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INTRODUCCION 

El presente proyecto dirigido del Fichero Temático de Trabajo Social 

en la Educaci6n, surgi6 de una inquietud presentada por la Decanatura 

de la Facultad de Trabajo Social puesto que adolecía de un sistema 

de referencia bibliográfica donde la poblaci6n estudiantil d.ispusiera 

de una guía accesible a la investigación para así tener una recupera

ci6n de la informaci6n bibliográfica sobre un campo especifico del 

Trabajo Social como es la educación. 

Esta propuesta fue planteada por el Decano Jorge Torres Díaz a las 

egresadas quienes la acogimos, teniendo en cuenta que va a contribuir 

en beneficio de la comunidad universitaria, proporcionándole la mayor 

informaci6n posible actualizada y de fácil acceso en sus estudios 

e investigaciones según sus necesidades y requerimientos. 

Por esta razón nos propusimos mediante este proyecto, adoptar este 

sistema de clasificación de la documentación del contenido teórico 

de Trabajo Social en la Educación. 

Para dar cumplimiento a nuestros objetivos trazados en la elaboración 
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del Fichero Temático de Trabajo Social en la Educaci6n, utilizamos 

el proceso metodológico que corresponde a la etapa de inducción-inves

tigaci6n-ejecuci6n. 

Otros de los elementos que contiene el presente trabajo son los si-
• 

guientes: 

Descripción y análisis del proceso y de las diferentes actividades 

que hicieron posible la ejecución del mismo; garantía de los resulta

dos, cobertura institucional; dinámica que garantiza la .existencia

de los resultados del proyecto, estructura y funcionalidad del proyec

realizado. Finalmente estos aspectos nos permitieron darle un cuerpo 

te6rico fundamental en el tema objeto de estudio como requisito para 

optar el título de Trabajadoras Sociales. 
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1 NOMBRE DEL PROYECTO REALIZADO 

Fichero Temático de Trabajo Social en el Area de la Educación. 

2 OBJETIVOS LOGRADOS 

- Identificamos todo el material bibliográfico que existe en Trabajo

Social en el Area de la Educación. 

- Sistematizados los contenidos teóricos y la documentación que existe

de Trabajo Social en el Area de la Educación, en la Biblioteca José 

Martí de la Universidad Simón Bolívar a través de un análisis del 

contenido de los mismos, suministrando a los investigadores de las 

Ciencias Sociales una rápida información teórica hacia nuevos conoci

mientos. 

3 CONFRONTACION DE LOS OBJETIVOS LOGRADOS 

CON LOS PROPUESTOS EN EL PROYECTO 

- Elaborar un fichero sistematizado de la documentación existente

de Trabajo Social en el Area de la Educación en la Biblioteca José 

Martí de la Universidad Simón Bolívar a través de un análisis del 
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contenido de los mismos, suministrando a los investigadores de las 

Ciencias Sociales una rápida informaci6n hacia nuevos conocimientos. 

" 

- Identificar el material bibliográfico que existe de Trabajo Social

en el Area de la Educación. 

- Demostrar qué, aplicando las nuevas técnicas existentes en la biblio

teca especializada se le pueden dar herramientas a los estudiantes 

de Trabajo Social en el Area de la Educaci6n. 

- Facilitar al usuario de Trabajo Social una rápida información hacia

nuevos conocimientos. 

Con respecto a los objetivos logrados y a las propuestas inicialmente 

en el anteproyecto, alcanzamos las .metas trazadas como ha sido la 

de identificar el material bibliográfico que se encuentra en la biblio

teca y hemeroteca de la Universidad Sim6n Bolívar para lo cual nos 

comprometimos, las personas encargadas de estudiar e implementar estra

tegias que a la vez que identificamos y clasificamos la documentación 

en forma más efectiva nos proporcionarán las medidas para la sistema

tización y análisis en conjunto y en un momento dado podemos entregar 

una información importante y actualizada aplicando las nuevas técnicas 

en la biblioteca, se le pueda dar herr.amientas a los estudiantes de 

Trabajo Social en el Area de la Educación y en la medida que se le 

d� funcionalidad se podrén alcanzar los dos objetivos esp�cificos 

enunciados anteriormente. 
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4 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PROCESO 

DEMOSTRACION GRAFICA 

El proyecto dirigido, realizado en la biblioteca y hemeroteca de la 

Universidad Simón Bolívar es importante debido a que no existe un 

sistema de referencia bibliográfica de Trabajo Social en el Area de 

la Educación, donde se le garantice a los usuarios la información 

posible que existe de tesis, textos y revistas, estableciendo así 

una fuente de referencia bibliográfica de acceso a la información, 

para su realización, ha sido motivo de adoptar un sistema de guía 

que nos permitió la clasificación de tesis de Trabajo Social en la 

Educación, posteriormente obtuvimos el ingreso a la colección de tex

tos ubicados en la Biblioteca Central José Martí de la Universidad 

Simón Bolívar y realizar una selección de los textos, documentos y 

elaborar una referencia bibliográfica de los mismos y analizarlos, 

sistematizar el contenido teórico; igualmente proseguimos con el proce

so de clasificación de referencias bibliográficas en la hemeroteca 

de la Universidad Simón Bolívar acerca de las revistas que encuentran 

del tema objeto de estudio para dinamizar el trabajo a ejecutar en 

forma organizada y objetiva que nos facilitara un mejor accionar y 

manejo de toda la documentación que permita el proceso de identifica-

ción y actualización que se van produciendo sobre la temática en estu-
• 

dio; para la sistematización del material bibliográfico elaboramos 

una papeleta de trabajo para la cual tuvimos en cuenta los siguientes 

elementos: 
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- Zona de autor: Nombre del autor, la persona o entidad que es res

ponsable de las ideas o conceptos en un escrito. 

- Título: Corresponde al nombre del libro.

- Edici6n: Se coloca a partir de la segunda.

- Zona de pie de imprenta: Lugar de publica�ión y la casa editora.

- Zona de colación: El número total, página y las ilustraciones

si la obra incluye mapas, fotos y gráficas que contribuyan a su 

valor y especialmente si representa una parte importante del trabajo. 

- Zona de serie: Publicaciones seriadas por lo general son de carác

ter monográfico. 

- Zona de notas bibliográfica: Para señalar las páginas tomadas.

- LSBN: El número internacionalizado del libro.

- Ficha de análisis documental: Esta ficha se le elabora para siste

matizar el contenido teórico del libro, tesis y revistas, está com

puestas por los siguientes pasos: 

- Número de control: para llevar un orden en la numeración de la

cantidad de material. 
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- Descripci6n bibliográfica: Se realiza acerca de los datos tomados

del autor que se encuentra en la papeleta de trabajo. 

- Resumen: Se realiza un miniresumen sintetizado del contenido teóri-

coque guíe al lector de lo que trata el libro. 

- Descriptores: No se llena.

- Fuente: Lugar si es la biblioteca o hemeroteca.

- Tipo: Si es revista, libro, tesis, documento o monografía.

- Fecha, año, día: Significa el día que se realizó.

- Analista: Los responsables de la elaboración de la ficha.

- Ficha de ampliación temática: Esta ficha se realizó para ampliar

la temática que se encuentra en el resumen para que el usuario tenga 

mayor información del tema, esto se toma textualmente y entre comi

llas, colocando en la parte final de a que página se transcribió, 

comprende: 

- Tema: Fichero Temático de Trabajo Social en la Educación.

- Subtema: El nombre del capítulo en relación con el tema.

- Descripción bibliográfica: Tomando los datos del autor y del libro

que se encuentren en la papeleta de trabajo. 

- Para elaborar la ficha en la revista tuvimos en cuenta la ficha

analítica que contenía: 

14 
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Apellidos, autor del artículo, título del artículo, nombre revista, lu

gar, edición, volumen, número, página del artículo, mes, año. 

DEMOSTRACION GRAFICA 

PAPELETA DE TRABAJO 

15 



PAPELETA DE TRAÍ3AJO 

1 
ZONA UE J\lJTOR 

'IT11Jl ,0-SUBT l 'nJI ,ü 

'. 

