íacen presentes. en las clases. 'i su autoridad pocas veces se pone en tela d'e juicio. Srrn 

embarg¡o, aqui se presenta algo distinto. En el ejempto que 5igue se mues,ra una sltuaeidn 

e111 la que e~ maestiro cuestiona tanto la autoridad del libro como la propia. Se trata de una 

actividad qu.e s1U~ge al lnJclc de una cl~e: 

1(EJ mMSl/O {ndica a fOs aír:JmlJO.S q¡J9 miclarlln la Clase tJQ hoy p9to am'fl!S' recoti1at.án 
lo que hicieron fa clElse anterior. Les hece pregU!ftas a difererrles alumnos sobre eJJo1 
.s& ~abJa dtl QUE!' para mafirar los cambios. m nec~a t!l'1ergia y ss mcueman 
eJemp/oB ~tos. 8 mae"tro sfntetiza lo que se '/'f1eord6 y pone algunos ,alfOS 
ejempl'os, entre enos, ta ,enefflla df1l Sol. Paco te{JMa $ü Jlbfo d(I. Nfoncia.s Naturales 
en Brafl/9 con Sü mano). 

Miro ¿Y :si ¡prDduciré él Sal energia? ¿'Tu qtJé c:ree5 PE1Co? ¿,Si ~ee 1erieirqlE1? ¿Le 
Poclrterru;:is •COnitprobarí ¿cómo lo (X)drílam.os cornprotm? (algunos- .ttshmtett co.n Ja 
cabezs, Paco estd leYfHlclO .su lib!O) 

AD. Saliendo 
Mrro ¿Salie11111;10?, a ver, rode ma me~na nos de el l!Kll aqur en aa, 1en esla pene. Vamos a 

tocar la puerta a ver si es cierto qLJai 81 Sal ptottuce anergla (Varios awmnos s& van 
Jsva.ttlantkJ hacl.a ta puerta. Paco tiene .s:u cabeza sob.r.e el asiento ds su banca} .. . 
Vente Paoo •.. ~. ya~ locam0$ y rt(IPJ, re1kam~ (~co 5f1 levanta y se din{Je o 'ª 
puerls. César fo tome por fos hombros y fo oon-duce' para que pasen los demés .•. a 
ver Paco (Paco tocando) como estt. Pa.co (pa~ QrJft Paco dfu •cantmttr). •~1 
c;;aliénfe, siétllsté tPacrc va e B"U lugar, Ce!S'ar to1 at;0mpB/fa i!JfJ'1ei{Hflndo ~n poco QOn 

éJ, por lnlcf.allva de Paco) ••. A v.er Manha poti atención por favorclEo (Toma a P:aco1 

de fOS hombros y lo haca sent~)- IMartha cómo esté la puerts 
Mar Cal 111te 
Mtro !Esté calíell'll'te, ¿por qué estaril1 cellente? 
Je Por el SoJ W otros alumnos en difereltlos t'iompos) 
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Mllo ~or la anMgía que le esla dan pasarufo el Sol ¿verdad?, bueno, entoll'lces la en.e~la. 
le eners;;¡•e ~ Sol 1;11Jé nos l:Jlinda em :irol ¿é6tno se ~lama Paco'? (Paco ha Mttldo 
revisfllldo el texto del libro) 

Paco Energ ia solar 
Mtro Luz. SDIBJ', energla solar. ¿,Y la elle:rgí.a, que lniace que el fOOQ fum:iOM?. (P~oo .sigue 

rsvrssnd'O el libro) ¿ 1qué haca 9tM el ventll'adot Fuñ>Ciona? 
Fragmento 2B; "'Y si produciri el Sol •n•rgil" (L 19•A5) 

El maestre pone en 1duda lo que en una clase anterior hablan leído del libro y lo que 

ahora él afilrmaba en su srnt.esi&: ,. ¿ Y si produclnl el SoJ' ,energfs ?"'. Ademas. impllcitamente 

plantea la actividad en forma de reto: "¿Lo podrfamos oo.mp"Jbar?"'.. Y abre la posibilidad de 

que sean tos ¡p1iioplos alumnos. quienes la propongan: .. ¿cómo, lo podriamos comprobar'r Un 

al'umno propone "saJiBndo• y el maestro completa la propuesls, :sugiriendo que toquen •.in 
objeto a l c:ua'I le ha dado sol tocia la maflana. En la interacciéxn discursiva q 1.1e1 se !Jiroduce 

alrededor de la aclividad, el maestro llga el concepto oienlilfioo con la e~erlencia flslca de 

los a lumnos. A 1ravés de su d is:curso el maestro oonsbl.lye J.a ev,idencia empírica1 c;ue ¡permite 

tegmmar tas afimnacíol"les tanfo del libro oomo tas. ql.19 él mísmo hace (Candela, 1999). En 

este sentJd<>, la actividad de locar la puesta es construida como evi"dencia de 1que e l Sal 

produce energia cal orifica. 

La tarea de comprobar la aRrrnacJón de q1,11e el Sol produce energía es real1zada ¡por 

todo el gn,,1po, pero nuevamente el maestro liene cuidado de propicjar que Paco participe y 

de .... enlioar que está siguiendo eJ p!"oooso ae abordaje del contenido. Didla veñficaclón tiene 

lugar cuando el maestro le pregunlai cómo se ll'ama IQ enerrglía que oos brinda el Sol. 

Las actividades de comprobación están eslnK:hamente relacionadas: con ta 

veriPcaclón de· Informaciones q1Je da ell libro de Lexlo sobre diversos fenómenos. Con este 

senlfdo el maestro de manera1 impllcit.a ensefia a Paro y a todos sus alumnos a no creer 

fácUmente en ro q LHI· se ree en un texto 'ª incruso en lo que é~ mismo pueda1 alfnnar. También 

tes enseña que hay que llevar a la comprobad6n dlic:rias ~nfomiaoiones . Estas son dos 

ci::u·aclerilstfca& del trabajo clenHfic:o: poner en duda1 las afirmaciones y verificarlas mediante 

la experimentación. 

El docente además fomenta omras actitudes y habilidades, la les oomo1 la confianza en 

las propias experiencias, ra independencia en e1 pensamiento y ~a autosufioienáa para 

generar Julclos 
1
p.f'OPlos. Pone a los arumnois en u:na sltuac[ón jerairq11Jk:a difeNnte con 

re.spedo a otras fuentes de conocimiento. cuestionando y rompjendo el poder del libro y del 
. 

maesb"o como únicos fegílimadores del saber en el aula Pero tal ronilplmieruo del poder se 
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expresa aqul de manera específica po111iendo en duda lo que se afinma, no se trata de 

rei::tuazarlo1 porque sJ. sino de ponerlo a prueba y en tocio case tegilrmarto a tr.eves de la 

propia e)(perisncia. 

Dicha regi1Ílt1~ón en muy importente 5obre ·todc reoordanclo1 el reo1amo1 frecuente 

que· s& hace a la 1escuelai respecto a que lo que ensena muchas veoes :se 1con11apone a las 

experiencias oolidianas de los alumnos. En el lrabajc de· este maestro se observa un caso1 

posibtemente representalwo de muchos olros en los que el docente establece puen1es enlre 

les cxinoclmientos 1escolares legitimados. y las, experiencias sensibles de los aJumnos y sus 

coom::imientos ·exlraesoofares. 

Las habiliaades mencionadas s.on especla1innente fomentadas en el arumno ciego. No 

se 1podrra aflrmall" si et maesb'O haoe esto de manera consciente e ntenc:ionada. lo que si 

podel'illOs ver es que ron sus ensell'ia111zas implícitas eslá1 tratando de generar en !Paco la 

actitud de no confiar en lo que tee o en lo que se ~e· dice y ef habif o de remitirse a las 

pruebas. Esto es algo muy imparlanfe para cualquier per.sona pero especialmente para 

alguien que no ve, pues, fre<:oentemenle tiene que confrar en lo que las peiiGonas que ven ~e 

dicen. 

Una pos[bfa evldencfa del desarmllo de la!i aclltuc:les y habllld'ac:les antes 

mencionadas en Paco se presenta en un fragmenfo rielaclonado con la acU'\lf.dad de frolal' un 

clavo (aires "fragmentos. refaclonados son:1, 6, 7, 25 y 26), El maeslro fN'eg1.mlili a dU~nleS 
alumnos que pasó al lrolar el davo, ellos dicen que se calienta, re pregunta tamhíén a Paoo: 

Mlro Bueno, vamos a Vet", ¿,Bremlai qué observó? 
Bl\eñ Ya no traje 181 maténal 
Mtro Rebeca 
Aeb .... se cal lan~ ram!lién la mano y deja marca en ta velai 
Mlrn Francisco qué notó 
Paco Se calienta ra mano y si ctavo 
Jes O\le Cl!Hlndo •• • , 

La respuesta de Paco· parece 1reflejar lo que él tiealmei'1te notó) de hecho no habla de 

marca en la vela, poli lo cual no puede pensarse .que ~ga la lneroia1 de ra 1respu&sla anterior. 

Incluso m!s. adelante cuando J'esús esté hablando, Paoo lrata de inlemmr1pir para leer ·en eJ 

te)(l:o una pregunta: 
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MIJo. 

Fati 
Mtro 
fab 
M1ro 
Fab 
Mtto 
Paco 
Miro 
Bru 
Mtro 
Bn.J 
Mtrn 
Bru 
Mtrn 
P.i:wo 
Mtro 

(Jews esté pamcipando y PciC'O se para y tr~a ele decir algo. eJ tm1f1stro esté 
at9ñdlti1tdo otras par1Jclpadones, Paco Vi.lel°L'W .o int:anter, pero e' maestre fe irtdfca 
que .ss espere porque su c.ompai'Jero e.stá hablando que a hotfta "1 locant a él. Y asi 
s~de). 
A ver Paco 1ncis qLJelia decir argo 
Pero et n1J1T1ell'O res cJeciei (aOn a~ ple, COi1 w libto abierto tun1wza· a toe Is 
Jnsfnn::d6n numem tJM M el fl'bro de ·texto) ¿qud· c--tH.s qlfli pa-s-.,, si hundu fa 
pu.nta· del clavo. l'fld4n lrot.aao. !111 ta ceni de la vela? (la mayorla rle los demls 
.fllurnnos ~á phtti.c-imdo, Q frotando las mamis, sJ p~ctJr .soro eJ m.HSllO e.stá 
.escuchancro lo qui!ll P'ttCO dlée) Cotnprué.baho 
( •.• )1 

A var calfaell)$ {.5e dirige á1 Paco~ Janalan pon ate-.ncióí'í, Cllce Paco ¿que cteff Q'Ue 
pua si hundfm la punta del ,cfairo R1Gi&n frotada e.n1 la ~ tM ta ~? Alguien lo 
hizo ya, dice ¿que crees que ,pua sJ hundes 111 punta del etavo recién frotado en 
I• cer11 .de· .l• vel•? ¿Qué fiue lo qLJe pasó'? 
( Vsrio.s comemarlos a la lt8Z) Hac:e un M'yo 
¿Heoe "'" hoyo?. ¿piar qué orees que snele U11 tioyo7 ~ 
Por et calor - .....-. r'9"j 

_ , ""'' Oye y ru si to hicisie o neda más to eshís diciendo :mm. -
~- r; No, si lo hice 1 ~ r!J ~:. 

¿SI te sallo eJJ e><perimeri,o7 f ·- - · 
Pero yo no to nlee Calg.unos oomelflanos e 18 vez de ot10$ elumnas) J ..;;.· "': 
Paco na 101 hiz.o 
Mee~tro, yg lo hice esii y asii ( ... ) (muei;¡¡tr~ I~ "Yela) 
¿Y si se1 hundió? 
SI 
¿Qué tftle llo que p,as.o B11uno,? 
Se hWldlD por el calor 
54!1 hLmdíá ¡xx-el calor 
Pero yo no híoe ( •.• ) 

• llf 

euer» h o pero to pl!edes seguir haciendo, ahorita lg pue~ eomp:11robar. Nas 
pasamos a la hg,a slsu nle 

F.ragimento 30: ··~ yo no lo hl.,_ .. (L 18-R4) 

Paoo insiste en que· él no lo hizo, lo cual puede significar ql.lle efecti'Yamernte él no lo 

hizo porgue si maestro fue quien dirigió sus movimientos para poner e ll e.lavo sobfíe la cera o 

¡puede significar que él no consiguió el resultado esperado. o sea nacer la marca en la cera 

(fragmento 26: "Fljate si ya sa calentó1. Cada pos bílidad implicarla cosas diferemtes, la 

pñmera heblarra de que 'ª direocl611 fislca de su movimiento por el maeslJ'io no es váUcla para 

Paoo1 CC1mo ireal[lzad6n de la .ac:Uvidad. La segunda ll'lablarfa de que Paoo no puede 

simpternente confiar 1en lo que el mae-s1r0 u olrOs oom;pañeros dicen. Así, cuando Paoo 

contestó "'se calienta la mano y el clavo"; esté hablando1 .sólo de lo que le fue posible verificar 

de manera directa. es. decir. de loi que para 1él fue evidente. De aaJerdo con Candela 

{1999a), la evídencia e_s lo CJUB se trata como tall en eJ dlswrso, la 1que para los participantes 

se deriva de· la peroepción, lo que se dloe que se observa en la reafide:d. 

El rrnismo maestro pone en duda los resurtados que otros eiumnos reportan~ .11 ¿ Y tú si 

fo hiciste o nada más lo estás dicrendn?: n· ¿Si le saJiO si tJxpenmenfo?': "'¿Y si .se hundió?._ 
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Con eslOs cuestloru:1míeritos el m.aesl~o posi blemente enseña a sus alumnos a no seguir 

silmpramente las conclusiones o ideas del libro o de él mismo. s.i no eslán realmente 

wnvenddos de 1ello, es decir, :si l"IO lo cons1amaron oon su experierid a. 

En eJ fragmento anterioc 1el maestro se dil por ell"ltersdo de que Paco no lo h izo 

(comprobar que el clavo recién frotado se hunde· al ponerlo En la cera). pero Paco ~nsisle en 

que él no ro comprobó. El maestro re dice que lo podrá segurr hade11do y que lo padra 

,comprobar. sin embargo. esto ya no se lleva a cabo pues la cl3se conHru'.ia can la leotura y 

dan paso a la rrealización de otra actividad e)(psrimenlal ('WieJo en el retresoo1. Unai posible 

e:q>l1cacl6.n de eslo, es la necesidad del maesrr10 de seguir avanzando en la lecd6n. Asl. se 

man]fiesla una d'e las dificultades a las que el maestro se enl'Tenta en su trabajo cotidiano. Se 

trata de la tensión que 5e da e11tre aten.der les necesfdedes especmcas de sus alumnos y la 

atención grupal en el tiempo dlsponlble para avartz:ar en el tratamiento de la lección. Esta es 

una dificultad que, parece que no se toma en cuenta a la hOTa de Clesarroltar ~as propuestas 

curriculares. Asi por ejemplo, e11 los libros de lexlo de Ciencias Naturales se observa que 

hay una carga gxceslva dg conumldos. misma que, bajo las rondicjones en las que lrabaja el 

maesilTo de primaria, se ,convierte en un factor que puede elfecteir la calidad con la qu-e éstos 

se abciraan. Esto nabta de que ~as condiciones reales de trabajo limitar; lG:ls posibilidades de 

trabajo individua izado que se prescnibe en fos documentos oficiales. 

Con el ej empro anterior se apreOia que Paco pene en practica la eriseñanz.a irnplicita 

del maestro de poner en duda lo que se dice y la necesidad de llevarjo a la comprol:>aelón. Si 

b·en, por las oondicjones en las que se desarrolla la clase diCha necesidad no se saHsfaoe. s i 

se haoe rnani 1e:sto que el alumno tiene una participación activa en la Clase y que las 

,enseñanzas del maestro están siendo efeciivas. Es: necesario aclarar que lo que no se 

satis1ízo en este caso1 e5. la necesidad die Paco d'e comprobar el ca1entamie11fo del clavo 

utilizando la oera. pem no por elJo se puede decir que el propósíto especifico de ~a acilvldad 

(ver s i e' cavo se cafie111B) oo se haya cumplido. Paco dijo: "se aJlienta la mano y el clavo". 

asi. p1Jede ser que debido a es<:i el maestro no !laya J1,.¡1zgado Indispensable que su alum110 

sigu'era1 realizando la aetivldad hasta comprobar el resultado sobre la oera. 

Con el análisis real~do en esle apartado se pudo ver que varias cie ias achvidades 
1experimenlale.s son desarrolladas por el maes1ro con un sentido de comprobación. Unas se 

llevan a cabo con un sentido dlíerenle al que lmpl rcl tamefl"lte prio"one e 1 libro. Otras se 

realizan para que ros elumiiíOS ve nquen POii experiencia dir1ec1a que oleMas afirmaciones 

escritas en el libro de 'te,xto y tas dilemas por el rnaestro, SOfl ciertas. También pudo 
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observarse que con frecuencia la puestBI a prueba de las afirmaciones se hace de forlil\a 

especial para e~ alumno ciego. aJ paraoor con el Interés, por parte del maestro. de que este 

no se quede únicamente con lo que lee o se le d ioe respecto a los fenómenos nalura es. La 

realización de actividades ,experimentales. con un serntido de comprobación pro¡:iicia que los 

alumnos desarrol le.n actitud s talos como po r '"m duda las afirmaciones y rernítlrse ,a ra5; 

pruebas. ambas relacionadas oon el 'trabajo clenlífico. 

4. 2. Indagar; .... a ver que pasa" 

El sentido de indagación está asociado a actividades con las que el docente busca 

que les alumnos respondan alguna pregunta. Esfe sentido es idenlifie".able con la resofución 

de probfemas {Candela. 1~97J, que son definidas como las actividaaes que requieren que los 

alumnos describan o expllquen un fen6irr-¡eno para resolver algún a.spocto prob~málíco dlel 

mismo. 

Un primer ejernf)lo de esfe tipo de aclividades es la contenida en el fragmento 11 

(~emplos de cambios simples¡ y surge de ta lectura de dos preguntas en el libro de texto_ 

En este caso las respuestas están sugeridas a lrnvés de las ilustraciones que aparecen a:I 

margen y no se propone expHoitaiménlé su reallzacióñ. Sin emba1Tgo, el maeslro la cresarroUa 

con Paco dándole un sentido de indagación_ Este sentido se infiere a partir da quei 'ª' 
maestro plarntea reiteradamente ras pregun1as a Paco. dejandolas abiertas a la vez que le va 

dando las indicaciones de lo que hay que llacer. Para la primerra pregunla (la ltres erri el orden 

del llbro, P- 81} díce: • ___ aqul hay una pelota, ¿Quli fB p&sa cuando se aplasta? Paco .. 

Ap#ástala Paco. aplástBIB ... ", la pJegunla quedai completamente abierta, no se adelanta 

oomo e.n casos anrerlores la respuesla, sino que se propicia su Indagación. 