¡ EDICíON 

[ ZONA P 1 E PE IMl'IU;t,l'J\ 

'. ZON,\ DI: COI .J\C ION 

" 

i 

1 
1 

�� ... ---�----·-
--
j
º

•.;. .• ,.. .. ,_._,. ..... � ... --..:----·---------------�

-



FICHA ANALISIS DOCUMENTAL 

_____ ___,�----·---------�----1-··--. r··--·� 

i 

..'� � 

� 
> 

....J 

·-

z 
'"'I 

-1 

::.t) 

'"""' 

§....... 
S{)
� 
>..... 
z:=> 

-
<
,-
e 

'J. 

e 

< 

·<-�
� 
:.:.:!::-. 
.-
·-

·<

1--: 
·-
·-

e 
< 
¡;_ 

L 

·-

.. 
z >-1 
o

� 
...... .. 
c.. t.) z ...... o ill ...... 

5 u ....:l
U) cq 

t] :.:.. 
q � :::: 

• 

.. 
'J) � 

::::::
� .......
e:::r • 
'-..1 

C/) •, 
..:J � :::::i 

<
-

U) 
-1 

o � 
.
11
· :.:.:J 

;..:.. 

1 
t 

l 

' 
l 
' 
! 
1 
í 

! 
1 
t ' ·  
! 

¡ 
. .
1 ¡.- .• l7 o :: .:... 1 :=> ...... l

.. �E--_,.,...,...,.,.. � 



TEMA: 

SUBTEMA: 

------------------- -·-----

UNIVERSIDAD· SIMON BOLIVAR 

FACULTAD TRABAJO SOCIAL 

----- . -----------

DESCRIPCION BIBLIOGRAfiü\: 

1 

• 

·, 

'rj 
H 
(") 
::X:: 
> 

t, 
tt:l 

> 

� 
t""' 
H 
> 
(") 
H 
o 
z 

>-3 
tt:l 
3'. 
> 
>-3 
H 
(") 
>



FICHA ANALITICA PARA REVISTA 

•



5 DESCRIPCION Y ANALISIS 

DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

Mediante el proceso metodológico utilizado como herramienta para la 

elaboración del fichero temático de Trabajo Social en el Area de la 

Educación, se realizarán las diferentes actividades que dieron viabili

dad al proyecto dirigido, tema objeto de nuestro estudio. 

Lo fundamental para su iniciación nos correspondió obtener una informa

ción y reconocimiento del sitio de la realización del proyecto dirigi

do, para esto fue posible obtener una serie de conocimientos tanto 

teóricos como técnicos impartidos en nuestra carrera y por implementar 

por medio de un curso de capacitación técnica que nos facilitó el mane

jo de todos los elementos que constituyen una referencia bibliográfica 

con el objeto de ofrecer máxima facilidad en la consecución de una 

consulta de las investigaciones consignadas en tesis, revistas, libros, 

todo este material teórico es una documentación que se ocupa de la 

recuperación, análisis y difusión selectiva de la información especiali

zada para responder a necesidades planteadas por los mismos investiga

dores en relación con las acciones que se hagan para descubrir algo 

en un campo de la especialización en este caso en el área de la educa-

ción. 
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Estos conocimientos adquiridos nos permitieron desarrollar eficazmente 

las diferentes actividades a realizar. 

- Para identificar el número de volúmenes y título del material biblio

gráfico en Trabajo Social en el Area de la Educación, buscamos conse

guir el mayor número de información posible de libros, revistas, tesis, 

mediante una investigación exhaustiva por la cuál obtuvimos un total 

de 106 tesis, un total de 56 libros y 44 revistas, logrando canalizar 

esta documentación subutilizada por. falta de guía de fácil acceso 

a la comunidad universitaria. 

Otra de las actividades desarrolladas en el proyecto fue la sistemati

zación y análisis teórico de los contenidos existentes en tesis, revis

tas y textos, se constituye en la aplicación de la metodología utiliza

da en el campo de la educación en Trabajo Social; por esto considera

mos importante recopilar en la biblioteca y hemeroteca todo el material 

documental para hacer un análisis sistemático de los contenidos teóri

cos proporcionándole una información actualizada y de fácil acceso 

al investigador a través de la organización del material existente, 

teniendo en cuenta el ardúo problema planteado en los centros de inves

tigación para la recuperación de la información que llega sobre una 

área específica, por esto ha sido motivo suficiente para controlar 

la documentación de Trabajo Social en la Educación por medio de la 

elaboración de proyecto dirigido. 

- Finalmente se elaborará un informe general que contempla el proceso

llevado a cabo para la realización de presente proyecto dirigido Fiche-
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ro Temático de Trabajo Social en la Educación. 

6 CONTENIDO DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONALIÜAD DEL PROYECTO REALIZADO 

Los temas que en mayor frecuencia e interés se presentaron en la inves

tigación con relación a la temática objeto de estudio fueron la deser

ción escolar en los sectores marginados en tesis; la educación especial 

que se imparte en los centros de rehabilitación en Colombia. Presentán

dose con mayor número en libros y la crisis que afronta la educación 
• 

formal en Colombia en lo referente a revistas. 

El fenómeno de la deserción escolar en los sectores marginados, es 

una característica de los países dependientes, teniendo en cuenta 

que una de sus manifestaciones es el atraso estructural problema éste 

proveniente del medio familiar, social y cultural. 

La historia política y educativa que ha experimentado el país, a través 

de las diferentes reformas, ha permitido implantar cambios en la edu

cación, sin haber hecho un estudio y diagnóstico de la situación de 

cada región en el sector educativo específicamente en las comunidades 

marginadas, originando este fenómeno privatización en la educación, 

encontramos en Colombia el cierre de establecimientos y así como el 

no acondicionamiento de los centros educativos oficiales, eso determi

na que el proletariado, sumido en la miseria y con un alto porcentaje 

del mismo desempleo, no tenga dinero ni comodidades para educar a 

sus hijos. 
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Este aspecto de la educación se puede analizar en forma más crítica 

si tenemos en cuenta que de un total de la población de 542 personas, 

solo alcanzan en ellas un nivel educaciopal bastante bajo porque se 

observa que un 19% son bachilleres, siendo el grado más al to el de 

primaria y el resto se cataloga como analfabeta. 

Las causas predominantes en la deserción en los tres niveles de la 

educación primaria, son límites de cupo, las deficiencias de nutrición, 

las necesidades económicas familiares en cada uno se presenta una 

actividad discriminatoria que excluye forzosamente a un grupo mayori

tario de la educación. 

A partir del año 1977 que fue el año crítico en cuanto a la deserción 

escolar, sobre un total de 657 estudiantes matriculados de un colegio 

de Baranoa, Santa Anta, se retiraron 111 con índice de deserción de 

16.9% reflejando esta situación las condiciones imperantes en nuestro 

país que ha venido sufriendo un proceso de manipulación y sujección 

por los partidos políticos que lo han convertido en un objeto de clien

telismo, eafectando el estímulo de la población estudiantil menos 

desfavorecida, ya que el gobierno no se ha interesado que logren tener 

conocimientos porque el Estado piensa que si el pueblo se educa, no 

se podrán seguir explotando. 

En esta problemática educativa donde el Trabajador Social tiene una 

mayor amplitud en su accionar. Este profesional realiza funciones 

de concientizador,orientador, movilizador, organizador y asesor con 

23 



las personas con las cuales trabaja, para que un proceso de promoción 

de autodesarrollo, participen activamente en la realización de un 

proyecto político que signifique el tráns�to de una situación de domi

nación y marginalidad a otra de plena participación del pueblo en 

la vida político-económico, educativa y social de la nación que crea 

condiciones necesarias para un nuevo modo de ser del hombre reflexio

nando acerca de su situación y tome una actitud crítica frente a la 

problemática que lo afecta. 

- El otro tema de especial interés para el Trabajador Social en su

intervención profesional y con respecto al tema objeto de estudio, 

es el de la educación especial que se imparte en los centros de rehabi

litación en Colombia ha sido producto de una necesidad sentida y sus 

problemas los han desarrollado instituciones privadas especialmente 

religiosas, organizaciones voluntarias e instituciones de voluntad 

común, desde el punto de vista educativo los grupos a que se les pres

ta atención en principio fueron ciegos y los sordos aunque los retarda

dos mentales han sido siempre una de las deficiencias del país, dada 

la actitud de las familias pudientes ante los prejuicios de la socie

dad. 

En diciembre de 1968, se crearon en Colombia los organismos estatales 

quien le compete la educación especial y rehabilitación. 

La educación especial se ocupa no solamente de ofrecer á los niños 

deficientes la mejor educación correctiva en la escuela, proporcionán-
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dole una educación adecuada a su tipo de deficiencia, sino también 

ofrecerles oportunidades de integración en la sociedad especialmente 

en la vida profesional. "

La educación especial se imparte en centros de rehabilitación o insti

tuciones especializada destinadas a la rehabilitación de los niños 

que sufren retardo en el desarrollo biofísico-social por lo cual se 

desarrollan programas de aprendizaje académico con un amplio requeri

miento de aprendizaje de conducta los niños escolares con problemas 

de deficiencias mentales clasificados en niveles inferior, medio, 

superior, representan el grado inferior de la normalidad, de ahí la 

necesidad de una atención especial, a cargo de un equipo multiprofesio

nal que no podría fallar entre ellos el trabajador social en estas 

instituciones, se busca la integración del individuo a la vida social, 

según sus posibilidades, el trabajador social es quien puede atender 

el aspecto socio-familiar de los niños con problemas normales, con 

problemas sociales y excepcionales, niños sordos por medio de orien

tación al limitado, a su familia, a la comunidad para la cual realiza 

sus funciones en el contexto individuo-famlia-institución, lo que 

permite que el trabajo en equipo multiprofesional sea más objetivo 

y eficaz. 

La crisis que afronta la educación formal en Colombia ha sido una 

de las políticas de las clases dirigentes del país el cual ha tratado 

de crear ilusiones en las masas populares en que la enseñanza a nivel 

primario es gratuita, sinembargo la realidad nos indica que tales 
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formulaciones no se han llevado a la práctica, de lo contrario no 

se explicaría el índice de analfabetismo en el país producto de la 

dominación y el saqueo que en todo los órdénes impusieron el colonia

lismo. Considerada la educación como una dimensión que sirve para 

evaluar el rango de un país ya sea a nivel primario, medio o universi

tario y más aún en países en vía de desarrollo. La educación universi

taria es prácticamente inaccesible, constituyéndose esta como una 

jerarquía de status que actúa como canal de ascenso para ciertos gru

pos sociales. 

En los últimos años los diferentes gobiernos han realizado notables 

esfuerzos para mejorar la calidad de la educación mediante acciones 

orientadas a elevar la formación de los docentes y adecuar la dota

ción escolar y los instrumentos para la enseñanza, asimismo se han 

orientado los programas educativos a los requerimientos de cada región. 

La situación de la crisis de la educación formal en Colombia no es 

sólo el analfabetismo y las bajas fosas de escolarización sino la 

carencia de recursos humanos y materiales, la falta de maestros, de 

escuelas y de medios de enseñanza y recursos financieros para solucio

nar este problema social. 

Por medio del sistema de televí.sión educativa a partir del año 1968, 

el gobierno lo ha utilizado como mecanismo para impartir educación 

primaria en aquellas zonas apartadas y a los campesinos adultos que 

se les imposibilita la asistencia para recibir educación, para lo 
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cual se ha preocupado de rediseñar todos los programas que tradicional

mente ha venido presentando, adecuándolos a los lineamientos del nuevo 

currículo del Ministerio de Educación y a las modernas formas de pre

sentación y producción audiovisual con esto ha pretendido disminuir 

el índice de analfabetismo en Colombia. 

Para organizar a Colombia en torno •a un propósito nacional central 

la educación partirá de la base de que la educación es un proceso 

que opera en las personas desde que nacen hasta que mueren, y que 

ese proceso se cumple aún fuera de las instituciones formales de educa

ción, las universidades serán centros de investigación, enseñanza, 

el punto de cristalización de la cultura irá allí solamente a aprender 

y no para entregar diploma estos los otorga el Estado, el propósito 

nacional educativo se vierte en dos conceptos: la sociedad entera 

tiene poder educativo ; quien en Colombia sepa algo lo puede acreditar 

ante el Estado por medio de exámenes y recibir el diploma correpson

diente no importa como aprendió, dónde y con quién. 

7 GARANTIA DE LOS RESULTADOS 

A través de la realización del Fichero Temático de Trabajo Social 

en el Area de la Educación en la Universidad Simón Bolívar, contribui

mos a aunar y completar los servicios que tradicionalmente se le presta 

a los usuarios en la biblioteca sin una guía que les permitiera tener 

fácil acceso a la información, mediante la adopción de un área especí

fica como es la educación en Trabajo Social, que coadyuvan hacia la 
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hacia la recuperación y deseminación selectiva de la información. 

Con esta nueva modalidad de la creación dél. Fichero Temático de Traba

jo Social en la Educación, se pretende responder a la organización 

y manejo del sistema de información especializada de esta manera la 

educación universitaria, va a facilitar más eficazmente el desarrollo 

y mejoramiento de la vida social y cultural del estudiante. 

8 BENEFICIARIO DEL PROYECTO REALIZADO 

En el proyecto dirigido Fichero Temático de Trabajo Social en el Area 

de la Educación, realizado en la biblioteca y hemeroteca de la Univer

sidad Simón Bolívar, va a ofrecer funcionalidad a los estudiantes 

investigadores y para los egresados se constituye como un trabajo 

como requisito parcial para optar el titulo de Trabajadora Social. 

9 COBERTURA INSTITUCIONAL COMUNITARIA 

El proyecto dirigido del fichero temático, va a ampliar la cobertura 

de investigación a todos los estudiantes de Trabajo Social mejorando 

la calidad de atención de servicios, ofreciendo funcionalidad y dando 

respuesta al problema de la no existencia de referencia bibliográfica, 

estructurando los servicios de la documentación y tratando de resolver 

los problemas de información planteadas por los usuarios. 
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10. DINAMICA QUE GARANTIZA LA EXISTENCIA DE LOS RESULTADOS

DEL PROYECTO 

RESUMEN 

INVESTIGAOORES 

IDENTIFICACION 

Y CLASIFICACION 

INFORMACION DEL 

CONTENIDO TEORICO 

DE: TESIS, LIBROS, 

REVISTAS. 

FICHAS SISTEMATIZADAS 

DE TRABAJO SOCIAL EN LA 

EDUCACION 

AMPLIACION 

TEMATICA 
DlFUSION A 
USUARIOS 

OBTENCION 

MATERIAL 

BIBLIOGRA
FICO 

AUTOR MATERIA TITULO 



El presente esquema trata de explicar la manera que nos hemos ideado 

para una realización eficiente en el fichero temático, que va a ofrecer 

funcionalidad en la biblioteca y hemerote�a de la Universidad Simón 

Bolívar, por las dificultades que se les presentan a los usuarios 

en su proceso de auto-aprendizaje debido a la falta de guía de referen

cia bibliográfica que lo conlleve hacia la investigación. Por esto 

las personas que realizamos este proyecto dirigido nos preocupamos 

por ofrecer un trabajo valiosísimo en su contenido teórico que permita 

aumentar o por lo menos llenar espacios en aquellos temas que fueron 

tratados a un nivel general y que el estudiante no logró asimilar 

a cabalidad. Por lo cual escogimos este tema objeto de estudio, en 

un área específica, donde le hemos proporcionado toda la documenta

ción teórica de tesis, revistas de fácil acceso, por medio de la ficha 

de análisis documental y/o de aplicación temática; se clasificó por 

materia, títulos y autor, esto tomó el nombre de signatura topográfica 

y se colocará en el catálogo fichero, este debe ubicarse en un lugar 

estratégico de la biblioteca, de tal manera que el usuario al entrar 

se encuentre con ellos. 