Para la segunda1 pregunta (la cuarta en el orden del libro'· si bien otros arumnos 

aefelantan la respuesta, el m;aestro parece conservar ef sgnticfo de in.dagacl6n para la 

aciividad: irA ver Paco. que le esUi pasando. B tu hiero ..• ~ "¿Oué le está pasando?. _ S8 ssfa 

conviroendo otra vez ¿,en quQ?"" i=s decir, el maestro de forma tm¡plrcile no adm- e ra 

resp1.:1esta adelantada y propicia que su alumno ndague modlante ~a expe nc:la directa la 

posible res.puesta_ Aquí nuevamente se aprecia que el maestiro, como parte de su actividad 

mediadora. b"ansranna el sentido de algo expuesto en el l ibro: Unas afirmaciones 

ejernprificadas con ilus1racion~ se lrransfoffiilan en activid'ades cte indagación. U na posible 

razón para tal moclificaci6111 es que las respuestas apareoe111 en el libro en f onrna de 

ilustraciones. Estas últimas no SOll"I accesJbles de ma~era directa para Paco1
, por lo que el 
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maeslto crea l,a¡s concUclone& para1compensar 1esta dificultad. Así1 sup~ la& 'mágenes por la 

realiz.acicm ele la actividad misma. La realización de una .actividad indagatoria genera en los 

alumnos una flabilitlad muy importante; la curiosldaa por los fenómenos del entorno. 

En este caao, uria5o preguntas que para ro5 n1ños se resp0naen vfendo las lmégenes. 

para el alumno ciego S()n de lndagación. El maesuo canmbia el sentido de Ja adMdad dado 

que dicho alumna no tiene acceso a lai imag:en. 

En ollrO 1caw. ei sentido de iñdagacióñ aparece para une actlvhi:lad cuando es 

liíealizada por 'ª mayoría de ros alumnos pero no asl ruand0i es rrea1izada porr Paco. Cuando 

era bajan la lección 20. tibJlada "¿Callen te o f rlo ?lt 1el maestro dedica una clase para llevar a 

cabo el 1experimeoto propuesfo en la sección del libro "Manos a Ja o.bra "'.. La actividad es;tá 

t itu~da con una p-egunta: .. ¿Cómo funciona un Wm16m&Lrc?" y consiste ~n conslruir un 

termórnelrO COñ uria botella. agua. un papote, pintura y plastllina para cfeSDUé& probarlo 

in~rodudéndolo en .ag,LJa caliente y luego en agua fría (Fragmentos asociados: 2. 3, 4. 5, 8 y 

9). E'n esm OCBS.ión el maestro ini:cia Ira erase revisando quién !trae o no lrae el materia'! y 

solucionando los problemas 1relativos a esto. La 1reali:taci6n de la actlvldad se va 

desarroDando conforme van leyendo paso a paso lo que tiay 1que hacer. Avanzada la 

activiclad e l maestro menciona lo que se. pretende: 

Mtra .A ver, vamos a V!!tl', siguiente paso, Paco, siéntate en tu ltJgar (PlJco va a s.u lugar). 
Siguiente IJEJ~g es. meteli l¡;¡ botell~ en ªgua¡ celiente perE! ver que es lo Que pei~ei 
( ... ) 

Mtro v~os ª V(!I" !54 pas.a elgo raro, (toma el recip#mte drt Je~ y lo intrrxl,we en "11 "'1Cip.ierrle 
con agua cali1Jttte) si pasa algo 8):tfatio, 

Paoo OOfl :agua ealiefl'e 
Mtro VamCJS a meter en agua callente· 
Aos. Aah11 (8 a{Jua catil:mte ss dl!tlfa'má' aJ m~Clucir la bOt~lJS en e~laJ 
Miro Ay dios (/a msyorla etentos a fo que pasa) 
Paco ¿Dónde esta mi reqpferl,e? 
Mt'ro . .. M i éf>tA .•. 
Paco Me pueden edll{lr lilQUa por fa.w.- ('a mayoria EIJfmtOli ~ lo que paS"a el frente) 
MtJo ¿Qué pasó'? 
Ao Se está subieflclo el er;JUa 
Miro ... vamos a dejall"lei un raro 
Paco Le pueden echar &SPtJa a ml (Con un tono WJi poco má.s fuerte, pttro los demh ssflin 

atentos a lo qus pastJ 81 fttmté, hac-iendo comentarlas. expmsandó S<Xpl!i'SB) .•• 1111e 
?Uede11 edn1r agua 

En 1este caso l'o que se pre1ende es "ver qüé 96' fo que pasil", segiCm palabras del 

propio maestro, 1el senlklo en esta acliVidad no es eJ de comprobar un resultado sino que se 

trata de Indagar qué pasa sJ se lntn:lduce el lenn6metro elaborado en agua cal ente. Así el 
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:san ti do que ei maestro impl lcitamenle le aajud lea a esta actividad es de 1 ndagaciótl y tiene 

correspondencia con el que. de forma implici ta. es propuesro en el libro. 

Es interesante aqui moslrar como en este ejemplo, en donde la pregunta queda 

abierta, ol m~ootro no rCSlá dirigiendo I~ aciJvidad al alumno ciego. lnduso ros In tentos de 

Paoo por Implicarse en ~a ectividad de manera directa no son atendidos por el dooerrte. En la 

parte que continüa del fragmento anterior Paoo hace por lo menos, otras ru.amro 

intervenciones lrata111do que le permitan a él mefer su termómetro en e l agua calienl& s n 

lograrrlo. Una posibre ín!erprela.ci6n de eslo, es 1que esla activJdad no Implica 11.1n sentido de 

comprobación, Sino de wver que es fo que IJllSlt, O sea, reQLJiere de la Vista para indagar el 

refeclo del calor sobre el agua contenkla en el termómetro. En este caso, el hecho de que 

Paoo no pueda ver. puede ser e l ractor p<)r el quQ e l maGslro momentánearnenle lo 

malllenga al margen de la acfívldad. P'a.co no puede "ver qué e.s '°que pasa" de manera tan 

directa y rápida como lo pueden apreciar las demas: "se est:é subiendo ,el agua". 

La terisi6n que ímplicai atender a todo el grupo y atender las neoesidade.s individualH 

esla constantomonte presente en las escuela_s primarias. (Merc:ado1 1991 'I 2002b; Lun;;11, 

1997). sin embargo, en re l caso observado dicha tensión se haoe más patente. En este 

momento de la clese el mae'Stro esta der10o prioridad al trabajo grupal, pero, después da una 

atención individualizada. ya que va dando oportunidad a los diferentes ah.1mnos de pro'barr su 

lermómatro. 

Cuando foca el humo a Paoo de probar su termómetro en el agua cafiente se puede· 

apreciar un cambio en el sentido de la actividad. ILa pnlrnera vez que el rn.aeslli'iO prueba une 

de los termómetros de sus alumnos deja la interrogante abierta a modo el grupo: .. a ver que 

pesan. T ados ros alumnos, rexc:epto Paco, permane~n observando que el agua sube e 

lnduso cflonrea. Cuando el masstro ras pregunta qué pasa co11 el calor, ra l1'1espuesfa de los 

alumnos es que 5"Ube el agua. Si bien 00111 la maryorla del grupo el sentido fue oo lndagacl6n. 

al rearlz,arl.a con Paco se trarilSfO.fll'Y\a en oomprobeción; "Vamos a ver si sube por este popotf!J" 

{Fragmenfo 8). El resu11ado de la1 actividad ya estaba anlioipado por lo que ahora sólo se· 

trataba de comprobarlo. 

Esta cflferanclaci6n en el sentido c!le la "'ctividlad pereca estar retacionsdo con el 

reconocimiento µior ?Brfe del maeslro de ta limfü3ció111 visual de su aJum1110. Es posible que 

dicha limitación sea percibí.da por el maeslliO como una dlfioultad para poder apreoier de 



manera directa 1el resuJlado ele este experirnern1.o. Por lo que tiene que cambiar el senUdo de 

esta actlvlcfladl para que. en el e.aso del ni~o ciego, sea de comprobación. 

Teniendo un sentido de co.mprobadón. el resulta(J'o de la~ ~cllvidade-s experimentares. 

sori arilicipadas pall'a Paoo: a l rrot.ar las manos se produce Cillor'. ~I fniccionsr un cla,vo ~Qbre 

la li!iil>la se produce caJor, al poner hjeJos en refresca se derriten. a l poner el termómetro en 

agua canento el agua teñida sube por ol popote. Estas anticipaciones son dadas por el libro, 

por el maestro y/o por los campaneros y lo que ene que hacer 1e~ arumno es comprobarlo. 

El implemerntar con Paco una actividad con un sentido de lncflagación ( Ejemplos de 

cambios simples"), parece relacionarse con la posJbilldad que tiene el alumno de di3~ 

cuenta de lo que st1cede aJ momienlo de ~levarta a cabo. Es decir. a~ aplastar la pelota el 

arurnno se puede dar cuenta por lla vía táctil y kl estéslca cfel efecto1 que su acción tiene~ esto 

es. de que la pelota esta :sufriendo un cambio. Del mismo modo. puede darse cuenta 

fácilmente de que e l hielo que trae en una bolsai se eslfli denrimienda_ Por e l c.onttario. el 

efeclo que se produce cuando se mete el termómetro en el agua ca lienle no es tan 

dir,~ctamente accesible para este alumno. dado que depende de la percepción visual.Ast es 

posib!e que esta dificultad haya llevado al maestro a realizar esta misma aciividad con 

senl!Jdos dJfernntes da acuerdo a las caractairl stlcas, poslbllldade~ y necasldades da sus 

a lumnos. En un pnimer liTllClme111to flevó a r::abo el procedimiento de acuerdo a las indicaciones 

del libro ron la1 mayoria de los niños. conservando el sentido de 1i111dagación que esta ~mpUcito 

en el te;w;to. Más tarcre neva a e.abo la actividad con Paoo oon aelaptaciOnes y dándole un 

sentido de romprobaciéin . De esta mariera las transformaciones didácticas que reariza el 

maeslro son diferenciadas de acuerdo a las c.araclerisCicas de sus a lumnos. 

Durante el periodo de observación fueran identificadas dos actividades des.arrolladas 

con Ul"I :senlido didácbi:o de lndagacfi611'1. La de ;'Ejemplos de c-smbios s.impfeS' rue realizada 

cori 1el arumno cle901 al parecer en resp1Jesta a una riecesidad especmca asociada con las 

posibflidades y difiooltades derivadas de la ceguera. El camb'o que sufren los objetos 

Ilustrados en el ~ibro de te)(fo no puede ser observado por este aJumno de la misma forma 

que sus compaflieros. La vra que rn1 li.za1 el maestm para compensar esta situación es 

implementa do 1JJna actividad para que el alumno responda a ras infenrogantes . Así, mientras: 

la mayoría de los all!lmnos comprueban iAsuatmente los caml:)los de los oojetos. Paco los 

Indaga realizando las aclMdades. 
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La o~ra adivJdad que corisfste en rntroduolr et termómelro al agua caliente y que 

desde el libro de lexto implica un sentido didácfü:o de indagación es r1ealizada COfl la mayoria 

de los alumnos dejando temporalmente al alumno ciego al margen de la misma. Lu6ga. 

OC\Jrire lo conb"ario. la mjsma actividad es realizada con Paco como oomprobación y ahora la 

atención se centra en e.ste alumno. E5la difere~ Pª!reoe rel,pcionars.e CDf1J ras pos1bfüdaoles, 

caracterfstícas y dificurtades concretas d'e sus alumnos. La íimitaoión visual de uno de sPJ.Js 

a lumnos puede ser el factor que explique que una m·sma ac:Ovidad se trabaje con serilidos 

didaotioos dirf'erenles. As i. la diferente disponibilidad de recursos. perceptivos es lomada en 

cuenta por el maestJi'o para realizar las modificaciones en la presentación del contenido. 

El análisis realizado en este apartado permite decir que el seintldo que et maestro da 

a las actividades depende no sólo de la que ell líbro prQPooe. sir110 que también parte de un 

reconocimiento de las ca ractll!lr~sticas. posibilidades y necesjdades 1especificas de sus 

alumnos. Cori la implemenlad6n de aetlvldadles Indagatorias ell maestro fomerita el 

desarrollo de la cuiriosidad en sus alumnos, IJ.JtLa caracJeristlca muy mpol1anta dentro del 

trabajo cientiflco. 

4. 3. Explorar lo que no se ve. 

Otro sentido que el maestro da a algunas actívii::tades expell'lmentates realizadas 

apar,ec:e esper;iailmente asodado oon el a lu mmo ciego, se lrata d9 observar y explorar 

objetos. Este sentido aparece con ras actividades en las q'l.le el maeslro facillmei a su alumno 

determinados materiales que :s.on mencionados durante la clase·, ya sea por la lectura de un 

te:ido' del llbrio1 o por infonnai:ioo adicional que él mismo está presenrando. Con e la<S e l 

maestro lleva a los alumnos a buscar, descubrir y reconocer lritormaclón soblíe ciertas 

propiedades. de un ob¡ato rislco. 

E~ que les activildades con sentido de e~loraclón estén especialmerlfe dirigidas al 

a lumno ciego no lmplica que el resto del grupo se deje al margr:m de los contenidos que con 

ellas se abordan. Al contrario, coo ella,s se trata de posibilitar que no sea d1cho afumno1 quien 

se quede al margen, pues la mayoría de bs alumnos tienef'!l un acceso mAs directo e la 

infom'íaciOn por presentarse basjcamenle en forma visual. Este tipo de acfü1idades muestran 

la preocupación docente por propiciar el avenoe homogéneo de rodas los alumnos en la 

co.nnpr-ensfón de los contar,.dos. parliendo de~ reconocim"ento de las diferencias que nay 
entre ellos. 
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IEI fragmento 18 ('"E!I uniceJ '""s eJ pfástico· ). presenta una acmíY1dad qug 1as improvisada 

por el maestro en respuesta a una posible neoesidad de que Paco conozca o reconozca un 

lipo de material que se menciona en el libroi,, un maleni~d aislante llamado unrr:el. Dicha 

mención eslé acompanada por una imagen de un vas.o heclno de ~se material. la nec.eslcJad 

surge cuando Paco mueve negatlvamant~ la cabeza como respuesra a la ¡pregunta del 

maeslro sdbre q ulén oonooe los vas-os de unicel. Asi. el maeslro improvisa uoei i!Clividad 

orlenlada posíblemenle a cubrir este hueco o vacío de lnformaci6n que el alumno presenta~ 

e tacilita un vaso de urnicel para que lo explore. 

Més adelante, el maestro inllfOduce una vañaoión en la misma actividad: le aproxihrna 

un vaso hecho de un material diferente (die plasrico)'. Con etla parece que brata de amplíar 

más la rnformocion que está proporcionando a su alumno. Al darle ambos ob~etos propicia 

que Paco los compare, además también hace referencia B~ vaso de vid rt0 que ya loco 

(cuando pl:lsferon hlsJo rm e l vaso, Fragmento 13) y 111esalta sl:ls álferoncias en c:uanto a l uso 

que se les puede dar por su menor o mayor capacidad aJslante. Otra vañaci6n a la mJsma 

actMdad se da cuando el maestro rampe los vasos (Fragmento 19: "Ya lo rompl para que lo 

sientas11
• aJ parecer para que la información que· esta proporcionando quede aün mas 

romplsta para su alumno que no ve. Es lnter>esante observar que ,cE rnaestro no se confoirma 

con mostrar los v,asos y que Paco1 los 1observe de forma rtáctiE, sino q'-le propicia que haga 

exploraciones m~s ricas. 

La actividad cori los vosos es improvisada expresamerrte paira que Paco explore 

cómo es ese material aislante llamado unicai y que además lo compare can otros (el plástico 

y el vidrio). D"cha ,exploración es aoompañada de un neo discurso por parte del maestro. Con 

lo que dioo. el docente orienta la exploración. deistaca las propiedades de los oCjefos asi 

como sus diferencias y los vincula a las expeñendas ootidianas dfl ros ª'Llmnos. Asi, el 

maestro destaca tres caracterislicas diferenciales de los materilales: 

• El vaso de plAstloo es más drficll de romper qtJe el unioel. 

,. E l unjoel es mejorr ajsJante que el vidrio y el plástico. 

• El plástico y el Vfdrío sirven para cosas frías y el unicel para cosas catlentes. 

Ya se dijo en el capítulo anlellior que la improvisaá6n de u111a actividad oomo ésls 

mueslr.31 de alguna manera el interés del maestro por facmtar y garantizar que la pardclpaclón 
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de Paoo en la construcción colectiva del oooocimlento sea posible y efediva. Por otro lado. 

con las. actividades e~loratorias el maastro propicia en au alumno habUtdade.s como lai 

obServadon ll'IO vlsual, la comparación y el análisis de ra información. 

SI b en la aelivJdad gira en lomo1 a Paco, el ~lo del 1grupo permanece arenro a ella e 

ilr'lcfuso participa en la generación efe las oondfdones para realizar'ila , es decir, ,cooperando en 

la búsqueda1 y apro:idmaciOfl'I de ~os va&OS. Además, el dlsourso 1del maestro también es 

dirigido al grupo', tal oomo se puede ~plileefa~ en el registro que contlnáa del fragmenta 1e (y 

antooede al 19}~ 

Mtto .. • (pone eJ vaso de pfástko en fil' mano de Paco) •• . eh, •• ,este vasito (f'omai la mBno 
de Paca, scujétañdO s' va&a del (JlNtieo. y la fevanta pata ~r.ano al QrupoJ é1i de 
p~s1ko ltlimblén nos sirve paria1 agi¡a, p·ara refi\esc:o. tiara l'!ieilad'o, si, pero no nGs 
sll'\i'é para servir eo&as muy ca1h~t1!e& ¿po.- qu~? 

A&>. Porque ~e q u.emi;i 
Miro. Porque se b'ansflere el cslO{" "l l'IOS qllemamos. sto enib:argo para easas C'Slientes, en 

lugar de u llar u11 vaso de s;if.éstleo uUJl1.amos un vaso de. ¿de i;¡ué? 
Aos. unic 1 
Mtrn. Dé unrcel. porque ul'\lcel es un material. (vo.ttaa a ver a Snmo y Ahm que est11n 

platicanrioJ ¿oorno dlimo5 q1Je era Bruno? 
Elru lln mBterriel... 
Milo. ¿OtJtii?, César, el unlcel es un material ,qué CM.ali' 
Ce Aislelllte 
MUio. Aislante. vmda.d; que no permite el paso del 
Psoo Calor 
Mlro C;alor .•• 

Fragmento 32; El unh:ol •n . lilñ material a&sliilfil:O 1~L 18· R4)1 

Como se observa en e.1 registro anterior, el maes1ro no solo permanece atento a su 

alumno 1aiego sino también a~ resto de su grupo. Ello se veriflCa con el llamado de atención 

que· hace a los alumnos que aparenlemente están distraídos. La actividad de "Explomción ,de 

un tem1Ómetro .. (Fragmento 4) también es un ejemplo de ·esme sentido de observación y 

exploración. Posiblemente· el m.aeshr01 antitjpai la posibilidad de· que Paco pL11eca no conocer 

e~ termómetro d in leo y ·en·ronces planea una aCIMdad para que ·este ahumno exptoire 1al 

objeto. A ~a vez que su alumno explora el objeto ell maestro le va proporcionando de forma 

verbal ~nfonnación sobre sus caracfer~slicas fisicas. funcionates y de valor. 