11 PROCESO METODOLOGICO EMPLEADO 

- El proceso metodológico llevado a cabo para la realización del pro

yecto dirigido tenemos a la Etapa de Inducción, Etapa de la lnvestiga

ción, la.Etapa de la Ejecución. 
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ETAPA DE INDUCCION 

Considerando la etapa de la inducción como· una guía metodológica que 

nos ha p ermitido llevar a cabo la realización del fichero temático 

de Trabajo Social en el Area de la Educación siendo éste un proyecto 

novedoso en la Universidad Simón Bolívar para lo cual fue fundamental 

obtener una serie de conocimientos del sitio donde realizamos dicho 

proyecto, mediante el cual se hizo imprescindible una serie de orienta

ciones impartidas por el Decano de la Facultad de Trabajo Social doctor 

Jorge Torres Díaz. a pesar de haber obtenido en el transcurso de la 

carrera un bagaje teórico y suficiente para nuestra formación profesio

nal, se hizo necesario adquirir una capacitación técnica acerca de 

la metodología empleada en bibliotecología. 

ETAPA DE LA INVESTIGACION 

La investigación puede considerarse como la aplicación de los métodos 

y técnicas de la investigación social científica y a los fines de 

la intervención del profesional. 

La etapa de la investigación nos ha permitido llevar a cabo una revi

sión general de la documentación bibliográfica que existe en la biblio

teca y hemeroteca de la Universidad Simón Bolívar en Trabajo Social 

en la Educación, para identificar el número de títulos volúmenes del 

material que se encuentra compilado en la biblioteca José Martí, así 

este trabajo tenga un carácter objetivo, nos propusimos hacer una 
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revisión amplia del material bibliográfico que no es utilizado por 

los usuarios por falta de guía de referencia bibliográfica en Trabajo 

Social en la Educación. 

ETAPA DE LA EJECUCION 

La ejecución se identifica como la etapa metodológica en que se lleva 

a la práctica las actividades programadas en el proyecto en la medida 

que se desarrollan las actividades en las etapas de la inducción, 

investigación, en el proyecto dirigido fichero temático de Trabajo 

Social, nos facilitarán para iniciar la etapa de la ejecución y sus 

respectivas actividades la cual correspondió a la sistematización 

y análisis teórico de los contenidos existentes en los textos, tesis, 

revistas de trabajo social en el área de la educación, con la finalidad 

de proporcionarle una información especializada a los estudiantes 

de Trabajo Social, investigadores y consultantes en general. 

12 RECURSOS QUE SE IMPLEMENTARAN 

En la elaboración del Fichero Temático de Trabajo Social en el Area 

de la Educación, es indispensable la utilización de unos medios dispo

nibles para que los objetivos esperados se puedan alcanzar. 

Financieros: Transporte 

Costo general del proyecto 

Anteproyecto 
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Informe final del proyecto 39.900 

Costo del material 5.300 

Fotocopias ... 2.500 

Block 400 

Lápiz 120 

Borrador 80 

Lapicero 80 

Ficha 2.120 

69.000 

13 RECURSOS HUMANOS E INSTITUCIONALES 

Son los diferentes tipos de mano de obra que nos facilitaron desarro

llar el presente proyecto. 

Humano: Bibliotecólogo 

Director: Manuel Cabrera 

Subdirector: Alvaro Acosta 

Auxiliar Bibliotecólogo: 

Juana Dávila 

Orlando Cold Terán 

Equipo evaluador del proyecto: 

Egresadas que realizamos el proyecto dirigido: 

Asesora: Inmaculada Guardiola 

Institucionales: Universidad Simón Bolivar, Universidad del Atlántico 
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14 MECANISMO DE EVALUACION DEL PROCESO 

La evaluación es el proceso de medición del grado de éxito o fracaso 

en el logro de los objetivos. En el proyecti dirigido sobre la evalua

ción en la elaboración del fichero temático, se evaluó de acuerdo 

a las actividades correspondientes al desarrollo de cada etapa, tenien

do en cuenta la parte cuantitativa y cualitativa, lo cualitativo fue 

evaluado por la asesora encargada de la parte del contenido teórico 

y por las responsables de la realización del proyecto la cual tuvieron 

en cuenta hacer un análisis objetivo, crítico que respondiera al tema 

objeto de estudio y así suplir las necesidades y requerimientos que 

xige la organización que se llevarán a cabo las funciones de selección, 

adquisición y recuperación de la documentación y dar respuesta a las 

solicitudes de los usuarios. En cuanto a lo cuantitativo correspondió 

a todo el material bibliográfico de tesis, revista, texto que existe 

en la biblioteca y hemeroteca de la Universidad Simón Bolívar. 

Nuestros objetivos propuestos en el proyecto fueron alcanzados en 

la medida que se lograron suplir las dificultades en cuanto al manejo 

técnico por medio del recurso humano que nos dieron las pautas necesa

rias y eficaces en el proceso a seguir. 

15 ANALlSlS DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Mediante la realización del proyecto dirigido fichero temático hemos 

adquirido una serie de conocimientos teóricos que nos han permitido 
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ampliar y profundizar sobre algunos aspectos básicos de Trabajo Social 

en la Educación y poder intervenir abordando la problemática educativa 

formal y no formal para un mejor accionar profesional. 

El trabajo en equipo sobre la temática educativa se hizo importante 

en la medida que compartimos experiencia acerca de un tema determinado 

puesto que el grupo es pequeño y se facilitaba la comunicación continua 

que fue indispensable para el manejo y desarrollo del tema objeto 

de estudio. 

16 CONCLUSIONES 

El proyecto dirigido fichero temático de Trabajo Social en el Area 

de la Educación realizado en la biblioteca y hemeroteca de la Universi

dad Simón Bolívar, teniendo en cuenta la necesidad apremiante que 

xiste en este centro universitario por la subutilización del material 

bibliográfico de tesis, textos, revistas en Trabajo Social en la Educa

ción, dificultando al investigador y usuarios una investigación objeti

va y de fácil acceso a la información y funcionalidad atendiendo los 

requerimientos que el usuario e investigador exige de la prestación 

de servicio y la demanda del medio del desarrollo científico y tecnoló

gico. 

A través de la sistematización de los contenidos teóricos se obtuvo 

una amplia recuperación de la información en forma efectiva a través 

de un volumen de 206 fichas que permitan ampliar el radio de informa-
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ción en la investigación en nuestro claustro universitario. 

Consideramos que este proyecto dirigido va�9 contribuir al desarrollo 

y organización de la Universidad Simón Bolívar permitiendo que el 

investigador identifique toda la documentación en esta área del Traba

jo Social. 

17 RECOMENDACIONES 

QUE PERMITAN LA DINAMIZACION DE LA LABOR REALIZADA 

- Esperamos que por medio de los directivos de la biblioteca utilicen

estrategias adecuadas para que la población estudiantil hagan buen 

uso de este material a través de unas orientaciones generales que 

permitan que el fichero temático de Trabajo Social en el Area de la 

Educación permanezca en buen estado. 

- Se le sugiere al personal administrativo de la Universidad Simón

Bolívar que establezcan durante las semanas un día determinado para 

consultar al personal público que no está vinculado a la Universidad. 

- Por medio de la investigación realizada en la Universidad Simón

Bolívar de todo el material bibliográfico existente en cuanto a libros. 

y revistas de Trabajo Social en el Area de la Educación es indispensa

ble aumentar el número de volúmenes necesarios para completar los 

servicios que se le ofrece a los est;amentos básicos de dicho plantel 

universitario. 
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ANEXOS 



nalmente correccionales. Este tipo de 
evitar a toda costa. 