Gon la actividad de exploración del tennómetro el maestro no sólo cubre un poslh1e 

hueco de información o experiel!'lcla, además pone en i.gt¡¡iaJdad de condidor1.es a todos, sus 

alumnos para aa:sdar al cord:enido QIJ8 se está revisando y .artallzando en el Ubro1, Para ello 

el maestro suple la imagen visual plasmada ern el Ubro 'con el obfeto mismo. ES1e objeto es 

1 !& un \'ILW Como C!i que: ~C usa pllrt ]ü ruel¡,•es_ UJ. di:nOlllHlilCl~ ••ch: wJ:k~l1• y ;.de ~Ütit:o"' IC! rct:UjJl:RD dC! 

su uJO cot!ldlaoo ~ el aula. Se. hace l!a aclaracióo. dado q¡tK el unicel es 11m upo &: ]:!listioo. 

14] 



facilitado al alumno que n.o ve para su e:xpJoraciórn tacill, así la ~nformación .se hace 

dlspordble 1anto para este atmnn0i como para el resto del grupo, aunque mecflante canales 

sensoriales diferentes. 8 sentido de una actividad de vsriftcación visual realizada por lai 

mayOl"ia die los aJumnos, se lransfoñl'íla en1 ac:livida.dl dé explóración táctil en Paoo. 

Olro ejem13to de una actlvJdaCil con el se11Udo1 de e:iilJ)loraclOn e.stá en el ~mento 20 

r,fl huevo de Ja mBriposa11, cuando el maestro lle da a Paoo1 una canica y le dice que el 

huevo efe ta mariposa es mas 01 menos a&I. El maestro uül:iz.a un Objeto con 1e l que trata de 

1represen1ar otro que en e l llibro1 aparece a través de 1.ma magen. Nuev.amernte, con esta 

actividad ell maestro kata de, facililar ta misma Información a lodos los alumnos:. aul"Q-.ie ello 

no se logra porque en el flbm se llusb'a todo un pn::JiCef¡o: la metamorfosis: de la marriposa. 

Aqu~. es pertinente señal'ar que durante el nt>ajo de enseiianz.a se presentan d ifererrtes 

tipos de diflcultades. Estas rnduyelil la Insuficiente 1dlsponibilidad de recursos materiarss, 

didé.dlcos y féa'llcos para ,atender las necesidades educativas especificas de un alumno 

como Paco. 

Un ejemplo más de actividad de· 1&xpJoracíón es el de "El cfa!VO oxid8do". Sólo que 

esta se propicia a1 par&ir de la inqufellJdl deJ propio alumno: 

Miro Bien, y ecé ya teAemD.S otros cambios que nos dice en nueslro libr'o que 50ll més. 
com,pficadOs. {Paco pica "' hltJ!o con su dedo y fo 1/'Qva a su boca, parttat que 
blmfera e# ccmtertido. El' m&e5lltc de mpente deja de mirar .su libra y ve 11ecia Paoo' 
q,ua es ouanélo cambian o ae transrDrr'nat1 las sLJt.UíñiClas 'ªn o1'13S sustandas. ¿ Qu4 
te pasa a un et.va qua se de/11 d entro de un v.aso 1:1on agua pal' "nos dlas? 

Al:J Se 1oxlda 1(TB) 
Mlro Se o.xlcla (P,aco ha estado manJpulat1do e1 hielo. ro pone en su cara, mete la mano al 

\raso) A este 1carnbic se me llamª ¿cOmo? 
Paco {Oxidación 
Mire (Oxidación. Y por ~émplo 
Paco Yo teng~ un ciaw mcld'ado 
Mtro Y por 9jAmpJo, ¿lü tienN un elevo OJOO'sdo? (lo mira).. ¿ TIHWIH un ctavo oxh!2acro 

?aoo,? ¿Si? (Reoo asiisnta 00\!1 Ja cabeza), bien. Mira (le da e- claiLi'O en la mano). aqul 
hay, aqul en la mesa l'\ay un dBNO oxidado. !Este es un c:lavo oxld&cfo tambléll .. 
Cambta i:te color 

Fragmento 33,: E!1 c'8vo1 oxidado (L17-Rll. p. 82~1 

ll.as acUvidades oon sentido de exploración son implemeritadas por el maestro 

rundarrientalmente pata Paoo. Parece que con ellas trata df!I cubrir posibles huecos y vacíos 

de· informaciOn que p1u.cUera presentar y que lo ponen en desigualefad ele oondiciones 

respecto a sus oompat'leros para ,av,~mzar en la construcción del oonocimienfo.. Can su 

d'e&arTOllei el maestro trata de crear oondiciones que le f acili~n referentes ino visuares de 

objetos y materiales que aparecen mencionados 'ª llus~rad'os en el libro de texf o. Asi el 
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maestro ooostantemenle busca poner en iguaklad de condíciones a todos IOs alumnos para 

que aocadan a los contenidos que se estén lll'abajando. ILa vla para 'ograrlo es proveer a 

quienes lo necesitan medios complementaños para acceder a esas 1experiencias e 

lnfarn11ac ón. 

La realización de actividades que complementen el abordaje del coritenido es una de 

las rom"la.s en que el maesb'O compensa las dificultades de su alumno. la otra. según s.e ha 

podido ver en diversos ejempJos es el leng ueje. A 'través de s 1.1 discurso. el maesrro provee 

información y e.xplicacionas a Paoo además de que orienta sus acciones de tal manera que 

participe activa menle en las clases. 

Con las eotividades exploralorias e~ maeslro estimula 1en sus elumnos el desarrollo de 

la observación. la comparación y el análisis de la lnfor1m:ición. Especificamente 0011 su 

alumno ciego fomenta 1es1as habilidades partiendo de su condlclón de ceguera, e'!i decir, 

Implementando formas artemativas. 110 visuales. de obseirvar. comparar y arnal izar. 

El lraba¡o pedagógico de~ maesb'O s.e m1,11es1ra co.n una te111dencia a lograr el avance 

hOmogéne-o dal grupo a partir de la atenc:l6ni a las des guaktades, que ,en términos forma les 

eJ discurso educativo nombra como Necesidades Educativas: IEspecral'es. Asl la atención a 

dichas necesidades adqu M!J una e>qJl'ieslón concreta ern el aula. o ·cha tendencia parece ser 

la razón por la 1:1ue la práctica de enseñanza del maestro sea tan diversificada. Esta 1es una 

caracienislica del trabajo prnfesional deJ docente. 

4.4. tntegrar y generalizar. 

En los sparlados anteriore~ se analizaron acUvidades que ptopicran experiencias 

orientadas a que tos alumnos comprendan aspectos especmcos del contenido. Mediante, las 

actividades comprobatorias el maesho lfeva a ~os alum 111os a constatar mediante su 

s:xperie111cia drrecta que Jo que dice el libro a él m'-smo es cierto. mediante las actividades 

inrlagratorias Pr'OpJoia la búsqueda de respue:stas a hnterrogenies sobre fenómenos naturaJes 

y med;ante las exploratorias crea la5 conaiciones para cubnr posib es nueoos de experíencia 

o inf o.rmacl6ri en ciertos aJumnos. 

Las act.ivld'ades que se analizan en este apartado parecen tener un sentido aun más 

complejo y muy importante dentro del trabajo pedagógico en el ~ula. Son acmividades con las. 

qua el maestro trata da integrar varios a~pectos del ioontell'lido de una reoc:ión o incluso de u11 
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bloqua enlaro c:IB~ 1libro de texto. ILa actividad •eonstruyamos un tenarfo" (fragmento 1 O) es 

un [primer ejemploi en el que aparece· dicho sen1ido aunque, como se vera. va inciuso más 

a111a de ra integración. Esta aclivida.d es parm de la lección 16 que cierra el bfoque .2 del libro 

de te>d:o. En el libro se propone lla 00111slnJCCión de un modelo de ecosis1ema para que llos 

.al1JJmnos pongan en prltctica1 IO que han aprendido a ~ de todo el bloque. El maestro 

deja la aolivielad corno tarea para ser realizada por equipos en casa '':l en ta siguiente clase 

organiza la1 1exposlcrón de llos modeles oornslrujáos por cada equrpo. 

61 flragmel!'lto 1 O presenta el segmento en donde e~ mnaestro inicia la exposldOn de los 

ten-arios y se observa que F"'aOO &s. et 1primero ern pasar mpN11sentando a su 1eq uipo. El 

maesu·,o crea las condiciones para que sus compañeros de equipo permitan ctue IPaco realioe 

la exposición sin .ayuda. A continuación se presenta un rrag menro que corresponde· a ro que 

sucede durante dicha exposición: 

P.aco 
Mtro 
Paoo 

1) 

Paco 
M'ro 

Paco 
Mlm 
PEK:O 

Mtro. 
Fab 

Mrto 
Jan 
Fab 
?aoo 

M'1o 
AD 
Mero 
Paco 
MIJO 
Paoo 
Mbro 
Peco 
MlfO 
Fab~ 
Mtro 

Te :slenras, le sientas, te sientas (les dke uoo e uno a Bn.Jrro, M(lnr,rel y Fabl.ér1, 
inlegrantes· del ttqu(po d~ Paco qui4Jltu estaban paraclDs)~ vamos a esa.ichar a 
Paco. sfMIEate por favor (t• dí~ a Fabii!lin)' •• Si Paq,tJi to, 11epresenta el ecoslsrema .• ( 
del bt>Sque· 

(del bosque 
¿Con qué tiPQiSI de ptanllss ee hizo tu macweta Paoo? 
De i .. . )s ~a palmas,. los hetemos .. 
Heleeftoe, ¿Qué Jl'lt!a7 
Los l'lelachM .. _ 
En tu mªt11.1eta Paco, en lu lemtrio que hik::i~le ¿igué liPo 1tle .eníma'lesi pu~isfe?, 
pusiste· se111es ¿qlJé otro tipo de seres \llvos !)1Jsdste Paco? 
Anima les. (Lor demás M'Jo.s par.ecen estar atentos) 
¿A.nimales?. ¿c..J;Afes anJmares. pusiS'te? 
Elefantes, fe()li'flalli, (Bm 9.St'Omfldaj ¡eeludl (Fabián y Jon~lan Sé ha'cell o-~nt.arios aJ 
o/do y ~onrleJJ, ·el primero hor:;o un mov~"mitmto negativo con ta cabeza. Al parecer 
Ctlmentan que en la maqt1eta no pusfef(Nl lfll&S ~ruma/~). alafanh.~IS!. leonie~ .•• e$f 
mé!s o menos. 
Slefanh:s y leones, biefl 
PeJO después se los qulitamos (e.ste comentarlo al parecer se produce porque en fa· 
maql'./llH'a .ñO hay rale;s a-ni'ma11t.s)1 
¿ auJén se ros q111ító? 
Sumamtl 
Pus mi mamá y la mamé de Paco se los quitaron que porq1.1e {( •.• ) 

{E91M!eyyy (un r¡rila que 
final#za· ccmrveJtido en sonrl88. como divertido por ls sihmdón) 
Bueno 
Pero pusieron ofn:ls 
IBierl, ¿cuáles &<:1'1 , de escis anlmalltos que puslste ¿icuáles SQfl vertebrados Paco? 
E~~n 
El f.e~n ... ¿CUÁi ·otro'? 
El alafat1le 
El ellefanla. ¿Pusísta alg(.1111 animaí.ito irlveirtebfi!da? 
Pueis nti quislerof'J. 
(No qu1sretr0n 
{La serpiente Paco 
Deja Que iPaco pañJdpe lhio~ él nos esté explicando. ;,Qué elementos no vWo5 hay 
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en ibJ eco5rstemei P'-eco? 
i=i.aeo Las ¡;iledra.s, l!ilS iro~s-
M1lo MJm. ¿qué mas? 
Paoo 61 suaJo 
Mb'o El suelo ... ¿Hay alg1111a cadena elime11tarla ahl? .. , ¿!Hay cadene arime!l"Ttaii;a? 
P~co SL 
Mtro l SI?. ¿cómo quedaría la cadena allmet'lt:arta ah~ en cu maqueta?. .. ~uérdeite 

prod~ctores ¿cu.étes KW'!? 
Paco Vegetales. 
Mtm Vegetares. ¿quién &a come a los ... -ag¡elales? ... 
PEJco ---· un 
Mtl'O Consumidores, ¿qulé!"ll se eome a los vegeta es, qué a111imalito1 ptr~lsh~ en tu rMqtrela 

que se cama a ros wegatalas? .•• ..cte tos que Le qullaroo h~o. ¿habla alguno que 
•Oo:rT'liere veg-=ilsle11? 

Paco SI. 
Muo ¿SI. cual? 
Paoo Ririoceron1e se ciome a ros vegelales? 
IMtro Rinoceronte. se cGmMI a1 IM Viegetate:s.. Escogiste uno muy grand'ole. ¿y quién se· 

come al rinocen:mte1' 
Perxi E~ któn, ~lega ei león y ae 1come al rirKJiCer(lllté 
Mtro El león, bueno. vamos a supoll"!er q,t1e si et ~eOrl se come is los rinocerontes. p.orque 

son aJ'límales muy graridotes. ¿qué le falta a ru ecosistema, le falra ª~" hlJo? 
Paco Nádei 
MUio ¿Nada le falta? 
P.eco NCJ, i9$1é1 tomj;)leto 
Mtto Esté comple~o. bllfflflo, vamos a darle IJ'fl aplauso a la parlicipa:cióri de Paquílo ~los 

alumnos y el mautm aplafldQn) y Bruno (ti.amando a sxpJkt.tr su maq.uettJ) 
( ... ) 

IMtro Buent1<. me ~stó tu partieipaclón, levanla tu carita. levanta tu cerita nlJo. eso, debe 
estar CCJntenlo por tu ¡:>arli~ciOO- Bueno. atiora lenamos ta partidpaclón de 
Bru1.111'lDO (tono dé p.ré.S-éñfaé.tón}. a ver Bruno, e;w;pllguMOS por lavor su llraD.ajo. 

Fragmento 34; P.ac.o é·X~Uca su lemnio fL 16, R2) 

El maestro. mediante un lntenrogator1o. de 1manera lmpl lclta. hace que ~co vaya 

exf eman® lo QIJe· aprend 16 .a1 ro largo del lbr.oqua 2, a la vez gue re va dando claves para 

reoondar al1g11Jnos aspectos del contenido trabajado: "BGl.Jérdate prod1JCtores. ¿cuáles son· y 

.. quien se come a Jos vegela/es ••. oonsumfdores ¿qu/6n se ooms a los 1169Btates? .. . • De 

Ciefl'la manera la adividad tlenie un senUdo de 1repa8()1 ya 1que· duranle e~ interroga1Drio el 

maeslro da claves a Paco para recordar algunas de les contenidos Ira.bajados. tales como: 1el 

ecosistema del bosque, plantas y an[rrlales q~e1 ahí se encuentran, animares vertebrados e 

invertebrados. e.lementos ino vivos, cadenas alrmenlarias. No oon todos los que se ~ncluyen 

en el bloque. pero si quiiZá los més f rnportarites. 

la importancia de la actividad w más alla de ser sólo ur1 repaso. ya que a pall"lir del 

1eoosistema que se· expone. el intermgatol'iio parece llevar a integrar d'ifenmtes concep1os 

abstractos, en L.m todn coheriante y oon.aeto. Sa Integran conceptos laJes como: seres vivos y 

elementos n.o vivos, seres vivos productores y consumidcl'íes, animales venebtados e 

invertebrados y cadenas alimenlSJias. El U'atltijo de repaso. rintegrad6n y eJ81111pUficaclón se 
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protonga 1durante toda ra sesión. a medida qlLie cada equipo de afumnos va e:xporníendo su 

trabajo. 

En su tob:ilidad. rel trabajo durante esta sesión permite ai los alumnos elaborar 

gener-alizaclones, a~ aplicar los conceptos revisados. para construir y arialimr distintos 

eoosistemas. E~ siguiente fragmento muestra corno cierra la sesión el maestro: 

IMh'11) Bl!Jsno. cotl'eC'to (Pile-o "4Jntt su barbilla l'llcmvMB en la mes-a~ .... Bueno,, entonces 
~mo.s a oor111;;1UfJ, Que en un eC!01Ji5temii! 61iermpre va a tlaber Sérai& qué 

A.as. Vivos. (.fo dicen fJn d~_nte~ tiernpoa. Jonatan ae i;ri;en::a a P&co y Id pkle .se haga 
pera al!~. S.é m'f!inttJ junta a él y ~Jic.an bmwmant8 M tofJo blJfo entre ttllo.s). 

Miro· ~vas, y tambiérl vamos a fenBI" (vanos alumnos dk:a.n algo) ctJAS objacos no vivos 
verdad?. vamos a ver también que los. e<iOS. :Jtemas soo liif er-entes 11.!nos ... 
(MpMando c,ue fOs alumnos complgten ta /rase) 

A~s- Con alros 
Unos eon o1Jos:, ¿si? con otro!iil. catla urio lle!le' $\!$ ce-redeirfstica51, cada uno 'lierle 
s:us etementos11 y. QIJe t.o®s ~ ISlef·es viYO$ e:stA:n ralaoicnachos a trei.réS dé. 
(e.sperendo que los elumnos completen la f~) escenas. alimenlEll'f.as (al misma 
tiempo los alumnos diatn "allmen:tada.s'"). Bueoo, este esta r.a coricl:UslO!n nad'a més 
era ctutita (Jonatan abraza a Paco y ltl áC:adcla la' caHzaj ... 

Una observación acUdonal es 1Que en el libro tia adivJaad del tsrrario se prepone para 

poner en práctica todo lo que se aprendió durante e l lbloq11.Je. De cierta man erra e l ser11ido que 

el maestro le da a la actividad oonresponde al que implícitamente se maneja en1 el libro. Pero 

ha,y acitvidades que. surgliertdo totalmente de la hilciativa y creatividad del maestro, tienen 

tambi:en es.e senlido de integración y generalización. La oonslruodOn de ll.ln barq1.mo de pa:pet 

(fragme111to 17) sirve oorn0> ejemplo de ello. 

la reoción 17. que se titula "'¿Cómo Gambian fas oosas?... aborda una serie de 

.aspectos especffioos sobra el cantenJdo central IEI contenido cenlral, de acuerdo al P lan y 

Programas de Esludios para Ciencias Naturales de ruarrto grado (SEP. 11993a). es "Cambios 

Rslcos y qulm;cosr. l!nis.mo que está rrelaoianado no sólo 00111 la leccián 17, sino lambién oon 

la 18. El analJs.is de la lea:ión 17 permite identificar que eJ oorUenido cenlral es desarrollado 

s través de l'a presentación previai de una serie de aspecfos específicos", IOs cuares ~nc:IUyen 

lanto conceptos oomo ejemplOs que sirven para ctalilfical1os. E:Stos oonoeptos se presentan 

en el mapa de contenidos 1que se presenta ,adelante. 

Los rectángUlos con líneas m~ gruesas y negras resaltan el contenido central, q1Lie 

en el texto mmea se menciona oomo1 cambios flsioos y q 1,dmicos. sino como simples y 

oompleJe&- El maestro es, quien jntroduce los términos c:ienUlioos, tal y como se vera más 
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adelante. l!.os rectángulos. oon línea regular refieren los aspeclos específicos del contenido y 

las elipses serialan tas actividades experimentales que se impremeruan en la olase. 