Tanto el niño desadaptado social com< 
emocional deben ser ubicados en una ; 
servicio psiquiátrico. 

d. Preparación de Maestros

Existe la posibilidad de cursar estudios <
nivel de experto en la Universidad PE
duración de 2 años.



quienes ayudan y orientan al maestro en el diagnóstico del 
problema y en la elaboración de un plan correctivo. 

c. Organización de Servicios Educativos
Servicios terapéuticos en la escuela regular o en los 
Hospitales. 
Instituciones especiales de Terapia del Lenguaje. 

d. Preparación de Maestros
Existen e:1 Colorr.bia dos Universidades: La Nacional y el
Rosario que preparan personal en este campo a nivel de
Licenciatura, en la carrera de Terapia del Lenguaje y Fono·
audiología respectivamente.

8. Alteraciones serias de la Personalidad y la Conducta· (Perturbados
emocio,iales, i11adaptados sociales)

16 

a. Definición y Clasificación.
Los niños social y emocionalmente perturbados tienen dificul
tad en la interacción social.

Pertubados Emocionales: Son aquellos niños que tienen 
serios problemas de personalidad y carácter que les incapa
cita para convivir con los demás. 

inadaptados Sociales: Son todos aquellos individuos que 
por haber sufrido abandono, vagancia y explotación 
presentan trastornos en su personalidad y comporta· 
miento .. 

b. Objetivos Educativos
Dar al niño la habilidad de conocer la causa de su 
problemática y hacerlo consciente que sólo con su 
colaboración se puede solucionar ·su problema. 
Lograr habilidades de interacción social. 
Desarrollar experiencias que le permitan crear hábitos y 
normas sociales y de conducta para convivir en la 
comunidad. 

Estos niños necesitan oportunidades educativas especiales a 
más de una terapia psicológica intensiva afecto y comprensión. 

c. Organización de Servicios Educativos
La tendencia general con los niños desadaptados sociales 
es la de institucionarlos en las escuelas llamadas tradicio· 

l. BASE LEGAL Y ESTRUCTURA AD.\llN ISTRA TIV A O E LA DI

EDUCACION PREESCOLAR Y EDl.:CACION ESPECIAL 

La División de Educación Especial fue creada por el DE 
3157 de 1968, reorgánico del Ministerio de Educación Nac: 
la actualidad se rige por la Ley 43 de 1975 y el 
Reglamentario No. 088 del 22 de enero de 1975, por , 
reestructura el sistema educativo y se reorganiza aJ Min: 
Educación. 

El Decreto No. 088 reza textualmente en su artícul 
sistema educativo comprenderá la educación formal y la edu, 
formal. 

Educación formal es la que se imparte dentro de una 
regular de . períodos lectivos, con progresión establee. 
contenidos graduados de unos períodos a otros (grados :'> 
Educación No-formal es la que se imparte sin sujeción a 
de secuencia regulada. La Educación No-formal no C< 
grados ni a títulos. La Educación No-formal podrá 
como complemento de la Educación Formal y será fome1 
el Estado. 

Artículo So. "Se llamará Educación .Especial la ·que se 
lós sobresalientes y a quienes presentan deficiencias físicas, i 
emocionales, sociales o tengan dificultades especiales en el apr 

Parágrafo. La Educación Especial estará integrada a la E 
Formal o No-Formal. El gobierno establecerá programas ac 
estimulará la iniciativa privada y promoverá la formación de 
docente en este ramo y la investigación en la Educación Espe 

Articulo 60. "Se llamará Educación Pre-Escolar la que : 
a los niños menores de 6 años. Tendrá como objetivos e 
promover y estimular el desarrollo físico, afectivo y espir 
niño, su integración social, su percepción sensible y el apres 
para las actividades escolares, en acción coordinada con los ¡: 
farpilia y la comunidad. 



11. L"lSTITUCJONES A QUE COMPETE LA EDUCACION ESPECIAL

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (1.C.B.f.) creado por
la Ley 45 de 1968. División de atención al menor excepcional.
Consejo Nacional de Rehabilitación, creado por la Ley 3132 de
1968.

Instituto Nacional para Ciegos (1.N .e .I) Decreto 1823 de 1972

por el cual se le incorpora al Sector Educativo.
Instituto Nacional parc1. Sordos (INSOR) Decreto 2156 de 1972.

Secretarías de Educación, Distrital, Departamental, Intendenciales
y municipales.

SINTESIS LEGISLACION EN EDUCACION ESPECIAL* 

DECRETO 

No. 1543 Julio 27/78 

"Sobre requisitos· para obtener 
la· Licencia· de· Iriiciaéión de La
bores, la aprobación de estudios, 
se ordena la _inscripci�n �e los e�
tablecimientos de educación for
�al que operan en _el territorio 
Nacional y se dictan normas sobre 
la e?Cpedición de _Certificados". 

.... -·· 

RESOLUCIONES 

5419 julio 26/74 

Reglamenta el funcionamiento de, 
las escuelas de Educación· Especial 
para Sordos. 

57�7 agosto 6/74 

Reglamenta el funcionamiento de 
establecimientos de Educación Es
pecial para Retardados Mentales. 

5815 agosto 6/74 

Reglamenta el funcionamiento de 
establecimientos de Educación Es
pecial para Limitados visuales. 

5646 ·agosto 5j74 ·. 

Reglamenta el funcionamiento de 
establecimientos de Educación Es
pecial para desadaptados sociales. 

Normas pJra el funcionamiento de servicios. 

nes o caracterist1cas especiales de sus órganos d 
articulación y /o respiración.* 

CLASES DE LIMITACIONES 

PROBLEMAS 

Problema de la voz 

Problema de ritmo 

Problema de articulación. 

Síndromes especiales 
(con alteraciones del 
lenguaje oral) 

-

b. Objetivos Educativos

AL TERACION 

. Disfon 
. Afonía 

. Taquilé 

. Tartam 

. Bradila 

. Dislalia 
. Dicción 
. Disartri . 

. Parálisis cerebral 

. Afasia 

. Paladar hendido y/o lab 

. Laringectomia 

. Hipoacusia y sordera 

. Retardo mental 

Desarrollar en el niño las habilidades que le permita
una articulación aceptable por medio de la ense
patrones correctos del habla.

* 

Lograr que el niño desarrolle habilidad para m 
. problema del habla. · 
Corregir los malos· hábitos de dicción, despertar 
niño interés por la corrección de su problema. 

El maestro que tiene en· su grupo un niño· con dificul 
habla debe: evitar hacer una corrección permaner. 
público, marginar al niño por su problema o repetir lo 
que el niño comete para que él los corrija. 

El tratamiento de los problemas del lenguaje oral 
general necesita!1 la utilización de los servicios de esp! 

Estas alteraciones pucdi::n ser debidas a causas orgánicas. funci 
emocionales. Se enumeran aquí las más comunes. 



Darle capacidad de lucha que le permita sobreponerse a la 
situación y adaptarse en forma competitiva al ambiente. 
Desarrollar seguridad en sí mismo dar una estabilidad emo, 
cional. 
En cuanto a currículo educativo, los objetivos y conteni
dos son los mismos que para el niño sano; sí no existe 
disminución en la capacidad intelectual ni ningún otro 
problema asociado. Las modificaciones que hay que 
introducir se refieren a la dosificación del tiempo. 

� La educación debe ser graduada, sistematizada y secuencia
da de acuerdo a las características de cada uno de los 
n.iños que presentan incapacidades musculares y de salud
crónica.

c. Organización de Servicios Educativos
Ún profesor itinerante especializado· o debidamente orien
tado desarrolla el currículo en la casa del niño, en la 
Institución o en el Hospital, durante el tiempo que no 
pueda asistir a la escuela dándole así la oportunidad de 
manten�!:S� � día en e� tra�ajo escolar. 

- Aulas· edúca"tivas organizadas en los Hospitales o Centros
Asistenciales.
Aulas complementarias en la escuela regular, donde el niño
recioe asistencia pedagógica, para ponerse al día en el
desarrollo del currículo que ha dejado de cubrir por su
ausencia· a la escuela.
Cursos por __ correspondencia·, radio o televisión.

. : ··.. ·. - . 
. 

d. Prepáración _.de Maestro�.:� .
. . . . . . .  - . 