MAPA DE CONTENIDOS DE LA LIECC1ÓN 11 7~ ••¿Cónto cambJtm las COS't1s?'' 

1 

LAS:COSAS 
CAMBIAN 

SIMP ES 
(Fisioo!I) 

OBJETOS 

ANJMALES 

PBRSO AS 

OOMPLl:JOS 
(Quim.:ioo!I) 

El el.avo oxidado 

LE AMENTE 

Es importarnte rener preserue o6rno eSctér organizado det contenido en ra lecci6n 17 Cfel 

libro de tem. También ro es decir que 1en la ctase el maesltO aborda todos ros aspectos de~ 

mismo .• ras aotl'llldadles de "Ejemplo& de cambios simpJeS', "'El huevo de Ja mariposa" y "0 

cfaKJ oxidado" {fragmentos 11. 20 y 33)1
, son activJdades que complementan (li'dio abcrdaje. 

En 1el mapa se muestra a qué contenldos aparece asociada cada acilvidacl durante ~a clase. 

El mapa permite conl~toalizar ta oons1n.1ccl6n del barquito de papel. 

~nlctarmente la activJdad ele construir un barquíto de pape~ pareoe tener ell sentido de 

poner un1 eJerinpto més sobre el cambio fis4oo, pll.les de hecho el rnaesrro asi les dioe a s.vs. 
alumnos (ver fragmen1o 17}. Sln1 embargo', la forma COf'll'IO &s dssarrrollada y la conversación 

que el maestro esm1Jlece con sus alumnos permiten desaibl'iir un .seJJtido mucho más 

complejo. Este $~nddo lmplloll:o en la acttvided puede detectarse en un f raigmerito1 del 

reglslro cuarndo harn terminado de oornslruir 1BI barqu¡to de papef 
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AD 
Miro 
ArJs 
Miro 
A.os 
Jes 
Mtro 
Ao 
Mtf'O 
AD 
MtrQ 
Aos 
Miro 
MS 
Mtro 
A.os 
Mtro 

Aos 
Miro 
AIJ 
Mtro 

Ao 
Miro 
Ao 
Mbro 

M 
ASJ 
Paco 
Mtro 
Paco 
Mtrc 
PaicQ 
MU'O 
¡v,, 
Miro 
Aos 
Mtro 
Ans 
Mtro 

Paco 
M~ro 

Paco 
Mtro 
Paoo 
Mlro 

Boonlil, .a 'írér. fijat(I , en y111 i;:emlJia físico. la materia ¡pueda cambíar da fotm.a. ¿cu:ál 
ti.re ra matef1a? 
Un barco 
¿Ct.lál fue lla malaria? 
Un bareo 
No es cierto, (una hoja de papel, ¿si?, 

(Una l'lcja 
IE'rai pa?el 'i luego se amvfnló {( .. . } 

(La hoja de pSJ!el 
Se Cl)TlviriiO ~en un baJ,co 

(La 1cambiamos de forma nada mas, pero sjgue !iliemfo .. 
P.apel 
Sigue, siendo u:na hoja ¿da qué? 
De ¡:N3pel 
Dl!!I papel, ¿es ele otm mralerial' ' 
Noo 
¿Se oonmió en aira stJsbmcla? 
Noo 
Entooces. sflmlate. lil o. Blen1, en un cal'l!'I bio ff:slco, la mate,la puede 1camb~r de 
rorma, ¿sn, pero &igus siendo e1 mismo materíal, l\O se lranslormó e.i otro. !Ejemplo, 
el bar~lJlto, era una hoja de pia_pel, se @nvírtlO. era tJna hcija dé pape~. l!Xlmo Yl1 
l"f!cii!lr.Q1.Jlo dé pape'I, :se iXlnYittlb en un barquito, ¿si?. pero sigue siendo de papel. l'a 
sustEJ11eia flO se transformó en olra 
CGSa 
sustam:ia, siguID siendo 
p:a¡>el 
SI lo desarrmamos (sh1ue stendo u:na ht;)ja (El mse_stro c/ea;uma 8U ~y mueuJ~ le 
boja ,111 grupo} 

~Hay no. ~o no lo desarma 
De l')~I, ¿ 'lw'en:led? EntonQel!J, es.te 111erre yn ~mbio .• ¿un c.amr>io qué? 
f ,fsko 
F•sico, n.eoe máii¡ c.ambiO. su forma. En el ejemplo. hay otro ejempto1• ¿ QulEMies. le 
pedl qLJe en la noche metieras un vasito con egua er1 el iC011geladcr, ¿st'?. el agua se 
oonvirtfó .. 
En agua 
En hielCJI 
En hlelll 
Se QOf!Vlrti6 en hielo. A<¡ul tenemos 
A 1ml ttielo se convlrtJó, (en agtia 

flEE agua se oonvir1ió en híelo. (¿si?. 

Pt!i'io al sacarla d&j COJ'lgelaliol ¿Clu' va a pasar? 
Se defrite 
Otra vez :se va :a c:;mnverlir en (t.\Jé 
Enagua 
Entorices. esta va ,a ser un camb.iO qué 
fígico 

(Se está ~rritie111do 

Fleieo, por Qué, porque le materia oo se transfonnó, I~ su!1tancie na se 1r~ormó en 
ooa.. sustancia. Y un cambio 1qurm leo,. M'I ~n cambl'o qu rmlco. la susmncia se va a 
1ransfQmisr 1Bi'1 11;1fre sustancia 
¿Cómo, cómo'? 
¿Córmo cOmo, Paco?. Mi!l!I, cuerJdo EJgamimos kl miSme hoja de papet, pero e1r1 lugar 
de hacer un oarquJto. ¿si? 
Hacemll5l un sYiorlcit.o1 

Le prendemos, fuego, ¿q!Jé va a pasar? ~Coo la thoj.e de p:epel 
{Sé hi!e8 Clefll.ÍZBS 
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Paco Se Ita.ca ce:ri Izas 
Mtro, Se tt.ooe oeri lz:as,, Entonc;e$, te ~stancla o 'ª materia se es•á transformando en qué? 
ADSL CeniUm 
Mtrn En otra 
Ao.s Cosa 
Mtro En otra sustancia 
Jes. V esa es pellrl'l!Mlentc 
M1JO V esa va a s.er permaMnte. no tiene regrasci. Ya la ceniza no lla puedas volver s 

~onvenlr en lrl~a de papem. El barquito sE lo pudiste, .si pudl'ste sacar otra vez tu hofa 
fléliO Si lle premn:IBS 'ftie~o. ¿qué vQ a pasar Jonerte:n? 

Joo Se· va a !hacer cenlz:as, 
( ... , 

Mtm BuEJoo, c:arrnbio lii!:iiOo, ¿ót.dll es. Paco? 
Paco ¿Cambio fisicci? 
~o Es cuando una materia º' susm11ela ¿qué? 
Paco ~mbla su forma 
Milo C~mbi~ su fo:rma, pero 
Paco Slgi.rJ81 si11tt1do la misma 
Mtro ~o slg1.1e .. OClflservan<lo sus caraclerrístleas. ¿si?, oomo la hoja de papel. cambio de 

forma~ ¿si?. pero sigue· sli&nao 
Al:Js. Papel 
Mrro Si, si ra 0011Yierta!il en barquita s~ue siendo ps~. Quimioo. cuando l:a :sustencfs 1se 

Transf!Jl'TJla en otra 
Aos. ~1 
Mtto. En otra cosa o sustancl . 1Bueno, vamos a paw1 e l pequeflo apunte que- e:sta1 en el 

plzarr6n y con eso vamos a conctUir 11!!11 el la i:te ticy. 

El fragmento es largo pero ~ Importante porque peirmlte ver er sentido que el 

nr1aestro le da ,a la aciividad del barquito de papel. Es una actividad que el maestro pianea 

para hacer un cierre de ra clase, integrando los aspectos oantrales del contanJdo traba;Jado en 

esta recádn: que los cambios puedeo ser füsicos o químk::os, y que hary una diferel'llcia 

fiJJnda menlaJ entre unos y otros, (los primeros. lmplf(;an un cambio de forma, no lmp~can un 

cambio de matenial, mientras que IDs .segundos implican una transf0lmacl6n de .su melena~ 

de Sll.J sustancia). Ya desde la lnrroducclón .a fa actividad el maestro había didho a sus 

a lumnas que el cambio ftslc:o es ªcuando no 56 allera 'ª com,f)osic-lón de la materia· 

(fragmento 17), después, en la dlsou6J6n poaterior a la .adMciad, complementa diferencianda1 

el camb[o tr&ico del qulmico. Para hacer mas cl'ara tal difeirernclación el maestro' recurre a tre-s 

arnálisis complementarios: lltlno sobre la acción Inversa a la consmruocJOn del barquito, es 

decir, sobre ro que pasa al desannanlo¡ otro sobre una ac:IMdad que, ftJe dejada como tarea a 

casa y que· consistió en meter un vasito 0011 agua en el relrfgerado.r,: y Olil'CI más sobre la 

realizaeión mag narla de otra actividad. q'1.Je se tirata de prende¡rle 'fuego a ta ho,Ja de papel. 

Cuando ,el maeslFo pla ntea sobre e~ barquito .,Si lo d&sarmamos sigw siendo una' 

hoja de fJ8pBf . a la vez gue lo d'eshace exte~cOendo1 la he Ja. esté demostrando a sus 

atumnos que la sustancia d',el 1objeto 8& la misma. y que' ell cambio que operaron en la1 filo§ai es 

solo de forma no en su matel'iia. AsJ, la aetlvídad reallzada en forma ~nversa aparee& como 
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una variante qlile la complementa, tratando de clarificar más el concepto que se eslá 

trabajando: camb'o ff.sioo. 

En rrelació111 a la aciMdad que rue dejada como tarea en casa, e~ maestro hace 

p resenle on la clase la expertencia de lntrioduclr un vaso con agLJ.a en el congelador y dice: 

HEJ a-gua se c::onvil'ffó .. . ", esperando que sean los alumnos quienes señalen en qué se 

oonvii1i0. Luego Paco loma la iniciativa de señalar el proceso inverso: "Mi ñiefo se convir1ió 

en agua ..• se eslé:t derril.iendd", el maestiro, siguiendo eJ curso el e la conversación retoma su 

¡partid pación al seña1ar que al sacar el hie1o del congelador se oonvi'erte en agua. La 

refe.-end.a a resla acllvfded parcieJrment.e l\echai fuera del 5,eifón de c lase (él hlelo lrn íd'o por 

Paco permite venfic.ar en el salón como se derrite), es utílízada por el maestro para poner un 

ejemplo mas de cambio fisioo. En este sentido es puesto en el mismo ~irvel que el de ~a 

construooi6n de u11 barquito ele pape!, pues 1en ambos 1casos la sustancia de que esta hechai 

cada objeto no se transrorrna. Tamb"én oon esta actividad, el maestro trala de cllartficar más 

el conceplo de cambio rrsloo, pero además ln'lrocluoe m~s elementos. para que sus eJurnnos 

lo gensralroen ,a cjjíetenl&.s proces.os de cambio que suceden a su afrededor: aplastar una 

perola . el derretir de un hielo (rragmemo 11 ), oonstruir 1..m barquilo de papel y d'esarmarfo, 

congelar ag LJa 'I desoonger.arla. 

La realización imaginaria de la actividad de prender fuego a la hoja de papel surge 

ante las dudas de Paco sobre lo aua e 1 maés1t0 eslfl diciendo aoeirca dél cambio físico: 

.. ¿cómo, cómo?" (ilf.agmento 36 }. Ante esla duda eJ maeslm introduce un ejemplo. y,a no de 

cambio fJsico, sino del químico. A través del contrasle entre ambos lipos de cambio el 

rnae-stro lrata de 1darlflcar el contenido ai :SüS alumnos. La actividad es realizada en el plano 

de lo imaglriall'lo: prenderle fuego a la misma hoja de papel. Seguramente el maestro parte 

del supuesto de que los a lumnos han lenldo en su viOa cotid iana e)(perieflcias de este Upo. 

El prenderle fuego a la mjsma h()ja de papel con la que se hizo el barquito es importante 

porque ei:yuda a diferenciar como uri mismo objeto puede 5'urrir cambi'os físicos o cambios 

q uímlGOS. Y sobre todo permite abordar la esencia de algo que el maestro tia repeiUdo varias 

veces y que está en el centro de la dlferenaa enU'e cambio fisico y quírn'oo: la 

tran.sf-Ormaolón de la sustancia, de la ma1erla del objero. Con es.ta actividad imagirialilei el 

maestro alude a la experiencia e.xb'aesoolar de ~os alumnos y parece dejarles más claro Que 

en un cambío 'fi&loo no se altera Ja sustancia del ODjeto, como en el ,caS() de Ira hoja efe papel 

transformada en un barquito, a diferencia de un cambio qurmieo. como la l!'loJa de ¡papel 

quemada y Que si camba su s1.11s.tancía, antes era papel, ahora son cenizas, 
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la rnferencia a lai experiencia extraescolair de los alumnos es una práctica común 

entre los maestros da [a escue¡¡Ja pr~mairia (Rockwflll. 1995. Candela. 1997 y Moncayo, tesis 

en procesoJ . Las referencias a si tuaciones de la vida cotidiana de los alumnos permite al 

maestro hacer farnmar el fanómeno qLJG: se aborda, integrar diferentes aspectos do un 

contenido y ge neraJl~rlo a diVérsas si ruaolones. 

El análfsls del registro a_ ba pres.entado permite enconlrar cómo el maestra con sus 

al1.u·nrios alhorda vanlos aspeclos del contenido central de ra ~cción: 

• Ejemplificar un cambio fisico (la hoja que se convierte. en oarqulL-o puede regresar a 

su eslado1 originaJ, sigue siendo de la misma S!uStali"lcta) 

• Relaaonarlo oon otros del m;smo tipo (el agua que se convierte en n•elo y el h lo que 

se derrite para ser agua nuevamente) 

• Dlferencia11o del cambio quim·oo Csi se e prende fuegci a la hoje de papes :se 

convierte en cenizas y no puede regresar a su estado origíniel) 

E:n su conjunto. ra actividad aparece con l!.Jn sentido muy complejo, pues no soJo 

integra y recupera el contenido ceflitral. Con ta actividad el maesf.ro pmfundiza en ~os 

conceptos de c.amb.lo Hslco y qulmlco llevándolos a un nivel de abslracción mas ~evado. 

promueve que sus alumnos se apropjen de eltos y brinde e1ementos parra que '°s 

genete lican. 

Las actividades rea li~das con 1..m sentiao de integración y generalitación parecen 

¡propiciar la construcción de una red arficu1ada de relaciones semánticas para compr·endeir 

distintos fenómenos de la naturaleza. Esté oonsln.!cción. de acuerdo con lemke (1997 y 

2002) es fundamenlal ·en la en se nanza de las ciencias. en ese proceso juega un papel 

oeniiral el lr.tng ucilje. 

4.S. Otros sen.tidos mas. 

Hay actMdades que el maestro desarrolla con sentidos diferel"!ltes o complemont.arlos 

a los ya mencionados. Uno de eso~ sentidos es muy interesante ¡porque eJd'i ibe de un modo 

especial la atención oon.stante del maestro hacla1 la participacl6n que están tenJertdo sus 

alumnos 1m ra clase. 
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La atención conslanle del maestro hacia lo que sus alumnos haoen y las acciones 

para centrarlos en ra clase es un aspecto presenle 1en el 1tabajo1 ooUdlano de muchos 

docentes (Mercado, 2002bJ. En varios de ~os fragmentos que se· han presenlado se obseNa 

1que· durante las .actividades. el maestro hace ltamados de .ateraci6rn a algunos alumnos que 

apetenLeme:nle Mitán disl:ra Idos. Por ejemplo, e-:n e ll fragmento 21 e l mastro trata de centrar 

a Elizabeth en ra actividad que se realiZ!I ya que djcllla alumna está ptaticando, le dire: 

"esfBmos leyendo hfja•. Otro 1ejem,pl'o está 1en ·el fragmento 30, en donde el maestro les pide a 

sus alumnos, especialmente a Paco y a Jonatan que se callen y pongan atención. El 

reconoclm1enlo de .esta parte del Ir.abajo cotidiano del ma&Strc permUs distlnguír 1..ma forma 

espacial de llamar la atención asociada 1especfficamente· con el alumno ciego. Esto es a 

lravés de la realización de una activ¡dad. 

la actividad del firagmento 24 ("La .errergla1 del venlNador"'l su11ge al parecer para 

centtar la a1enclOn de Paco e nvolucrano ern el proceso de la ciase y por tanto de 

oons1ruccl6n del contenido. La adlvtdad consiste en 1que Paco encienda el ventilador. 

Duiran1e la da se en la que· se aborda la lección 2·1, parece ser que Paco está distra reto 

porque cuando el maestro le pregunta ·cómo :se llama la energla que produce el viento, ét 

respcinde ooo un "Mande"'. luego el maestro le reitera la preg1JJnla1 'JI Paco no oontesla, 

siendo que ya .antertonnente se había lhabtado de ese· tipo de energfa. El maeslrO continúa la 

dase pero parece que sfgue pendiente de la dislraoaón de su alumno pues más adelante 

improvisa una adividad dísfrazada en forma de favor: "Paco... prende ,BJ ventilador por 

fa-ror'. 

Ruede· ser que la distracción de Paco e.sté relacionada con el tipo de trabajo q:ue se 

esta desarrollando en es.os momerntos durante la erase. CQmo parte de la sección ·Abre bi911 

Jos ojosº, ell'I el llbro se pide que· se observe la nustraclén de las páginas 78 y 79 (se· trata de~ 

escenario o portada que Integra gréflcamerue los temas centrares del bloque 3 "Las cosas 

cambian•~) y se anota y se cormmte qué· selíes vlv-as y qué objetos esiAn usando energ la y si 

ésta es del Sol o es ·energ fa eléclrica. Ce a-cuerdo a ell0i el maesbro con su ·grupo se ponen a 

obserrvar y analizar la ilustración Esta es e11 fragmento del reg is1ro que1 antecede al 

encendido del venli1ador: 

EJ mae.stm ha a.nalarlo en el p;zfJrrón el titulo de Ja ISGC/6n rktl dfa de hoy 
'"l..os· alimentos son fuente· de energla". L.os tfillmnos ya ffenen su,¡ libros sn la.s 
mM'as. coml'énzan a IHr col9Cfivament9 pot rumo.si. En tJI lttKIO dice qu. obssrve.n 
l$ páginas 18' y 79 y anclen qué seata: ~ y qué OO}etos Ntán uliJitancJo energ/11 y 
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de q4,.16 tipo e.,.. ~ª" '" frus.l!Vcfones de e.st.JS ptlfllltm-5 y 11t1n comentando y 
reftexfonando sobre lo que M pkle. ~o ~vi$a .su hl)to y ruego j~a con ~ hojtJS 
del mismo. 

A vell' .ahl Mtiln val°"nrjo '-1111051 J)apalotes, ¿qué el'lef"grei es-tél'l utlliza111®? ..... 

La tarea de cbs.,,ar y analizar las nustraclcnas no es aa:es bl'e para Paoo, ¡par lo q11.Je 

la información que p1.1ede estar ~cibienelo es por vfa audili'W, es decir, por el Cl'ls.currso que 

están generando sus OOl1'ij)al'\8ros y el maestro. Sln1 1embarg,o. parece Que Paco no' atiende 

tal discurso y por lo tanto no puede responder ai lo qu:e e l maeslro la pregunta. Así, el 

maestro i"'pf0Visa1 la actividad, oomo ya dtjlmos:, disfrazaaa de tav<'.>r. ILo que sucede con es.a 

actividad es 1que Paco irnmed iata1111er1te se mo1ivai, él dice· .. ¡Claro!"' con un lono de voz fuerte. 

se ~evanla y semiente va a1 rreaJl~ar la 'tar&a enioomendada. La a.dlvid'ad es1á disfrazada d& 

favor porq1Je1 en rea'lidad puede leerse ofro 5entido en ella, en primer lugar por su efecto 

inmediato~ producir entus1asmo en el alumno distraído. IEn segun® lugar, porque después. 

de qll.le Paco realiza la ·rarea encomendada el maestro le replarñtea la pregurua antes ne 

contestada: ~¿Qué energla 1&S esa?, ¿1{f'W enel!JIB utilizaste Francisco para qua se prendiera 

eJ vemilador?" De hectio ell maesn-o replantea varias veces la pregunta en función ele la:S 

respuestas de su alumrm: "'¿Y en qué se sstá oonvirtisndo?, ¿Eruugia qué?. ¿CónTo sa 

H6ma?"'. Y en terrr::er tugar. porque linaJmente e1J alumno se involucra en la OOl'ilS111'VCCión del 

contenido. respondiendo a cada una de las ,pregurntas del maestro hasta que finalmente 

e:xpre.sa la deseada: "Eólica". Es importante mencionar que Paoo ya1 conocía 1el nombre de 

este tipo de energf e1 pues en el rreglstro de o1ra das e ya s.e había trabajado este oonterñiclo: 

Mtro POI" l:ai en erg la que· le esté dan pasando el Soll ¿ verda.cl?. bueno, 
entcru:es la energía. la energi!I d'flm Sol QUé ntJs, llrii'tda 1!11 Sol ¿cdn'io se llama 
P-soo?' (P.a.oo hª ~'lado revisando el lexto del libro) 

F>acoo Energia scdM 
Mbo Lu¡;, so:lar, energía solar. ¿V ta1 energl'a que hace que el foco ruiy;lone'? 

(Paoo &igl.lé l'éW&ando él libro), ¿1que heee ique el ""enüladcr funcione? 
Mw Eneirgre elécfric:a 
Mtro EnergJe eléclrfea. pero fijate i:llré cuanélO epliieaMas la energü'! ielédnice 

aJ ... entiladOi' se pil'Oáuca otro tip<J de eneru~s- .. íHabla de la eriergla del1 

vi:mtil1¡1d.Qr"funciooenda: eneirgl11 eónca, anota la palabra en el elza1116nL. 
IFni:gm•nto 38~ La 1anergla educa ''L 19-R.S) 

En el fragmento. aunque corto. se puede apreciar q11.Je Paco está Involucrado en la 

clase, algo que se reafinna a~ r1evisar 1el registro oompl'eto. El partlcípa respondJendo a las 

preguntas que se le diriigen. Par otro ~ado. tambJén se obsen1a ci,ue el OOl"ltenfdo sobre la 

energfa 1eólica ya se lrilabla abordado, por lo que cuando el maeslro en la ciase 

corr;espondllente a l 'l'ragmento 24 (!ai e.nsrgla del v.enfiladol) pMgunta sobre la energfai del 

viento ros alumnos responden adec:uadamen1a. La djslracdón de Paro hace que· no 
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resperida cuando se le pregunta a él directamente. Pero cuando este alumno es involucrado 

al asignarle U lila tarea específica. el maestro con su Interrogatorio logra obtener la respues.h::i 

esperada. 

Asi entonces, el sentido mpJlcito da la actividad de encender eJ ve.nlíJador es. generC11r 

interes en Paoo por Ja dlase e invotucrarlo en rella. De manera colateral, ejempl ifica para todo 

e'I grupo un tipo de energla do la que ya se ha hablado. E~ llamado do- at~ncióni aqul se 

presenta con un maliz diferente porque lo hace implemenlando una actividad que además 

aprovecha paira con ·nuar abordando si contenfdo g~e se está lrabajando. Esta aciivielad 

lmprov~sada juegia en la clase varias flunoiones dld~lcas eomp1ementatlas: 

• U.amar la atención de Paco 

• Mohvar al alumno 

• lnvoh.1ctanlo e111 la construcción del con~enido 

• Ejemplfficar al grupo un tlpci de energ fa 

Uriai observa.Ción més. res,pecio a la actividad de encender e 1 ventil.aeior es q¡PLJe ésta se 

pms11:nta tambjén oon una utilidad practica, esto es,, que al realiza:rfa :se está atand"endo la 

necesidad de refrescar e l serón. Asi, puede inferirse que el encargarle la tare a Paco ¡puede 

lambieii tener el efecto de ha~rto sentir Lltil, argo muy im,portante para el desarrollo 

emocional de ruarquier lnd lvld uo. 

Otra actividad en donde Paco es involucrado sól'o de manera parcial en el contenido 

que se e-sM mrabajando se encuentra en el fragmento ,23 ("la encia de Paco'). De hecho. 

como ya se dijo en el capífuJo anterior. esta actlvided es improvisada y se realiza 

aprovechando ra cercanla de Paco para hacerte que toque su propia encia. Muclha de la 

infetrrlaclón gue el maestro da verba~mente durante esa clase se apoya en imagenes. asi 

que parece ser que el alumno que no ve queda parcialmeonle al margen de la misma. Por esa 

irazón es pos[ble que este alumno parezca d is'liraldo "J t1fgo impacienie por iniciar la actividad 

planeada de cepjllado de dientes. El maestro de alguria nn.anera 1ra1:a de involucrar a su 

alumno en lo que se está trabajando mediante la rean:zaciólit de la exploraerón por Paco de 

s.1.1 propia encía. 

Oliro sentido que aparece en una activid~d es la de tlustrar un procedimíernto. Se ltata 

de la actlvk:lad Hamada ºSJ'mulac ón del t;epfNsdo de diente$" (fragmen'o 21 }. Con esla 
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acCMdad improvisada, el maestro trala de Ilustrar, ~specialmente para Paco, cuál es e~ 

procedlmitmto ad@cuado par-a el aseo bucal. Este contenido, romo se ~o ein el capihJlo 

anterior. viene abordado en el libro a i1r,avé5 de ~uart~o imágenes y pequeños pies de texto 

para cada u na. 

El acceso visual a las lmégenes que irustran el cepillado de dientes no es posibfe en 

Paco. EnlOf"lces et maestro •m?rovjse la actividad de simular el cepillado utilizando rtJn lápi:z y 

mostrando a todo el gruj:lo le>s movfmiantos que hay 1(11.fé hacer IOñ"landc ccmo modelo si 

F1aco. Esta acción d'el maeslro entonces adqujere un sentido de ilustración que presenta dos 

matices: 

,. Ilustrar el p.roi:edim·ento a todo el 1grupo tomando corno modelo a Paco 

(y por momentos a él mismo}. El maestro toma la mano de Paoo sujetando el lapiz y 

dirige Hslcarnen1e los movJmlenros que jndica el libiro casi tocando la boca del niño a 

la vez que se dirige a todo el grupo dando las instrucciones necesarias para que cada 

una realice su propia srm1L1laclOn de cepUlado. 

• Ilustrar el prooedimienfo a Paco, quien no puede ver las imágenes del 

libro. Al dirigir 'flsfcamel'llle sus movim·entos a ír hat>lando sobre las caracter lslicas del 

cepillado, el m:¡;:¡estro fscilila 'ª información de mas ilu5traciones median1e ottas vi-es (la 

kineslésica: por el movimiento y la audUiva: por el dlsctJrso). nuevamente compensa 

las dificultades de Sll alumno. 

Oo111 la actividad! referida e l maestro nuevamente integra al alumno ciego af abordaje 

del oontell'lido sin dejar al margen al ra-slo de sus arurnr.os. 

una aclivKladl asoeiaaa a la anterior presenlai tm sentido algo direre11le. Si bien ron la 

simulacion de1I oepilfado el maestro ilustra un prooeelirnlento, con ta de "'Cept1fado de dientes" 

lo pone en practica (íragmenlo 16). IEs una actividad que continúa de la anferior en donde los 

niños deben llevar a cabo el aseo bucal oomo se ilustró. ya sea vja las írm!!lgel'lles o vía ~a 

símulac óm del mismo hecha el dra anttarfor. 

El tiempo que el maes1ro Je dedica al abordaje del oon1enrdo1 de aseo bucal (dos 

sesiones), el neollo de q1J.Je realice dos ac~ividades cx::implementarias para elkl (una 

¡mprovisada y otra pfaneada: fragmentos 16 y 21) y dar exp(icaciooes extras utilizando un 

rntaíolio llevado pcir él, fnclican Ull interés especial del docente porque su5 alumnos 

comprendan bien ro que impljca e1 cuidado de la boca. De atguna manera lrata de 
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garan~zarfo hadendo gue ~os alumnos terigan !J!1a experfenda directa. giuiada iriiolalmente 

por el libro y luego, por él. con el procedimiento adecuado de cepilJar y que ademáis la 
pongan en práctica. Quizá sea la importancia del contenido para el cuidado de la salud lo 

que haya neoho que 1el maestro trati~jara de esa manera, 

4. 6. Conclusiones 

Los serntidos que e'I maeslro da a las acihlildades experimentales son diversos. De fas 

1 e. aciividarles realizadas en clase. 8 fueron de oompr-obaoión. 2 de im:lagaaión3 y 

comprobación, 5 de exploración. 2 de 1integracJón1 y generaUzación y 3 ron otros se111Udos .. 

Algunas de ~s actividades son Uevadas a cabo ocn el mismo ~entido que i.mplícimmente 

tienen en e~ libro. ·tal es el caso de la .. Elaborac/l:Jn de UIJ' rerm6merro" (actividad 6 ), líeallzada 

con un senticto de indagación y el de ·construir un terrario"" (actMdad 16), que Integra los 

rontenidos de todo un bloque). En otros casos. el :sentido que las acmMdades Uenein eri el 

llbro de texto es trall"'lsfannado por el maestro. Por ejemplo. la que oonsiste en .. frotar un cfavo 

sobre una tabla" aparece en 1e~ texto cor:i un sentido de irid'agacl6n y es realizado por e~ 

maestro con el de comprobacfón. Pero en todos tos casos el trabajo pedagógico del mae:slm 

medla1 y eririqll.Jece de 1manera1 1eldraordinaria la propuesta del Dbro. Este ¡proceso de 

transformacl61i! fUe orJgloalmente s.ei"lalado por Chevallard (1980 y 1998) como transposición 

dldáclica. Por su parta, Candela ha estudiado este proceso en relación 00111 las ac::1ívidades 

expenirnentales y enouenlra que es en la dlnémlca del ~u.1,a donde .s.e configuran sus formas 

d& presentación y la puesta en juego de diversC?.S recursos y eslrategias para e~plfoar y 

0-amsmitir el conocimiento de las c:iencras nahJrales. 

En eJJ caso aqtUf analizado. ra medfacl6n del maestro con las. múlUples 

trransformaoiones que realiza al trabajar el conlenjdo es 5imiJar a la que, muchos maes-tros 

hacen: 

Se l11troducen ejemplos. actividades y apllcaciones que acerquen 1el 
concu;lmf.ernto a kl QUe el maestro oansider.a que son los saberes coHdiianos de ros 
nifios .... Frecuenlsmenfe, se refuerzan ros c:ontenidos del texto presen1áncdo:las de 
difeterntes formas 1(oomo1 actividad eJi:penmental, como explicacrones y aclaraciones 
diversas del maestro, como ejempllficadonu 0 1 resC.menes que se pide a los nll'tos, o 
pregUliltaS que se ~es hace) para bus.car que se repitan ~OS conceptos uoorr,ectos" en 
distintos oontextcs. (CandeJa, 1997: es, 

21 E!liB.s. d'o:s se cantaron tambié:n como de ~o:mprobaci6n_ 
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lo interesante de este caso es cómo d ioha med'jación adqujere earacierl'slicas 

peculiares en función de una condición pa.rticu~ar en la que se atiende a urn atumno ciego. 

eremnento que dinamiza y resaJ1a1 todo lo que se juega a la hora de realltzar una trnnsposición 

dídádic.a. 

Las actividades que se 11ea1ii2an con un sentido de comprobación son1 las de mayor 

frecuencia1 en eJ caso observado (el 44%f. Con ellas el maestro parece ¡pretender q1JJ1e los 

alumnos verifiquen que ciertas afirmaciones del libro o del maestro son oiertas,. En ,atgunas 

ocasiones estas aetividlades están organiza a as ¡para todo e~ 9 rupo. pero en otras~ san 

realizadas con el nirio ciego, pues se realizan en su mesa ·y es é~. dlrfgfrlo pOt' el masb"o, 

quJen manjpula directamente el materiat 

Con las aclWidades comprobatorias 1el maestro propicüi que los alumnos terngan 

experiencias directas. que les permitan formular sus. propios julclo,S respecto a los ren6menos 

que se estudJan. Stn embarrgo, el docente concede tarnbrén autoridad a l llbro. pues matiza 

~as observadonas de, los alumnos con las lntomriaclonH de~ mismo. Así, se procfm:a una 

legitimación del cooocimiernto que se construye en doble sentido: se legitima lo que díoe el 

libro a pa rtiT de las e.xperiefrlCÍ8S di redas de los alumnos ':J se legjtiman estas ultimas a partir 

del texto. A.demás~ el docente tiende p1Uerntes para hacer mas próximos el CCJnocimienlo que 

se pr:oduce en la escuel'a y el que oblienen fuera ae eJra_ Simultáneamente, a lravés de la 

1explfcaci6n (Hodson, 19989). hace que se reformulen expeñenaas colid'ianas con un 

lenguaje y tarmlnologla clantmca (Lemke. 1997). 

Al realizar acttvidades con un senmldo de comprobacióin, 1el docente pareoe propiciar 

en lo:s alumnos actitudes y habilidades retaclonadas con el trabajo clenUfloo~ dudar de tas 

afirmaciones y poner1as a prueba. Tamblér:i se desarro lan o~ras que son ütltes piara los 

iodMduos en su vida rotfdlana: ~a confianza en las propias experiencias 'V razonamiento, la 

1lndependencia del pensamiento y autosuficiencia para crear jllJic:ios propi:os. La forma como 

el maestro de-&arirolla estas actiVldades pone a los alumnos en una relacién1 jerárquica 

diferente respecto aJ libro y al maeslm ,en et plano de ta coostrucciOn del conocimiento. pues 

rompe su1 poder oomo Cínicos legitrmadores del saber. Todas 1estas aclitudes y habilidades 

son funclamenlales en toda persona. pero reviste uña importancl'a ;nayor lratáindose de un 

alumno que no ve_ Sobre todo porque 1comldlanamente a ~as personas lnvld'.enms se les ha1 

1ratad101 como seres dependleoles de tos demás. 
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En el periodo regislrado se ooservaron dos ao1ividade.s indagatorias (el 11%). A partir 

de lo aoall:zado se puede dedr que, en la medida de lo posible. el maestro desarrolra este 

tipo de aclividatles. La rrealiIZ.ación oon Paco de una actividad para "ver qué es lo que pasa• 

cuando se aplasla una pelota o lo qua pasa oon 1,m oubo de hielo, surg,e de una necesidad 

espedrlic;a de suprilr inforrmación Yisua~ plasmada en el ~ibro y probablemente también de 

génerar en ál ra curiosidad par los ren6rnenos. 

Las actividades Elxploratarias en el caso analizado aparecen l'.:lSlrechamente 

á5<1clades a la presencia del alumno oego. Casi el 26% de las acii\l'ldades fueron de este 

tipo. La mayoria surge para cubrir posibles huecos de experiencia que éste pudiera 

pcesentar y con @IPas se trata de suplrr lnformaolOn que 'en el libw se presenta en fOIJii\a de 

ilustraciones. En todo caso, aseguran que el aJumno tenga un referente de dicha información 

por otra vla sansorlal, por ejemplo, la táctil o k.inesté..sica. Esto no implica aue el resto del 

grupo se mantenga al margen del interés del maestro. sino que de alguna manera los 

alumnos que si \!'en acceden a esa experiencia e información plasmada en el lrbro por via 

visual. La condición de ceguera entonces produce la1 necesidad de que el maestro facilite 

otras vías de acceso al contenido que ,9~ rexro presenta. La n~e;esJdad de compen$Srr las 

deficiencias sensoriales de su alumno hace qua el maestro llaga mas c:l ivorsas las 

trnnsformaciones en la forma de p.resenlar y trabajar eJ contenido. 

Las adividaaes a les que el dooente les da un sentido didaclico de integración y 

generallzación (11%}. juegan un papel muy importante en la oonstrnc::cl6n ctel ooMr:lmleo~o 

en et aula. Estas permiten integrar en un tooo coherente diferentes aspectos de un contenido 

central que arncura una lea:l6n o modo un bloque. Con el las el dooen'be tambiéin protundiza en 

los ooricsplos m:ás abs1l'actos, los diferencia y ¡propioia que sus alumnos ~os generaricen a 

situaciones diversas. Con estas acmív1dades el maestro estaría cumpliendo la rarea enseñar a 

los alumnos a construir una red de signirrcados propios del dls:curso de la ciencia (Lemke, 

1997' y 2002). 

También hay actividades expsrtmentales que juega!l el papel de centrar ~a atención 

de los alumnos, motlvándoJos para irworuorarlo.s en la oonstruoc ón de los oontenidos. Otras 

se desarrollan para lfu:smrar pnxedlmlentos o para ponerlos en práctica. En Sou conjunto (casi 

el 16%), estas actividades crean las condiciones para q1ue los alumnos tengan una nneJOt 

comprens:i6n de Jos oonll:enidos de ciencias n alurales. 
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Dilucidar e l senfjdo que el docente atr~buye a las achvi dade-s pA'rmlte comprender 

mLJchas de las acciooe:s físicas y verbales que realiza y que forman par1e de sus practicas de 

enseñanza. En primer lugar. a1 reaJlzar uoa variedad de ac1iividades e l docente construye los 

hedlos cientt~cos que se constituyen c::omo evJdencias para los arumnos de diferentes 

aspectos del con~enldo. La1 importancia de 1esreis evidencias. teside en que s.011 fuente d'e 

legltdmacl6n del conocimiento escolar, ademas, como afuma Hodson (1998), la irueracción 

con objetos famlllares reares es UfíO de tos pl"lirneros. pasos para ascender en una jerarquia 

de abstracciones dentro del conocimiento elentmco. En este proceso el lenguaje juega un 

p~ pe! muy importante ya que ¡permite al maestro ir tejiendo la red de signi flCBdos que 

permitan a los alumnos comprender los f1u1ómenos na~uraJgs sobre- la base de los hechos. El 

maesrrr0 establece vf ncuros entre los hechos y el leng1Uaje de ra ciencia. oon lo cual ense11'1a a 

sus alumnos cómo observarlos adecuadamente (Hodson, 1998). 