En la actualidad no hay· especialización para profesores en esta
rama. Estos niños son tratados por Terapistas: Físicas, ocupa
cionales y del lenguaje, por psicopedagogos, psicólogos y
maestros orientados.

7. limi!ados dd llabla

24 

a. Definición y Clasificación
Desde el punto de vista educativo los niños limitados del
habla son aque"llos que nos llaman la atención más por la
forma como hablan que por lo que dicen, debido a alteracio-

475 enero Ji /7• 
Se adopta el programa 
especiales en la escuela re 

5647 agosto 5/7· 

Por la cual se extiende el 
de Aulas especiales de l 
Especial, para niños r 
mentales y con problen 
aprendizaje a nivel de p: 

lll. FUNCIONES DE LA DIVISION DE EOUCACION ESPECIAL
De acuerdo al Decreto· No. 088 en su artículo 310. "Lé

de Educación Básica Primaria, Educación Básica Secundaria,E 
Media .Vocacional; Educación Intermedia Profesional; E 
Pre-escolá"r y Educación Especial; Promoción y fomento de 
Cooperativos; Educación No-Formal y Educación de AdU: 
División Especial de Enseñanza Media Diversificada, cum� 
respectivos niveles y modalidades, las siguientes funciones: 
a) Programar las visitas de inspección y ordenar las .. corll.ll

\/"" .Í.D.S.J2f-cción en l�s Establecimientos D�ntes, Oficiales y 
� estudiar las actas y protocolos de los inspectores y pre 

resoluciones correspondientes para la firma del Ministre 
informes periódicos al Despacho ··del Mini¡;tro y forrr 
recomendaciones pertinentes. ;, · 

b) Asesorar a las Secretarías de Educación para la mejor re 
de los programas de Inspección Escolar Seccional de E 
Formal; ejercer en cooperación con las Secrétarías de E 
la Inspección de los Institutos Docentes oficiales y priva, 
efectos de concesión de licencias de funcionamiento de 
ción de los programas de estudios a los planteles que ll 
requisitos legales establecidos. 

e) Inspeccionar los Institutos Docentes de Educación Espec
Programas de Educación No-Formal, especialmente de E,
para Adultos.

d) Asesorar a las Secretarías de Educació'n en él cumplimient
funciones de administración y supervisión de progr,
Educación Pre-escolar, Educación Especial y de Educac
Formal.



"'' l. u111�11tar 1a creación y ayudar a Ia organización de Planteles 
Cooperativos de Educación, asesorarlos e inspeccionarlos. 

f) Coopera r  con los programas del Instituto Colombiano de Bienes
tar Familiar (1.C .B.F .) e inspeccionar !a educación pre-escoJar.

Artículo 330. Inciso e) "Diseñar y programar el currículo para la
capacitación y el perfe'?cionamiento del personal docente de educa
ción espec�al y de las colonias escolares. 

IV. NECESIDADES EN EL CAMPO DE LA EDUCACION ESPECIAL
Las necesidades primordiales son falta de:
Concienda ci"e . la· importá.ncia - y beneficios de la EdÚcación
Especial. - _

. 
·

Estadística en ca�a. uno de los campos de excepcionalidad.
_: :: Séi-vi�ios. oficiales ·y privados a -diferentes niveles académicos. 
:..: ':- Pecional 'especi��ado' �n el· campo profesiÓrial .y técnico -�ntrena-

do en .el trabajo. · · · · .. . .,
Financiacióp ¡;�ra. el de�r-ollo de lo� programas Y.. �rgan·iz��ión de
los servicios. 

.
:' .. 

·
:
.. 

',· ... :·. :,·· . . Canalización. de recursos internos (Ministerios e Institutos) y 
externos.. (U NESCO-UNICEF .:_FUNDACIONES FILANTRO· 
PICAS) . . . .. . .. .. . . . ·:. •. 

Difusión tanto. de programas preventivos como de la .realidad del
programa y. sus posibles soluciones. 

- .. -··- ' , ...... � ........... -
,f .. 

�1'- v. __ QUlENE� 
.
. N����T� ED_�CA_ciq�_�SPECIAL ... - ·:- ::_- .. ;

Necesitan de educación -especial· los · individuos que presentan 
alguna de las siguientes excepcionalidades: 
l. Capa�idád intele�tual superior (Sobresalien_tes).
2. Capacidad intelectual disminuida.
3. Pérdida tbt�,. o: _pardal de la -_�udició�, ·(Sordos e· hip;a·c�sicos):
4. Pérdida total o parcial de la visión (Ciegos y limitados visuales).
5. Alteraciones. mínimas en el .sistema nervioso central (Difunción

cerebial"mín,�a)."º' ·. �:·· 
.. ·�··· .· .. ·�-· .. :.

-· ·- -. · J- . ·• .- . . . _. . . ...  • . .  l.
.
. ... � • •• � J • 

6. Limitaciones peuromusculares y· ortopédicas y casos especiales de 
salud. 

· 
. i ·.,: ·

10 

' 

�--

.,., .. 

•!' "'-

. .. � 
• i,·• 

-�
.... -� 

¡ 

! . 

; 

de 6. La agrupación se hace de acuer 
por pruebas específicas y al puntaje o 
de ellas. 
El niño con problemas de aprendizaje 
un promedio de dos veces a la seman, 
minutos durante 2, 3 o más meses a 
grado de dificultad. El resto de tiem¡ 
aula regular. 
Clases alternas en la jornada de la maña 
aula regular y en la jornada de la tare 

d. Preparación de Maestros
En Colombia hasta el momento no h
especialización en esta área y los prof esio
este tipo de problemas son: Los psicopeda�
terapistas especialmente las del lenguaje.

· 6. Limitados Neuromuscu/ares y Or[opédicos y C
Salud. 

a. Definición
Limitados neuromusculares: 

Son individuos que presentan deform; 
limitaciones en sus movimientos por le: 
motriz del Sistema nervioso central, si 
después del nacimiento o por secuelas de 
Limitados ortopédicos: 

Son aquellas personas que presentan am¡: 
miembros superiores y /o inferiores por acc 
alteraciones congénitas producidas por in, 
cinas por parte de la madre durante et e. 
permiten· el desarrollo normal de las ext 
feto (Ej: Talidomida), también se pueden 
ciones por traumas en el momento del nac: 
Casos especiales de Salud. 

Son aquellos niños que padecen enferm 
que por sus síntomas y evolución exigen h 
tratamientos largos. Ej: Epilepsia, Diabet. 
cardiaca, asma y desnutrición. 

b. Objetivos educativos
Desarrollar en el niño habilidades que le per 
sar su limitación. 



visuales) retardo mental, perturbaciones emocionales severas o 
deprivación ambiental (educativa o cultural). 

b. Objetivos educativos
Brindar al niño la oportunidad de desarrollar habilidades en
las siguientes áreas:

Perceptual motora: Experiencias que le permitan al niño 
explorar su ambi�nte para obtener información. 
Perceptual, propiamente dicha: Experiencias que capaciten 

• al niño _para i.ntegrar u�-ª; variada información sensorial.
Asociativo Conceptual: Experiencias que le permitan al

_. ._;. niño . relacionar . sus percepciones significativamente de 
··--·manera,. que . pueda funcionar a I?,ivel de abstracción más

que a nivel concreto. 
Los problemas de ·aprendizaje pueden. estar laten tes antes 
de que el niño inicie su e�colaridad pero solo se hacen 
evidentes en el niomento en que el ·niño tiene que hacer 
frente a las exigencias éicadémicas y' competir con sus 

·:: · ·  ·,. .. ·: compañeros> La escuela debe poner-especial atención a los
. -·· - _..,;.:-niños que. inician; la. primaria, a: fin de detectar las
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· dificultades y ayudar al educando a superarlas· para 
la formación, de un· ·'agregado emocional por el 
fracaso escolar que a la postre conlleva a la repitencia y 
el peor de los casos a la deserción escolar. La 
regular debe retener al niño en cuanto sea posible y 
solo se logra con maestros conscientes de las 
individuales . de .. sus alumnos · ·Y"-- los métodos y 

existentes para solucionar los problemas de 
·� :; •••• : • .;.:. ¿ , ··- ;: .... • �1:,i; . .... :. l. • . ..... ;.!-�· ·.�;; 

c. Organización de servicios educativos · .,; . ·.. .. .-:. . ·-
-· . .. . . . . . 

Centros de diagnóstico integral. 
..:... Grupos pequeños (20 niñÓs) en la escuela regular donde el 

profesor puede brindár la atención individualizada al niño 
para atender a sus difi�ultades. 

- Aulas remediales en la escuela regular; estas aulas están
atendidas por un 'profesor especialista en problemas de
aprendizaje y en ausencia de éste por un profesor que ha

. , sido entrenado en servicio, quien ha recibido la orienta
ción especial (situación actual· colombiana). Los niños 
reciben atención en el aula remedia! en grupos no mayores 

7. Limitados del habla.
8. Alteraciones serias de la personalidad y la c

emocionales e inadaptados sociales).

VI. PROGRAMAS DASICOS DE LA DMSION DE ED

Los programas básicos que constituyen el m
División son: 
Programa l. Integración del niño retardado rr 

escuela regular. 
Programa 2. Integración del niño con problema: 

escuela regular. 
Programa 3. Asesoría y supervisión a Centros d, 

en el país. 
Programa 4. Cursos y Seminarios sobre educació1 
Programa 5. Divulgación y Estadística. : : ·· :- ,·. . . . " \  

Programa 6'. Creación de Secciones de Edu_é:ac 
: . .. Secretarías de Educación D�p�t�_me

E;n la �ctualidad existen 69 escuelas especiales: 
de aprendizaje dentro de la escuela regular, las c1.: 
Departamentos (Tolima, Risaralda, Meta, Guajira, 
y Norte de Santander). 

Estos programas se han venido desartollando , 
la División en 1968, programas que en su mayor,i 
y extendido. Además de estos programas la Divisi< 
permanente a través de los diferentes medios par, 
Gobierno como la comunidad tome conciencia dt 
la Educación Especial en su aspecto preventivo :Y ti 

VII. IDENTIFICACION DE LOS NIÑOS EXCEPCIONl
CION

l. Capacidad /nte/ecrual Superior (Sobresalie11tes)

a. Definición y Clasificación
El niiio sobresaliente en términos de coe
(C.I.) es aquel que tiene un puntaje de 11
de inteligencia de Weschler.
Otras definiciones se basan en la observacic
como: comportamiento superior notorio y 



alto nivel de pensamiento productivo y crítico; generalmente 
cuando afirmamos que un niño es sobresaliente queremos 
decir que su habilidad social, su habilidad verbal, desarrollo 
físico y pensamiento creativo son superiores en comparación 
con el niño promedio normal . 

.. - . - ·- .. . . . 

C/cJsific:aciú11. de Rendimiento (Tablas de Weschler)

c. 1:· CLASIFICACION 

- �- 130 ·'· Muy Superior 
. Superior 

Brillante 

Genio* 
Superdotado* 

Sobresaliente* 
Nomi'al* 

129 a 120 

119 a 110 

· .. ·:109:¿�· 90 :• ..... . Promedio 

b. Objetivos_ Edl!c�tiyos , .. ,: _
Los objetivos básicos ep · la, _educación del niño sobresaliente
son en general los mismos fijados para los demás alumnos
pero difi�r.in i�_ef'é�fasis\iüe se' haé'e para ·el ·desarrollo' de las
aptitudes creativas, pensamiento crítico y formación integral.

::<,.Los p�ogfárriás ·áctüales. ·de. ·nuéstro sistema educativo hacen
hincapié��· el apr�ndizaje d� datós asilados y concretos que 

· nó' 'peYmiten ·'al ·niño experimentar por si solo, comprender,
aplicar, analizar, sintetizar, formular conclusiones y elaborar

. .C.�i:ic�P!<?,�_;, e: :�; . · ;
Es.ta- ·situación inadecuada hace que los niños pierdan interés, 

·:presériten ¡ conductas ;, inadecuadas y d�serten de la escuela
··-· perdién_dose· �i una valiosa fuerza h.umana para el país.

�"· .. •.- "' ·:·:.::.m: .. , S!.J r:.::.:.rt'·': -J).· f;/::0..! r�:"' ·· ::·: 1 :: _ . .. �: � • _ .¡" • 

· · --··si �n. e�tud.iantt.sq��.esaliente.carece �e incentivos se_ inclinará 
a rendir a nivel del niño promedio normal y ·no de acuerdo a 
su capacidad. 

· ,  

.•• ! • •. 

* Cl:isili<.:adón de otros :iutures.
·� El C.l como t:ifr;1 �sti111ativa esta :ifcctado por 'diversos factores Ct'Jn tingen tes

que 19 hacen engañoso, , no . siempre refleja la capacidad real del 11iño,
constituye un indice estim:itivo indirecto de:rendimiento, obtenido en un 
momrnto dctcnnin_ado, en una o variás pruebas específicas por comparación 

• cori otros sujetos en la misma situación. En ningún caso puede ser tornado
como factor determinante. único de un diagnóstico intelectual (Bravo, 1969) .
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El currículo educativo para el niño ciego y semividen 
mo que para el niño normal pero incluye aspectos 
entrenamiento en actividades de la vida diai 
escritura y matemáticas por el método Braille, 
manejo de las claves y las adaptaciones especiale 
material didáctico regular. 

c. Organización de Servicios Educativos
La educación del niño ciego, se puede dar en:

Escuelas segregadas, especiales ya sean mixtas 
semi-internado o externado. • 
Integración al aula regular pero con el servic: 
complementario. 
Educación en el hogar por medio de la orienté 
padres de familia o de una profesora itinerante. 
Programas de tutoría que brindan ayuda pe, 
niño. después de terminad.r la jornada escolar. 

· d: Preparación de MaéstrÓs
. En 1� actualidad (1976); el Instituto Nacional � 

(INCI), en colaboración con el Ministerio de 
Nacional, la Universidad Pedagógica y la FW1d 
ciegos del Exterior, ofrece cursos con una duracióz 
año a nivel Perito y de dos (2) años a nivel de expe 

5. Alteraciones mínimas del sistema nervioso central (

Cerebral M í11ima)

a. Definición y Clasificación
Varios son los términos que se utilizan para den
alteraciones mínimas del sistema nervioso central,
podemos mencionar:. la disfunción cerebral mínir
lexia, la afasia infantil, la d.isgrafia, la hiperkinesia,
el punto de vista educativo se agrupan bajo el
problemas específicos de aprendizaje. Estos niños e
mas de aprendizaje se pueden definir como: Educ
presentan alteración en uno o más de los procesos p
que intervienen en la comprensión y utilización de
lectura, la escritura y las matemáticas.

Estas alteraciones se manifiestan en desórdenes de
zación, la visualización, el pensamiento, el len� 
escrito y leído y la motricidad. Estos problemas de
je 110 son debidos a pérdidas sensoriales (aud



ividentes son personas con una agudeza visual 
'200 y 2/70 (6/60 y 6/20 test de Snelleri). 

.nto de vista educativo son ciegos aquellos que 
sistema Braille o libros hablados, como medio 
adquisición de conocimientos y semividentes los 

.o utilizar la letra en tinta, requieren que ésta 
naño mayor para lograr fluidez en la adquisición 
mtos. 

pedimento visual* 

• LIMITACION

!ente

o ciego

ucativos 

PERDIDA VISUAL 

Visión corregida del mejor ojo: 
20/200 o menos 

Visión corregida del mejor ojo: 
2ono_a 20/200 

mno ciego y semividente la oportunidad de 
r su potencial ·intelectual al máximo. 

l niño para que llegue a integrarse totalmente a la 
a la comunidad. 