E11 e~ lrabejo con su alumno ciego. el discurso se c0Jlsfit1.:1ye como 1.mo de ros 

recursos más poderosos pani a bordar los ronlenldos de las Ciencias Naturales, por eso es 
1:1ue verbaliza mas. A través de dü'.!ho discurso 1el maestro e:icplica a l alumno sobre cómo 

reallzar cada actividad, le· der..,crlbe aqueUa parte de la experíencra visval no accesible al 

a lumno. vincu la su experiencia se l'lS lble cori otra.s fuen,es de conocimle.nro. enn otros. Pero 

es importante tenerr presente que el maestro utiliza otro rrecurso no menos importante. se 

trata ere el oontaclo fisioo qu-e establece cori su arumno. A través de él, mambiéri tlrrige sus 

acciones. es1imula su actividad o ~a detien~. 

En segundo lugar, e l trabajo desarrollado poli' e l docente .atrededor de las actividades 

experimentales parece orientarse al desanroll'o de varias de las actiludes cienlificas que ya 

harn sido sei"ia ladas por Giordan (citado por Cendeta. 1997). Entre ·elles ~5tan la a1riosidad 

por los fenómenos del entorno. la arealividad . la oorrifianza en sf m[smo, especificamente en 

las propias experiencias y razonam·ento. lo cual es una base para la independencia de 

pensamiento y la autosuficiencia. Tamb-én están et pensamíento crrtiro, que aqui se expresó 

ponJendoi en duda las afirmaciones y crreando la nsctlsfdad de ponerlas a ¡pruebe para 

formular juicios propios; la acliviaad i.nvestigad'ora, y la toma de conciencia del med~o social y 

natural 

No menos importante es 1el desarrollo de ciertas habilidades fannent.adas por e! 

maeslro duranle su trabajo. Destaca Ja reraolonada con una metodologla observaoiona~ 

adecuada (Hodson, 1989} que permite ií1dagar las propiedades de Jos objetos y fenómenos 

del enlomo asl como sus relaciones. La forma en qua el maestro, por ejemplo, condujo la 
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exploración y comparación de los vasos de pJéslico, un cel y Vidrio. modelan une ÍOllTla de 

observadón. De Igual modo. el discurso qlJe acompañó la realizaciórn de la actividad 

propician la oons11Uccí6n y apropiación de los conceplos oienHficos por parte de los alumnos_ 

las habi1idades. de integración y generalización también fueron lrabajadas por el docente, a 

la vez que la construi:c.l6" de une red d'e 5ig111ificado5 c-ientificos c;:¡ue fe den un sentido 

especifico a las actividades e·:xperimentaras. 

En tercer- rugar. a l realizar las aciMdad'es 1experlmentales e~ ma@-itlo recurre a 

diversas fuentes de ronocim ento CElkana, cítad.ai por C~n1dela, 1999 y 2002'): el libro. la 

experiencia ñsica, la expertencia extraescalair, el conocimiento deJ propio maestro. Al 

hecerio, lrata d9 concíllar la .all.Jtorldad y legitimidad de cada una d'e ellas . En reteció111 a su 

alumno que no ve. la experfericia rlsica se genera medJa111te olros canales sensoriales, no 

visuales. De cierta manera el maestro propicia q1Ue su alumno tenga ruenles díversificadas 

de experiencia. El maestro de Paco. con una gran dlsposJc:lón y capacidad urata de minimizar 

la Cfesvantaja que mpl'@oonta la ceguera de SLI al um.no. Planea é improvisa ectiiviGJades. 

como las que tienen un sentido de exploraci6n. qu&' permitan poner a su alumno en igualdad 

de condrciones parra acceder a tos oonten· dos. Sin embargo. se pres1;mtan sitl.llacicnes en 

donde esto se hace muy difícil, como en el caso del proeeso de metamorfosls de la 

mariposa. 

FJ111¡;iilmen1e, con les ectivJdacie:s experrimentales e l maestro transforma y enriquece ra 
propuesla del libro de texto en el abordaje de los contell'l idos. Una transfom!lacíón1 ocurre 

cuando el maes1ro cambia el se11lido de ciertas actividades , por ejemplo, unas (!Ue son de 

índagación las realiza como comprobación. Otra ocurre cuando el maeslro lleva a ~Do 

aclMdades e:xperrimentates complementarlas ocm ras que trara de verificar. completar. 

integrar, generallz.ar. ele. el abordaje de diferentes aspectos del contenido tratados en el 

l lbro. Una caracfelisMca fiJndamenlal de dichas 1ransformaclol'\es, es que se hacen a par"fir 

de que el maestro reconoce las diferencias entra sus alumnos. especlficamente, de las 

dificultades y posibilidades que pries.enta su alwmno crego. Oes.cfs el lenguaje de le educación 

especial las mmsformaciones que el maestro hac:s, orientadas a la atención del ahumno 

ciego. podna corisiderarae oomo una Bdaptar:ión del curriculo (SEP. 2000a}. Asr, la 

presencia de este nli'io en el grupo hace mas vairiadlo el lipo de mmlificacicne.s que se hacen 

al oontenido. lo cual posiblemenre benefioa 'todo el grupo. Lejos de que dieha situación limite 

el desempeño del rnaes,ro, se corristituye en un reto que le permíte e.-d'libir e~ carácter 

profesional de su quehaoerr, por supuesto. no sin enfrentarr aJgunas dificuJrades. 
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El sentido con el que e~ maestro realiza una achVidad e.xperlmental parece eslar 

defJnkio por las COJldfciones concretas en que líene lugar el ~rabajo pedagógico, en espgcíal 

por llas caracterlS'tlcas de ros alumnos. El expediente no e~aifo que el maestro tiene de sus 

alumnos. constantemenllé está presente en ra cla5'e y juega Lm papel muy impartanle e111 el 

proceso didáctico (Luna. 1997) Un interés central de todo buen maestro es lograr que sus 

.;;1lurnnos comprendan el contenido. Asl, el mae:s.tro tr.~mskmne ej c;0ntemclo en cuestión para 

hacerte acres ib e a todas ellos. Dioha tra rnsfo.rmaclón ~s rnalizada a partir del oonocirniento 

que el maestro lie111e de las p<:1sibifidades, dificultades e intereses de SIUS alumnos. Ar 
perseguir que todos los rniños accedan al contenido, el maestro tiene que des.arrollar formas 

de enset'\anza diferenciadas para lograrlo. Esta caraclerfstica de su prácHca se hace más 

evidente en un caso oorno é"ste. cor11:1e es.ta inocrporado un alumíiO ciego. Al tener presente 

las necesidades específicas de sus alumnos, el maesmro pl.lledo. por ejemplo, reallzar una 

misma actividad con drrerenles senlidos didác -oos: de oomprobación con Paoo y de 

índagaci&n con 1el resto del grupo. Er maestro finalmente aüende las necesidades especiales 

del alumno que no ve" en la medida d'e lo pos1bre lndf vidualiza la e111se nan~ y con ello trafo 

efectivamente de integrarlo educativa y socialmente. 

El trabajo de enseñanza que se reaJiza miende a propiciar el avance homogéneo de 

todos los alumnos en la comprensión de los contenidos. Esto se hace partiendo dal 

reconocimiento de las diferencias que e'6sten entre eltos. Las modificaciones que el masstro 

inlroQ'uoo al ilirabaJal" tas ~clivicleides expelirnentales tra,ein de wmpens.sirr las diJioultades 

indMduales para i:ionet en igualdatl de condicione$ a todos los alumnos. En el cas.o 

obseNado se hace realidad la atención dlfem.nclada de ras necesidades educativas de los 

alumnos. IEsta tendencia parece serr ra razón por la que las pracUcas de ensetianza qug 

despriega e l maestrn se.an ta111 diversificadas. 

En et caso analizado si~ posible decir que la pre5encia del alumno ciego en e l grupo 

es un 'factor que enriquece la práctica del doamle. S n embargo. es lmportant·e precis.ar que 

ello es posjbJe cuando el miilesh"o manliene una actitud de profundo compromiso con la tarea 

de Integrar a l nlf'ao con dmsca pacídad. 

Las coocboiones materiales de trabajo del maestro configuran ciertas posibllldadris y 
dificuUades para desarrolJar la enserlanza. EJ docente tlene que lograr que :s~s alulTIJlos 

aprendan a~rontando di,oultades que derivan de la rimitada disposición de) tiempo, de l'a falla 

da imaterlales dld1~ctlcos adecuados. de la sobrecarga de contenidos y de actividades 

extraen~ria nza. enlire oiras. Tie,ie que ireei lizQ r su labor en medio de una serie de 
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teñ slones. aqul por lo menos Sil destacan lres; 1) .atendar las ne-c:e-sldados lndMduales y 

alender las necesiaad'es grupales; 2} lograr una buerna comprensíón d'e cada contenido y 

avanzar en el prng rama de acuerd'o a los tiempos oficiaJes: 3) atender sus labores de 

enseñanza y a~encler la gran can tia ad de actividades exl:mensenanza (festivares. comisiones 

slñdfc.al&s. carrera maglsteniat erure olras). 

A 1esas condiciones se suman las e:xigendas que ta integracr6ri mísma le pantee, 

tales como unos saberies de!ermlnados, una a1.énd6n permanente y diversificada . una mayor 

sensiDJlidad e imagínación. etc. En el caso observado. e l protesionalJS1T10, interés y 

compranniS-0 del docente re permiten afrontar el reto de ntegrar a un alumno cíego en las 

condiciones descritas. no sin un cierto costo emocional. En la en trevistas realizadas al 

l"inCJeslrio. éste reportaba oonslantemente su tensi r;Jo por la sObrecaí!'ga de aciJVildades, pQr 

realizar g:e-slio es que permitieran avanzar a su alumno ciego y par "sacarlo adelante". 

Las practicas de ensefianza tienen pues oomo rererente central a los .alumnos. la 

preocupaci6n fundamenta l del maestro parece se que todos logren la comprenslÓtll 1det 

contenido. par lo que dichas prácticas se presenrtan en la dinámica del aula de forma 

drversmcada y ne:xlble. Las riecesfdades educa1ivas de sus G1lumños son tornada'S en Q.lenlil 

para desarrollar, probar, modificar sus rcrrnas de trabajo. Algunas de estas forma:s de trabajo 

son parte de la here rncia social magistertal y otras son innovacione-:s que puede ser el gormen 

de nuevas prácticas. En el case del nlAo ciego. el maestro flexibiliza su enser"íanz:a para 

promover su íntegraol6n educa1Jiva y socia~. De tal manera que la lndlvld uaUzacfón de lai 

enseñanza permite q11Je diaho alumno participe en la oonstrucción escolar del oonoc::jmiento 
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CONCLUSI01NES GENERAL.ES 

En esta tesjs se ha intenta.do mostrar que la toITTla en la que e, maeslro abseNado 

desarmtla Sü lrabajo de enseñan2a tie de. entre otras cos~s, ai promover la integraoi6111 

educ:stive y s~I rJe su s l-..irnno oego. Dar ateooon e<luc:ativa a l.!ln nHTio con discapacidad. 

se pliesenla como una situación inédita para eti1.e maestro. Esta ~ implica que en s.u trabajo 

rolidiano se enfliente a una diversidad de relos. algunos ae ellos previsibles y otros ne. El 

prop6sl lo de esle é!it1.Jd lo füa a na.lazar el modo en Que el maeslro afrnnta dicha sltuac:i6n, 

específicamente oómc 1 eva a cabo la tarea de pr1cmover que· el niño ciego par1icipe en la 

construoción social del oonocimienro cientifico escolar. 

Las condlcaones. paniculares en las que uri maestro trabaja le Imponen dfa a <l ia 

demaJ11das a las que hay qu e responder, mucha5 veoes con 1urgenoia. Si a esas condiciones 

se agrega un elemento nuevo como lo es nlegrar a un alumna ciego. ~a mna de 

incertidumblie irnplít;jla a esta µirofes-ióo. se hace aún mas grande. De a~uerdo con St.flon, 

todo c:amb'o implli:a 11alraveser las zonas de incertidumbre ... fa situación de encontrarse en 

un descotlocimiemo absoluto, de estar perdido. de confmñter más infwmaclón de Je que se 

puede manejar'' (citado por Fullan, 1997: 37), Ante estas demandas e incertidumbres, el 

maesh·o pone ein juego -sus. sal)eres, su expérlencla y determinadas aetitud'es y valore-s para 

lograr sus objelivos 1educetivos. 

En ra ri0alizadón ffe su tarea colidlana da i::msel\ar a los alumnos los contenidos 

escolares, se conT!b.na n prácticas que han s do cons1ruidas c-0lecUvarnente por la tradición 

docente con Formas sfngulares e nnovadoras de trabajo. Así. en el aulai y. en cada1 clase, las 

viejas practicas se expresan con díferente.s y partlclLllares matiees y significados, lo cual 

puede cx:insliluhrSie e11 el ge,rme.i de ou-as nuevas. Como produc•o del .arifltls s realizado. se 

mostró que el docente desarrolla prácticas de enseJ\anza variadas y comp4ejas. 

Es ya arnpliameote reconocido que 1una perte fundamenlal del trabajo de enseñanza 

es la medLacl6n que el maeslro realiza entre el contenido y ~os alumnos, "los profssares son 

operadores def cu"fcu1o, pero también son Bati\lus y promotores de versiones altemati11Bs'" 

(Torres, 1993: 170). Eri 1el caso analizado. fue rnteresante mostrar ras pai"liic1.1laiidade-s eon 

ras que se realiza dicha mediación y lo.s e~menmos que paree.en estar implicados en ese· 

proceso. Asl. puede decirse que e:I maestro basa su ltabajo de enseñanza ere las clendas 

naturales tomando como reterel"lda al líbro de texro orJoial, sin ¡embargo, la priopuesta que 
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presenta el libro es enormemente enriquecida por el docente. Esto es .algo ql.le y.a ha sido 

mostrado (RoekweJI, 1991 )1, sin embargo, aqul se pone de manifiesto de forma particular. 

Son va ñas las formas en que se expresa dicha medlad6n: 

1. E51e maeslro rre:a11irza oon su grupo de a'lumnos una gran variedad de acllvlcfiade:s 

experimentales. no sólo las qu:e expUcitamente se sugieren en el libro de texfo. Par.a 

empezar. no todas l~s aclMdacles que se sugieren son realizadas. de ocho que propone et 

libro, el mantro reaEza a&ab'o. Pero en cambio. se realizan muchas oti"as que complememan 

el abordaje de uno o varios aspectos del contenido q¡ue se lee y analiza en el libro, en Lot.al 

son 201 (ver anexo A). Afgiunas de es~as actividades son anticipadas. esto se deduce, enfre 

otras oos.as. e parrtir de que hay material preparado para 18110. Ouas son Improvisadas en 

respuesta a demandas específicas de la ciase. Pero a todas ellas parece que s1.11byaoe la 

infención de crartficar los diferentes aspectos del contenido que se abordan1. 

Con la 1reallzact6n de aotividades experimentares complementarias el maes11no. parece 

~ratar de1 asegurar que la lnfonnacián que se presenta en el libro sea suficientemente 

entendida por todos sus alumnos. Con ellas aclara, precisa, ejem.plífiea, tlus·tm, 'oomprueba. 

íntegra y generaliza el aontenjdo. Así, lmpUcltamenle el maestro esta aslgll"larndo a estas 

ac1ividades un papel imporlant8 dentro del proceso de oon.struoci6n del conoc:írnlento 

citmtifiro escolar. 

A través. de ra diversidad de aotlvJdades e~erime nla1es que real Iza coo sus .. arurnnos. 
iel maestro construye los hechos científicos que se contililuyen COlillO evfdendas de af gún 

aspecto dell contenido que· se trabaja1. IL.a importancia de estas aclMdades es que ellas !50n 
fuente· de regilímaclón, desde e1J punto de vista del maeslrO y de ~os alumnos. del 

conocimiento e5COlar (Candela, 2001 }. Hodson (1989) plan1ea que ra lrnteracción con objetos 

familiares reatas 8s uno de los prlrneros pasos para oonslruir ras aoo,traocicnes. propjas del 

oonocimjenlo cientlifiro. 

Por otro lado, aJ trabajar una vaniedad de aclividades e>llPerimernm1es. recurre a 

d]versas ruentes de 1c::cmoolmlento·: e l líbr-o, ila 1experiencla fTs ca, la e;.qJierierncia extraescolar, 

el propiO rnaesltO. Sin embargo, dt.:u·ante la clase, trala. de conciliar la autoridad y ~sgitimidael 

de cada una de ellas. 

1 Se inclmyco la que se d_cj,6 como Wfi a casa (r:n.imao 20) 'Y ~111 que :sie reaifü?ó de m:u1cra imaginaria (.mimcro l:B). 
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2. Durante la reaJi;z_aa6n de las :actividades experimentales este mae-s~ro reeliza una 

gran cantidad de ajustes y adaplaciones que a ea n las condiciones lilecesefias para que 

todos sus arumnos participen ern ellas. Estas adaplaciones constituyen 'transJormaciones 

es ecililcas que eJ maestro hace en algún o algunos de fos elementos deJ p lan de realización 

oni9inal de la acilvldad. ya sea qu12 dicho plan surja del llbro o del propio maestro. Estas se 

rnalizan cuando en el transcurso de tia clase •el maestro parece .edverfü .a lg 1.1na djficul~ij por 

parte de sus a1lumnos para partilclpar en la actividad y acceder al contenido. Este tipo de 

lransfoirmaciones tocan diíerentes aspectos del trabajo~ fos materiales. la forma de realizar la 

activfdad y ra organización soclal en el aula. 

Lograr ei avanoe homogeneo de altimnos difierentes e'Xíge di:set\os d1dáctioos 

espacffic:os y eslrateglas va riairlas parra atender las necesidades de todos ellos. incluidos por 

supLJesto q u renes preserda n N EE. Las múltiples adecuaciones que e 1 maestro rea fiza 

durante las ciases constiluyern una Forma en la1 que hace realidad el principio de 1equidad de 

ra educación. De esta manera, dicho principio. abslracfo en el discurso p0lítloo. se concretiza 

en la1 colldianidad del aula. 

Los ajustes y adapfaciones a ve-e~ :son emtic:ipaélos por el mae~'lm y otras vece!'i se 

haoen sobre la mard'la. es deClr son improvisadas. La lmpmvisación (Eñekson. 1982}, se 

presenta nuevamente 00111110 una caracteris1ica del trabajo del ma4tstro. necesaria en función 

de los imprevistos de la clase y positiva. en función de que crean las condiciones necesarias 

para avanzar en e l abordaje y comprensión de los contenidos. la improvisación se hace 

nece.saña y positiva al 1enseñar llas cienc:ias naturales. espedatmente C\Jando se trara de 

integrar a un aJumno clego. Anle un amplio ma11gen de f.o Incierto, dla a d[a se presentan 

slluaciooos específicas difíciles de anticipar. El maaslro, ante la urgencia de dJchas 

sduadones, li~ne que poner en juego sus saberes, su e>i'.periencia y su experlicia para 

eJiloontrar r1espuesras adecuadas a las mismas. En este Ira bajo se mostrarorn varios ejemplos 

de acliYidades y adecuaciones improvisadas que generarorn condiciones pam que los 

alumnos peruoiparari ern ~a conslr1.i1ooidn del conocimiento. 

3. La ú ltilma observación qua ¡permite afirmar que este maestro enriquece 

enormemernte ra propuesta del líbro para trabajar los conrenidos, esté relac.lona.da con lois. 

seri tldos q l!Je le alrlbuye a la rea1íiZadón de las actMdades 9'.i<periimenlales. Sobr1e este tema 

pueden de5~acarse varias cOS1as; 

a) Las ar:!ivfdadss son realizadas con diferentes sentidas .. Algunas se irealizan oon un 

sen~ido de coroprobadón, 1es dttdr, las reallza para que los alumnos reafirmen. ~líden 'º 
167 



veñfique111 algunas de las afirmaciones oc.mte111idas en el líl:>ro o incluso que son dichas p.or el 

maestro (por ejemplo, u Frotar un clavo sobre tm lrczo de madera·, ve.- anexo A ). Con este 

llpo de actividades el doce111te. ante los alumnos. cuesliona el poder del llbl'() y del maestro 

oomo únicos legitimadores del conocimiento. A su vez. ella on lugar importante a otras 

fuentes de conocimiento como lo son la expeniencia física y a la elq)Qríanaa t9)(traescolar de 

los afumnos. De esfa manara el maestro diversifica las pos[bres fuentes del conacimien'o y 

trala de conciliar lo que cada una aporta. estableciendo dlscurslvamente puenles 1Cntra ellas. 

POf ejemplo, se pudo ver cómo se establece una legltlmaclól'l en dob e sentido. e~ libro 

teg ihma ta eXiperiencia Hsli:a del alumno y a s1.1 vez éste leg ilima 10 que dice el llbro. 

01ras aelividades son reaJizadas con un sentido de indagacfón. SI bien fueron pocas. 

éslas se realizan cuando es posib le. Pareca que uno de los e-lemaruos (1Ua se ju gan para 

realizarlas o no, está relaclonado con las carac1errs11cas y necesidades de los arumnos. Con 

estas actividades se trala de que los alumnos respondan a alguna pregunta. aqu i na se 

afiri'lla nada. se tr.a'a de un cuestionamienlo que hay que resolver. Al implementarlas. de 

aJg una manera el maesrro parece promover ta curiosidad! de los alumnos por los fenómenG-s 

del enromo. 

En las a.c:th.mdades con un sentido de explorac16n, se manip1Jlan objetos ma•eriefe& 

para buscar. conocer o reconocer algunas de sus ¡prop·adades (¡por ejemplo. "Comparac:ión 

ente un vaso de unicel y uno de pfástico". ver anexo AJ. Estas aparecen más asociadas a l 

alumno ciego, el maes~ro las implemenl~ cuando parece detectar alg1ún huero d'e 

in fomJación respecto a cierto objeto o Ct!Sm:fo quiere asegurar que su alumno tenga un 

raf1Bronte del mismo en la experierlcla dfrecta. 

E 1 maestro l'ieaU:za la mb.ién acti11idades con las que trata de irilegrar y ge emlizar 

direrentes asp0c100 del contenido. Es~as actividades son importantes porque con elJas 

repasa. ejemplíflca e integra en un todo coherente lo trabajado en una o varias ciases o 

incfuso 1en un bloc¡ue entero. Además generaliza los oonoeptos trabajados a otras 

situaciones. Duran te su realización, el maestro va construyendo oon sus aJumnos una red de 

significados propios del d iscurso, cienljfioo, en e~ que establece puerites erilre la e:itperiencia 

fislca y las abslntcciones propias de ra ciencia. Por ejemplo, entre e1 papel que se queme y 

el concepto de cambio químico (actividad de "Hacer utJ barquito de papef,·ver ane~o A). Hay 

actividades que se realizan con ielros se11tidos. como el de llamar la atención de los alumnos. 

molivanlos para que se involucren en la clase y poner argún ejemplo 00111creto de fa que se 
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está trabajando. Esto se puede ver por ejemplo. cuando el maestro prdie a Paco que 

encienda el ventilador (fragmenfos 24. 37 y 38). 

b} H8y um1 transformación daf stmt~·do d9 algunas acJividtJdss. En el libro de texto se 

infiéra un elierto senlí.do para las adividades propuestBs que a la hora de ser llevadas a caoo 

es trarnsformado por el maestro. En unos casos apa~eoen con un sentido de comprobación y 

e l maestro las implementa como l11dagaciOn. Sería el ca50 de la actividad de u Ejempfos df!t 

cambios simQted" (fragmentos. 11 y 12) en Clonde la respuesta ya esta dada en el librn por las 

imágenes que se presentan, pero que es prHentada por e l maestro como actividad ein la 

ole:Se para resporider preguntas eblertas. En otros casos. tienen un .sentido de indagación. ya 

que se proponen para responder preguntas abiertas. y el maecstro lo 1ransforma en 

comprcbaoión (por ejemplo. "Frotar un r;Javo sobre um.T tabfa") al adelantar la respuesta. Asi. 

se reafirma lo que plantea Rackwell sobre que ,Le oralfdad de Is prltotlca escolar aoentúa o 

transforma el stmUdo del texto escrito" (1995: 198), Sm embargo, creo que en este r;.aso 

dicha transformación se realiza no sólo a través de la oraUdad sino también a través de la 

actrvida.d. 

e) Afgunas actividades son realizadas oon sentidos diferenciales en hmción de los 

alumnos. Las adapta a las p.osibfüdadgs que líenen los .afumnos para cons1rurr el 

oonocirnlerito, e111 este caso, partiendo de sus diferentes capacidad~ perceptivas. EJ ejemplo 

más claro es cuando elaboran un modelo d'e termómetro y realizan el procedimiento de 

iotiroduclrlo en agua caliente. Cuando el procedimiento es trabajado oon la mayoria del 

grupo, el maestJro pide que se observe pata ver .. si pasa algo raro" (fragmen~o 31 ). Sin 

emba.-go. w¡:u1do 1es reah~ado con el alumno ciego el planteamiento es "111Bmos a ver si sube 

por ef Qopote". tEn el primer ceso se haoe una indagación y en e~ .segundo una 

comprobació n. llo rmportante no es ~eguir las lndh:aclonas eslrlctas del Libro de Texto, sino 

oom1.111·11car los srgnifléados que c:o11r0fll"llain ª' contenido y formar las aclitudes científicas en 

los alumnos. A partir efe esto. se reafirma que ra mediaoi6n d'ooente se realiza en función de 

los alumnos RockweH, 1 gQS}. 

Las características pall1iculares que adopta el quehacer del maestm. el uso que hace 

de su autonomía relativa y, específicamente, la forma €?:n que b'ansforma los contenidos a l 

enseftairlos a1 sus alumnos estén defl.nidas Por las conaiciones concretas en que realiza su 

lrabajo. Por el momento es lmportanle destacar las condiciones que de manera mas 

evidente se hacen presenles eo el .auJa. Erntre ellas iesfán las carac11eristicas y neoesldades 

específicas de su.s alumnos. la nah.1raleza misma del contenido, l1a dispoSoioión del malerial y 
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dQI tiempo. la cantidad de conttlln idos a abordar 'I las cargas de trabajo en general Sin 

embargo, en 'ª' centro de su quehacer está ra preocupación porque Jos al11.1mrios accedan a 

los contenidos escolares. Ya se ha mostrado Ein otros esludios cómo el alumno es iun 

refere111te oentral en el lrallajo de los maestros y que urna de sus precx::upar:iones más 

Importantes es ciua és.ros aprendan (Mercado 2002, Luna, 1997). En esta trabaj o ha sH:to 

interesante destacar cómo dicha preocupación se expresa en un caso concreto y, alCln hoy 

en día, peculiar. Al docente le rue ,encomendada lai tarea efe integrar a un arumoo ciego. y ro 

que aquí s.e pretend·o hacer es analizar qué papel juega esta condición en la configuración 

de sus práctica~ de enseñanza. 

A lravés del análisis de las clases se pudo mosltar que el lrabaJo de ensenanza del 

maestro parta del il'econoclmienlo ele la heterogerneidad de S1,i1S alumnos y rlencre liacie el 

logro de ~a liomogeneidad en el acceso a los oontenidos. Es dedr, atendiendo al prim::rpio de 

equidad, ~conoce las diferencias individuales y en aoinsecuencia diversifica S'l.ls fOJmas de 

enseliianui p;¡;ira qt.Je todos fogren los aprendizajes esperados. Ahora es importante destacar 

cuál€1s son los modos espacificos 1en que al trabajo de ans.ef'lanza promueivie ta lntegracf6n 

de un ni ~o ciego. Como resultado del análJs.ls puede destacarse'º siguiente: 

1 . la presencia del a lumno ciego parece ser un factor qLJe hace mas va.ñado el tipo 

d€1 modificaciones qu€l esf& rnaestm realiza a la propue-sta del libro de bucto para presentar1a 

a ros alumnos. M'l.lchas de ei1ras se haoen para compensar las diferencias indMduales y para 

peiner en Igualdad de oondidone-s a todos tos alumnos para aooeder a los 00111tenidos 

escolares. De este rrnodo. la mediación1 que hace entre eJ contenido y los alumnos toma en 

cuenta las características. [imitaciones y posibilidadf!ls de los niños. l.as modificaciones se 

hacen fundamer1fa lmente en dos senlidos: 

a). fmpfementando actividades 8Jtperlmt3nlale:s. variadas. mo sólo Jas que se sugieren 

en el libro, sino tambl~n oltas r;aue cornplernentan el trabajo. Ya1 se habló del papel de las 

aciivid:ades complementarias en el trabajo 00111 las cfandas naturales. aqlllf sólo resta 

destacar Que varias de ellas se realiizan especfficamenle para asegurar la comprens;ián del 

conlenido por parte del alumno ciego. Por ejemp o. cuando ponen un hielo en un vaso con 

refresco, lo haoen para que Paoo oomprueb e lo q U€J pasa: •oso ya to saben ustede.s, pero fo 

vamos a hacer para CfUe Paco kJ toque· (fragmenta 13}. Con díchas aciivídades el maeslro 

mrrata de asegurar que su alumno U~!nga u11 referente directo del contenido que se trabaja en 

la experiencia física. 
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Un caso especial es ~I d0 las actividades explora totias., que se de-sarro11a11 

fundamentalmente CDn e l altLJmno ciego. A partir de su reallzaci6n e~ mae-stro compensa1 la 

hmilación visual del niño ya que oon ellas se suplió alguna o algunas imágenes que aparecen 

en el libro. Al realizar estas aclividades con dicho alumno, el maeslro trato de ponerilo en 

1lgualdad de condiciones que sl!s compañeros. ev~lando a.sí q11Je éste se i:wedara al mar-gen 

del tratam·ento del contenido. Pero en algunos casos el llrabajo del maestra va mas allá. ya 

que con su diswrso aporta inforimacióo complementaria ·sobre los dbjelos e:xploredos, tales 

como de qué material están hechos, para qué süven, cuál es su vator (por ,eJemplo en la 

actividad "Comparación del un.ice/ y del fJl8stico• ). Y 1esta infOTTl'ilación es útil no sólo para 

Paco. :sino para lodo el g rupO. 

b). Realizando múltiples adaplacianes. Arriba ya se habló de su naturaleza y 

caracteriislices, nuevamente aquí to importante es resanar q JJe muchas de ellas se hacen 

para asegurnr o taciliiar la pamcipaoJón de Paco1 en la realización de las actividades 

e:xperlmentales. Con tales adaptaciones e l masslro mulB'Slra una a ctilucl de no pemflir 1que 91 

alumno oon discapaoidad q¡uede al margen de la clase. Así trata de minimizar la1 desventaja 

sensorial "I de promover oon ello la igualdad de condiciones para aa::ell::ler al oonler1Klo, 

e) Recurriendo a diversas fuentes de conocimiento. E 1 libro, la experiencia fisica 

directa. IC11 experiencia extraescolar y el propio maestro, son aprovechados para construir e l 

contenido escorar. Generalmente hay t.ma gran depe.ni:lencia de ~a experianci"a fls ca visual, 

muctla de fa infornnac:ión que obtenemos viene de ahí. pero en el caso efe alguien ,que no ve 

puede quedar la 1duda de· si tiene o no un r,eferente directo de a lgún aspedo de un contenido. 

Así, el maeslro desarrolla actividades diversas para generar experiencia física por otros 

canales sensoriale-s. con lo cual aprovecha las ¡posibilidades del arumno e· incluso le ensena 

a utilizarlas para i::onocer lo que le rodea . Por olro1 lado, Crata de oomf)Jementar y conaliar 

este expeniencla con orras fuenres de oonocimlenro. Esto es muy ímportanLe porque muchas 

veces las personas invJdentes se conforman con lo que olras pera a nas les dicen sobre 

diferentes objetos o fenómenos. El hecho de que en la escuela se promuevan habilidades 

para explorar objetos y extraer lnfotmaclón de la experiencia fls]ca de foll'ITla altematlva a la 

visual contribuye a que. qujenes no ven, se desenvuelvan con más a11JtonomlilJ y 

compriansiim en ell medio que les rodea. 

2. Este maestro genernJmente acompana lla realización de 1las actividades 

experlmeinta!as con un amplio discurso. DiB esta manora e1 habla aparece como u:no1 de los 

recursos mas poderosos por los que la experiencia trsica que se genera en el aula sea 

aproved'lada. Durante las actividades el docerite describe, justifica y explica lo que hace. A 

veces rsu dLSQ.Jrso se dlrlge a tocio el grupo, otras veces al alumno ciego y airas más, desde 
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éste se extiende al resto de Jos alumnos. En re lación al alumno carente de vista, el maestro, 

con su discurso, describe la e:w;periencla visuar que no le es accesible , tanto lo q11.Je tiene que 

ver C(ln la actividad misma. cmno lo que hace o no hace el docente (por ejemplo, cuando eJ 

maeslro d ice qlJle• p~so u111a marca con plastili111a porqLJe "'el man;ador rregr0 no Jo puedes vel' 

(íragmento 5) . Por olro fado. ·con lo que dice, trata de vincu lar ra experiencia sensibre de su 

alumno 0011 otras fuentes de conoi:Jmlento y estabteoe vínculos entre los tiecnos y el 

lengt1aje de la ciencta. Con eslo, desi!1e el punto de vista de Hodson (1989). re enseña a 

observar aderuadamenle. 

3. Esle maestro mantiene un contacto HsJoo oerc:ano y oonstanle con su a[umno que 

no ve. Esto se peine de manifiesto a lravés de varias obs.ervac:iones. IPliimero. para trabaja r la 

lecclOn se sienta j nlo a Paoo y de cara a todo el g po. Esto es jus1ificado por él diciendo 

que de esa manera pt1ede brindanle apoyo cuando lo necesite. Memés de qliie desde esa 

posición poode estar verificando 1que e l alumno ponga atención a la cJase. Segundo, varias 

de las activiaades se reali!Zan en el lugar efe Paoo o son dirigidas de-sde ah f. Tercero, es 

'frecuente que esla blez:ca inleicambios verbales más privados oon su af1Jrllril01 el ego, a veoes 

par iniciativa de el y otras por iniciativa de este niño. Estos intercambios lambien pueden ser 

corporales. por ejemplo toca su cabeza. palmea su espalda o le indica el camirio para ir a 

a lgún lugar de1 salón. Con eslos intercambfos el maestro retroelimenta al alumno, le llama la 

atenclón, escucha sus e·xperiiencias exlraesoolares. etc. Cuarto. cuando es neoes.ario, el 

maeslro dirige fisicamerite los movimientos del .alumno para m ostrarrle como hay qua hactlr 

afguna parta de la aclividaa (por ejemplo, frotar las manos o un clavo sobre la labia) o para 

dingirr la explornci6n de argun objeto. A su ve.z-, con ello 1el maestro modela ra acMvidad para 

el resto del grupo. 

4. Esle maestro genera otra una serie de condfaones perra Que la participaciórn del 

alumno c:;lego en las aciihddade.s e;.cperfmen1ales sea po..s1bte y efectiva; 

a) Garantlzar la1 segun'dad del alumno. Procura que las aolivlclades sean hechas de 

tal manera que no pcngan en riesgo su integridad fisica, por ejemplo, cuando corrige la 

forma en que Paco realiza el fromado del d avo sobr'e la tabta (rragmen1o 19). 

b )1 Ctlando es rreces.ario realiza cosas especiales oa·ra llamar la ate~ On de Peco, 

para captar su [nterés, motivarf:o ie implicarlo en la clase. Por ejemplo. romo Cllando te pide 

que encienda eJ ventilador (fragmento 11J o collllO cuando Je hace explorar su propia encía 

(fragmento 1 O). 
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e) Promueve una' organización social fevorable cara eterizada par el apoyo (le tocios 

~os alumnos hacia su campa riero ciego. El los comparte111 el materia 1, cu a l\do es necesario se 

convierten en ·1os ojos'" de Paco. se s eri 1an junto a i!I por turnos para ayudarle a rearlz.ar 

a lguna tanta. trabajan con él en equ·po, etc. Como parte de esa organizaoion sociaJ del 

trªbajo, el maestro ~mbién raparte y comparte rresponsabilid"'de~ con la fam lia del atumno. 

El apoyo de la familia vai desde la trascripción al Braille ele un libro entero hasta levar 

maleñales espedfioos para lr'abajar en e'l aula. 

"lodo lo arriba descrito perm"le afirmar QUB al trabajo de ensanariza deJ maestro 

tiende a prmnoverr la integración educativa y social de su alumno ciego ademas de que 

beneficia a todo e l grupo, En :su q uehaoer se pueden idenWica r prédicas de enser'lanz.a 

construidas histórica y colectlvamente por el magisterio mexicano. P1ero también se 

identifican formas de trabajo slngiu1ares que responden a unas condiciMes concretas, La 

importancia efe e.slas formas de trabajo es que pueden ser la base para oonsf nuir nuevas 

práctk::a5 eo la esr;;;LJJele Mregulal'", alguneis de ella& relacionadas con la atención de alumnos 

con discapacídad, que, a la ruz da la a.c.tual polltica de integración parece que será cada vez 

más frecuente. Por lodo lo anterior e~ maest~o es imprescindible, n<J se puede susliturr por 

equjpos multimedia y elaoorados programas informatioos. 

En el capitulo 2 se argumentó que las demandas que la1 política integradora está 

planteando a los maestros ele escueJa reguilar son variadas y complejas. Se les exige tener 

unas ciertas acUtudes hacia los niños que presentan alguna discapacidad, basadas en los 

principios de justicia, equidad y respelo a. re diversicrad; se res exrge larrib én una :serie de 

conocimientos acerca del sujeio1 que apreinde, ael que presenta NE • ae cómo dar una 

atención educativa diferenciada1 'e individualizada, de· cómo 1rabajar con sujetos oon 

discapacidad, entre oiros. Y se res e~ige poner en rnercha una :se e de ¡prácticas en el aula 

er"ltre las que estan. detectar ras NEE. oon base en ellas elaborar propuestas cumcula,es 

adaptadas. llevarlas a cabo. trabajar cotaborativarnenle oon o1ros profesionares, etc. 

Pero las dificulla.des presentes en el lrnbajo oolidiano deja ver que las exigencias son 

aún más fuertes, como cfice R. Torres {2003). es el docente quien enfrenta el caracter radical 

de la tall'E!a cifarla. Un lrabajo como eJ que este maestro realiza n9C&Sita de la puesta en 

juego dei diversos saberes, 'entre otros &stán los Implicados de por si en el oficio de enseriar, 

los relacionados ron el manejo ae contenido y ros relacionados con los alumnos. Necesita 

tambtén de una aEendón permanente y diversificad.a. de una mirada sensible y OexibJe y de 
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un gran compromJso con la educación de todos los alumnos. En suma. requiere de Ull"I gran 

esfuerzo flsico, inlelectuaJ y afec:livo. 

En el caso analizado, la1 presencia del alumno oon discapacjdad combrnada oon 

aclirudes favorables y ciertas cualidades del mas:slro. ernriqueoe y diversifica las practicas 

cotidianas de enseñanza. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta cuailes son tas 

condiciones materiales especificas en que un maestro desarrolla srJJ lrabajo. ya que éstas lo 

poslbllltan, constriñan. potencializ.an 'º lo dlficult.an. En esle caso, entre díctias condiciones 

destaca lo siguiente; 

1. E4 maestro no recibió una capacitación especifica para dar atención educativa a un 

alumno con d lscapac:ldad. Su expeti&nc:aa. :sabeii'es. d ispos ir:l6n y ca pacldad son las 

herramlenlas más Importan tes para sallr ad etante COfl1 la tarea. 

2. Los recursos metod.ológlcos. ma1ertares y cflldácUcos específicos auxUial'\es para 

at1ender las NE E S(m escasas. EJ nino sólo cu11nta con su caja dci malomálicas. su eq ulpci de 

escritura en Braille y sus 1 bros de texto trascritos al Braille. Y el maestro tiene que 

ingeniárselas para desarrollar estrareg ia s pedagógicas y otros materiales d]dáclicos 

adecuados. El caso más grave es que en fas aulas regulares no se cuenta coo ~os ribros de 

texto oflda,es en Bra1lle. 

3. Ei apoyo de EE en el aula no1 es perob do por e~ maestro como algo signíflcativo 

para tralbaJar los contenidos escotares, de hecho la escuela ni :siqu•era C1JJenla cxm USAER. 

El maestro manifiesta haberse sentido sl:!lo a'I erd'rentaifs.e a los. nuevos retos. 

4 . Hay una cerge e;ic:cesiva de 00111te11 idos por trabajar la11fo de ciencias r1aturales 

como de o Iras asjg natur.as. 

5. Hay una carga excesiva de trabajo extraense"'anza: los feslívales. ta oomfsJ6n 

sindical para carrera magisterial, los cursos que hay que Impartí. preparar la ceremonia, y 

las cargas de trabajo rala-clonadas con su otra pfaza lat>oral (como sub<llreotor de· otrEI 

es.a.iera primaria). 

6. La atención qve e~ alumno ciego ha recibido en eJ INRNCyDV ha sido muy 

importante. Gracias a di ella atención el alumno ahora domina lbien el sis.tema de lectura y 

escritura Braille y el uso de la caja ae matemalicas, ademas de que tiene buenas l"tabJlidades 

para desplazarse en 'ª I espacio. 

De este modo, lei poUlica (fe inlegraáón se traduce, en Ja práctica de tos maesb'os. en 

cargas adicionales de trabajo. enfre otras cosas, porque no cuenta 001"1 ur.a organi:zadón e 

r11traestructum adecuada para pote11oiafizar. apoyar y recompensar su labor. IEn tates 



oond¡clones, v,ari:as lanslones se haceri 1p11esentes de man.era constante, ell"! el aula. Urra es la 

que se da entre ~a exigencia de ateñder ~ras necesidades educativas de todo el gnupo y· la de 

atender las neceSlidades educativas "especiales" de~ alumno con discapacidad. Otra se dla 

entre Is nece:sJdad de lograr una bueña oomprension de los contenidos por todos los 

.afurnños y la neeesklad de avanzar con el ¡programa en los liernpos oficiales. Una más se da 

entre la urgencia de· atender las labores de ensf!'i\anza y la gran cantidad de actividades 

e:xtraenseña111za. 

Para afrorrlm el reto de integrar a1 un alumno dego en las oondicion" an'lba 

descrtmas. este maestro1 debe poner en juego sus saberes, su e~eriencia. capacidades, 

aea~vld1ad y sentido com(rn_ B lo le permrte innovar, es deoir, enoon~rar soluciones 

originales a s.Uuaclones anticipadas o Imprevistas que dfa a día se presentan. La disposición 

y eJ compromiso del docente son claves para afronfar si relo de ra integración. no srn un 

cierto costo emocfonal Podría decirse que si la polltica foinc:lonai es gracias al trabajo de este 
tipo de maestros. 1E~ maesU'o, oon su1 lrabajo. resignifiicó el mandato proveniente desde ainriba 

(de la poltlfca). E111rfqued6 y ll'enó de sentido la propuesta e hizo realidad eJ principio ele, 

alander las NEE de un Blumno ron discapacidad asl como eJ de equidad. La aplicación del 

principio de, equidacd aquí se manifiesta en la basqueda de logros, educatiV-Os .semejan!es a 

partir de la diversidad de los alumllOs. Implica la atención diferenciaaa para lograr el acoeso 

al currículo. 

Desde que· la política de rntegraci6111 fue adoptada en nuestro pais: .se han lido 

reaJF:z.ado uria serie de acc.iornes orientadas a su impllBmentaoión : reorganizaojón de los 

ser.iiclos. de EE, creación de las USAER, refonna en los ptal!lles y programas, de formacl6n de 

m aesbos. organización del ,oorso de Integración en 1el PRONAP. enlre otros. Sin embargo, en 

el caso estudiado dichas acciones no han1 sido suficientes o no han aegado aún al maesmro. 

Es. daro ql!e 'oda refornma lleva 1iem,po1
, pero también queda claro que casi .siempre son los 

maeslt'OS quienes: Uenen que asumfr la respansabilidi.i1dl y los costos del pretendido cambfo ya 

qué poco se oonsielerañ :SUS condiciones. preparación., prácticas y necesidades. A$ Í, en esle 

caso. el maestros reportó se.ntlrse agobiado' por las cargas excesivas, de trabajo: por la 

mañana maeS'lro de grupo. por fa tarde subdirector de una primaria. los sábados dar cursos 

para carn-era maglst&.rial. organ~r otros cursos como parte de sus fiunciones como 

subdirector, dlseMar lnnovadones didéclic:as raJes corroo la eraboracián de material dídác1ico 

especial para su alumno ,ciego. enlre Dmms:. 
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La Integración es una de las propuestas de cambio que más apelan a la moUvación "J 

\IOluntarismo de sus actores. en esp&Cial del maesmro, las reRBxionfls de tipo ético tian tenido 

wn papel muy importante. Así. por ejemplo, en el caso aquí analizado , el ma@slro dijo que 

ruando se te hizo la1 propuesta de tener en su grupo a un nifü:i ciego pensó en que é l es 

también padre y no le gU1slarri a que a uno de sus hijos le negaran la atención. Al 

comprometerse étlcamenre, el docente enriqlleoió y llenó de slg nfflcado a la política . Perro 

también se pueden dar casos. de rechaz"'° hacia la integracíón de niños con discapacidad o 

generar prácticas de simulación en fa aitenoió.n de las NEIE. 

La radicalidad y ra 1.ngenciéil de los cambios dsrnandados (Ezpeleta. en prensa) sin l¡;i 

transformaoion de !Os núcleos s1LJslar'lli vos del quehacer escolar (Ezpeleta. 2004 ). son 

elementos centrales ern la prud uoción de las reacciones de muchos maes1ros an~e la 

integración. Trabajar sfri materia es especlfioos. sin tma ¡preparación especial, sin apoyos 

suficlenít9S 'f oon limllado reoonOC1m1ento soOieil y ecoo6mlco son algunas pos.lbles razones 

de tales reacciones. Como afirma Fullan "No es que fas person8s se resistan al cBmbio. sJ°rJO 

que desconocen como lidiar con éL. Todo cambio mal /~fea pérdida, itnsiedad y luc.h~t' 

{1997: 7 'JI 37). Cada cambio propuesto por decreto oomplejiza la práotic:a colidian:ai ae los 

maesfms. mas aün ruando no se genera una infraestructura adecuada de apoyo, de 

estimulo y de reoonocimiento. 

u... aquellos que ravoreoem "I elab<::iran los cambio~ 1 oblierien mas 
graMiic:aciones que costos, y .. . aquellos de quienes se espera que los implementen 
experimentan más costos que recompensas.., ~ el camb o 'f1.mc:lona, 1el maestro 
indí'Ytdual otliUene uñ crétfilo mínimo~ si ni runciona. el maestro recibe las mayor parte 
de la culpa" (Fulla n, 1997: 115,. 

La formas en que la implementación de los cambios han ido sucediendo, tienen 

diferentes rítmos. dificultades, disposic;ones. indisposiciones, matices, etc. Esto está 

relacionado c.on la noción citada p()r Ezp e tela (2004) da que ras esmructuras escolares 

oontienen y condicionan su posibilidad de cambiar. Asi. las cond iciones locales harn hecho 

que ra implemen tación del modelo de integración tenga diversas farrmas de concrEltarrse. La 

responsabrlidad de lrevar a buen é:xito ra tarea de integrar a niAos con dis-capacidad parece 

así depender ole la disposi ción, volunlad y oompromise> de llos profesores y también de 

manera muy importante 1del apoya que la ramil ie brinde en este proceso1• Dictia disposición, 

volunlad y compromiso esta condicionada por mCdtlp les factores que es pmciso anallzalf y 

que se ubrc::an en los contextos inmediatos del maoslro obviamente influidos por la 

organización del sistema educativo. Una cosa 'es lo que el d iscurso oficial man~ja y otra muy . 
diferente loquera realidad permite haoer. 
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Yo apos\aria a la propuesta ,de McLaughlln (1989J~ en el sentido de que· es necesario 
un cambio e:n la perspectiva de la pollllca eri donde lo central es ge'1erar las condiciones 
para ,que las propuestas efe transformación sean viable-:s. El establ'edimierito de esas 
condtciones implica trastocar viej;as y uadicionales estrucil!.Jras escolaTes para que 81 maeslJ'io 
¡pueda dédlcarr:se més: a las rareas pedagógicas que a llas demandas burocritlcas. Implica 
11Jna reorganización lnslfludonal en el qua sea pos ble tener &!i,paclos y llempcs para e1 
trabajo de los maestros y p,or&sionales impllcado5 en la atenciO!il efe tas NEE como 
verdaderas comunidades de aprendiz.aje y de práctica. Implica abordar ros problemas 
asociados. a su situación como asalariados. 1que les Impide tener un desarrollo pmfe91onal 
más acoride ,con las demandas educativas. 

•... necesitamos, por 11Jna parle tener en mente los valores y objeti'llOs y las 
conseo1.r1encias asociadas w n cambies educativos específicos; y por lai otra, 
necesitamos compr-emder las d[námícas del cambio educalilvo como u rn proces.o 
socfopol ítiC'.(I que abarca tod~ las. erases. de elementos lnd ivlduales, de~ sal6n de 
di rases, 1esootares. focales, regionales y naciooares que intervienen ,en forma 
lnteraotiva." (fü11an, 1997: 115} 

Al analizar las practicas de e111señanza que un maestro porne en juego durarnte lais 

actividades: e:ic¡perimentares se- hizo evidBrnte que ellas adopta111 caraclerlsficas .singular-es y 

que, se oomornan con formas de trabajo innovadoras. En el c:enbu del trabajo del d''Ocente 

eslá1 su preocupación por lograr que k:ldos sus. alumnos comprendan el oontenido y. en el 

caso especlfioo de el nirlo aiegD. q11Je logre estar integrado educativa y socialmente. Para ello 

diversiiflCB sus l'illOdos. de enseñanza, tratando de dar atención diferenciada de acuertro a las 

caracterlstrcas, posibilidades 'Y dificultades de sus alumnos. Así, las. pnt.cdcas d'e trabajo en~ 

aula se fle)dbJrizan 'en función de· mas necesktades educativas, por b que el maasrro las poine 

a prueba. Jas desarroUa ·y las modifica~ En este prooeS'O recurre a l'a eJq>.eriencia cotectiva 

pero también real iza ínnovac]anes que pueden ser 1el germen de m.1evas prácticas. eri 

función de que resiulten ser efectivas "/ de que se socialicen entre los maestms2• Sin 

embargo, también se hizo evidente que e'.I trabajo de ensernam:a que· este maestro desarrolra 

se realiza con un enorme es'uer.zo y despliegue ae capacídades diversas que no siempre 

son valoradas ~aboraJ y socialmente. 

S i ~ pretende q11Je la apílcacló111 de los principios d'e equJdacl, atanc:i6m a la dwersidadl 

y normallzaclón sea una práctica generaliZ'adai en las: escuelas; es necesaño cr construyendo 

las condio.iones ~a'borales1• materiales y sociafes adecuadas. No se puede pretender que una 

tarea de bd env'6rgadura quede sólo lirncada en si quatlacer del rnaeslro'. 

:i: !ir.u et .11llgo p0$lblt ya que. por ".jemp!°'• ,en ,e.tte (aSO,, empezaron .a. 'Ur:JiIT 11 b. r:scuchli otros m1t:5tro5 y padres 
solici1aado 111 ma.cs.tro comp&l1lir l5lll experiencia., además d lllllCS1Ju fue rcq,uerido. en el l:NRNC y DV para hablar 
IObrt .su trabajo con el niño c1e10 ª°!:e' 'ºuos ifil!!r:.JlJos y protesloni&tü. Algo simt!M puede thM csm su_ecdicndo 
en otm.s casos. 
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ANEXO A 
INDICE DE ACTIVHJ1ADE:S: 

NUM AOTt~DAD 

1 FROTARSE ILAS MANOS 
2' FRO·TAR UN CLAVO SOBRE UNA TA!BlA 

3 PONeR HIELO EN eL ~FRESCO 
4 V5RIFICAR SI EL SOL PROOUCE 

E'.NERGlA 
5 EJSMPLIACAA LOS CAMBIOS S1MPLES 
16 ELABORACION DE UN TERMOMETFtO 

1 C·OMPA!RACmN DE UNECEL Y PLASTICO 

8 EXPLORA.CION DEL TERMOMEliRO 
Ct.JNICO 

9 UN MODELO DE HUEVO DE lA 
MARl?OSA 

10 TOCAR LA PROPIA ENC~A 
11 EL CLAVO OXllOADO 
12 ENCIEND ER C:L VENTILADOR 
113 SIMULAR EL CEJPIU.AOO DE DIENTES 
14 PRACTICAR EL CEPllLAOO D,E. DIEHTl:!:S 
15 HACER IUN SAROUffO DE PAIPiEL 
16 CONSTRUIR UN TERRAFUO 

17 SUJETAR EL POSILLO CON UN TRAPO 
18 Q UEMAR UN PAPEL 
19 PONER UN VASITO OON AGUA !EN E1L 

CONG~LADOR 
20 Ell..ABORAR UN MODELO DEL APARATO 

URJNARIO 

C• eomprob-Pclón 
In== lndagcacl6n 
E= lncploraciM 
o- o.tras. 
IG== lntegracf ón y generalización 
rm111 ínaginerie 
TC= ta1ea a casa 

TIPO 

e 
e 

e 
e 

' tnvc 
rn y e 

E 

E 

E 

E 
E 
Otros 
o 
o 
IG 
IG 

e 
[m 

e 

TC 

Reterericra Sugerrt-- FRAG· 
en el LTde chis por MENTO 

C. N. loiÍginil) libro. s 
84 14 
85 M>~ 1 .25. 

X 28,29,30 
86 13 'Y 27 

2& 

i1 11 y12 
96 y97 2,J,4,5.e 

X .9,3f 
87 18,Hl y 

32 
94 15 

80 20 

23 
e2 33 

24.37~ 
1ll4 21 

16 
11Y36 

76 y 1.7 X 10,35y 
34 
22 
36 
36 

100 Y1Q9 
X 



ANEXOS 
INIDICE DE FRAGMENTOS: 

NUM TfTULO REFERENCIA" PAG. 
1 Un clavo más Chiq11Jifo y urna, tabla l'lllás L18-R4 8B 

Qrande 
2 La botella de aa ua L20-R7 90 
3 Mi ooo.ote está muy chiouifo L.20-R7 91 
4 Mi popote es~ oscuro 

. L20-R7 Q1 

5 IEI Marcador neQro no lo coedes veíl' L20-R7 '92 
16 Asl no ... te vas a auemar L1&-R4 94 
7 No l'la~aseso L 18-iR4 94 
,e Vamos a ver ~ sube por el popote L20-R.7 95 
9 Cñstian. ¿~e vas diciendo? 1L20-R7 97 
10 Construyamos un terrario L16~R2 98 
11 Eiemplos de cambios simpres L17-R3 102 
12 Esta pelota es más suave L17-R3 104 
13 Hielo en el refresco L1,B-R4 104 
14 Frotad01 ere manos L18-R4 1105 
15' Exoloraclón de un termómetro L20-Rfi 106 
16, Cecilllado de dien1es l22-;R10 108. 
117 BarQuito de pa.pel 1L17-R3 109 
11e 6 1 u nlcel vs eJ olástloo IL18-R4 111 
19 Ya lo rompí para Que lo sientas l1s.R4 112 
20 E• huevo de la mañcosa L17-R3 113 
21 SimulaolOn del c:eclllado de dlerites L22-R9 115 
22 El agua 'caliente va se enf n16 L18~R4 117 
23 la encla de Paco l22-R10 1'EB 
24 La e111eraia de~ ventilaaar L21~ 11'E~ 
25 Frotar un clavo L1a.R4 128 
26 Fiiate si va se calentó l 18-R4 130 
27 Aumaue va no 1Queda lan fria L 18-R4 1J,, 
28 J. Y si orodudrá el sol enercdar? L 19-R5 133 
29 Se callenta1 la1 mano v e ll clavo' L 18-R4 134 
JO Pero vo no1 lo hice L 18-R4 1 135 
3,1 Vamos a ver si ¡pasa aroo raro l20-R7 13B 
32 Ell 1..micel 1es un material afslante l 18-R4 143 
33 El ctavoi oxidado L17-R3 144 
34 Paco ExpíJca su1 1errario L 18-R2 147 
35 Los ecosistemas, son diferenees L16-R2 148 
36 Sigue siendo papel L 17-R3 151 
37 Observair il l!Jstraciones l21"'1RB 155 
38 La eneraia e6tica l1~ 155 

"'Corirormacla por. 
l~ leecl'tln del libro de te~ e11 IE11 eual s_e lrabeja (uno por c::eda sesión de c:lase) 
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