Lr las habilidades que le permitan aprovechar sus 
uales por limitados que éstos sean. 

a con la carta de Snellen, conocida carta mural con una 
lperior, y un número creciente de letras más pequeñas en 
;ubsiguiente. La carta se coloca .a 6 metros del niño. El 
is el más conocido y económico, existen muchas otras 
m aparatos mecánicos, lo que ocasiona gastos adicionales 
le equipo y requiere la capacitación cuidadosa del exami
e que toda prueba de agudeza visual sirve para medir el 
tiene el niño, pero de ninguna manera indica si el rendi-
10. 

• 

c. Organización de servicios educativos

La Educación del niño sobresaliente se puede organizar en
varios tipos de sérvicios que toman características especiales
de acuerdo a sus objetivos y estructuras:

Escuelas especiales segregadas que requieren una proyrama
ción muy cuidadosa, un profesorado altamente calificado Y 
equipos de trabajo especializados. Los niños son educados 
separados de sus compañeros de la comunidad lo que tiene 
el peligro de formar personalidades que más tarde presentan 
problemas serios de adaptación. En países de alto desarrollo 
cultural existe un contado número de escuelas de este tipo, 
donde se educ.m los niños dotados con fines específicos de 
trabajar en programas de investigación científica. 
Clases que siguen un currículo diseñado especialmente 
para los niños sobresalientes que cursan sus estudios en 
escuelas regulares. y que pueden ser de dos tipos: 
Currículo acelerado que prevee el ·mefor aprovechamiento 
tan to del tiempo del año escolar como el de vacaciones y 
tiempo libre del niño para desarrollar programas intensivos 
y terminar la primaria y la secundaria en menos tiempo. 
Currículo enriquecido que sigue las mismas pautas del 
diseñado para niños normales, pero hace énfasis ·en la 
profundización de conceptos y desarrollo de un mayor 
número de experimentos y actividades. 
Organización de clubes por áreas de habilidad: artísticos, 
científicos o literarios. Los cuales funcionan después éle las 
horas de escuela; allí asisten los niño; que muestran dotes 
especiales para una área del saber. Estos clubes pueden ser 
organizados por la escuela o por la comunidad. 
Servicio de estudio dirigido por un consejero altamente 
calificado para orlen tar los proyectos presentados por los 
alumnos sobresalientes de cada nivel escolar. 

d. Preparación de maestros

En la actualidad no existen en Colombia programas especiales
para capacitar maestros de niños sobresalientes.

2. Capacidad Intelectual Disminu ída

a. Definición y clasificación

La .Asociación .Americana de la Deficiencia Mental ha definido
el Retardo Mental como "un funcionamiento intelectual

13 



rmal, que se ongrna durante el período del 
�á asociado con deficiencia en uno o más de los 
ctos: maduración, aprenciizaje y adaptacié:: 

1 de Rendimiento (Tablas de Weschle:-)** 
CLASIFICACION 

Promedio 

Normal lento 
Limítrofe o 
Deficiencia leve. . . . . ,' ... 
Deficiencia Moderada 

Deficiencia sever� .• .. · ..... ; . .. 

l fo r :.1a!"'

Lento de Aprenciizaj= 

Fronterizo* 
Educable* 

Entrena ble* 

Deficiencia Profunda ... ·. Profundo*. - .. - . :; ....... : ......... - ........ . 
anotar que· la· falta. de . estimulación a edaci
.mbientes· carentes de estímulos, la desnut:..ri
afecto y el desequilibrio emocional de alguno: 
�usantes. de -Retardo .. Mental'- en niños con 
1�C siJ;· secueias: p��- 1a incidencia de uno º 
factores son severas, estaremos frente a u!"\

:ardo me�taj que _al igual que el congénito, €S 
�:; · 

i aprendizaje·" · ·. · · 
1e p·reséntari las niismas éaracterís'ticas de los 
�s, .únicamente se diferencian e�\¡ue su ritrr: � 

. .  ( . .  . 
e_ es lento: y elaborado.' Estós· niños neces;t2r: 
:ación. que. se.:1e·s ..

. 
brintle la �cp'ortunidad 6e

:lasefcon' poc'ót aJ.un1nos 
.
(2Ó niñ°os:• para Ct!e 

ueda'. da:les 1�· a\end6n indivi¿t:alizacia y. e'. 
tante que requieren. 

)res 

�cumcnto' de Estt(diÓ No·. 13 'T�mas dC' 
lr> LUIS BRAVO VALDfVIESO -Prog. Educ2ci.j1;. 

de comunicac1on en el cual se hace hincapié e:1 la t:ti1izacic::: 
de todos los canales de recepción para ci(?sarrciié.:- !(:ngua_·: · e�r:: métodc., norteamericano es conocick, co:-. (;: :-.:::m°:):..- C.:. 
totai comunicación o método cie comunicado:: �c,t�. ;:;;·:,· 
comprer.de tanto el lenguaje oral como e2 r.-.é:..."':\...� y ic:s z:,·��� 
visuales cie: cualquier clase. 

c. Organizaciór. de servicios educativos
i ., ed_,,..:.._io' n ..l,,] n1·.,,,.. "'º�...i,.., <:"- ouedc. �-· e- i::<: "'·-·;= .. ·e:
�- '"·'-º\,... •. ;_) ... .. .¡, .. ) - • \,,o..J _..... • , .  - �c.. .� ....... _ -·�-·-·· .. ..

iormé:.::. 
Ss�ue]¿ 

.
especializda segegda cqn_se:-::hté

,
C: i:·.'.f::· 

nace. m!.xto o no. 
Aulas especiales en la escuela regular ,., • 

integración al aula regular pero con ayuda complementaria 
o tu toda a carao de una Teraoista de! !encuaie. esoe::.:..: ·.., . . .. . . . 
mente pare: el niño hipoacúsico.
El niño sordo que· inicia ·su educación a· edad tempra,"1« �· 
ha desarrollado un lenguaje normal, puede realiz.ar ce:-. 
-áx:i to s� prímaríc: e:1 la escuela regule: ".:' luego curse.!' s:: 
bachille:ato con niños oyentes y según sus capacidade� s 
inclinaciones escoger la profesión que desee. 
El· niño sordo y el niño hipoacúsico c0r: poca; habilida6.é: 
académicas debe disfrutar ·de scrvic!C'!': ce o:-ientad0r. 
profosionai para prepararse en un arte u oiicio. 

d. Preparaciór: cie Maestros 
· .. ... :., 

La preparaciór. ds maestros .. en lo �ctualio.�ci no está includé, 
den�o dé' la rama eciucativa sino méciic2 : ·. �� por 1::i t2.:: :� 
considera-::ié como una carrerc: pa!'amédica, ta::no e::1 ia Univer
sidad Nacional como en ia Universidad del Rosario, donde 
ora¿uan un oromedio anual de 50 Teraoistas ciel Lencru2j-: :; 
Fonoaüdióioga:. a nive! ci:: licenciaoé..S. · 

� 

-l. Pérdida wwi o parciai de i...; visión ( ciegP o limirndo J.•isud) 
. . . 

a. Definición r Ciasifü:acié·n
Los limitad::>s visuales se dividen en cieg(?S y S(!:nividentes.

Los ciegos son· individ�os qu�,·-.·�·.carecen .totálmente de
visión o tienen una agudeza.visual inferior a 20/200 (6/6(, 
metros test de Snellen) o 10º/o en el mejor ojo ciespué� 
de corrección o campo visual de 20° /o o menes: 
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::, 70 a 90 dbs. 

90 dbs o más 

Puede comprender el len
guaje únicamente con am· 
plificación. 

Generalmente no puede en
tender el lenguaje ni con 
amplificación. 

sordo de nacimiento no es mudo, el mecanismo de 
ón del lenguaje es normal pero el niño no se 

ará oralmente hasta que se le enseñe a hablar a 
· un;. educación especial . 

ucativos 
¡uienies habilidades para: 
os restos auditivos al máximo. 
ar las claves visuales del discurso oral o conver
an to los movimientos labiales como la expresión 

y coordinar los movimientos correspondientes al 
onador (articulación) 
·os educativos son los mismo tanto para el mno
p�r� el hipoacúsico, pero varía la metodología

tado auditivo,. tiene las mismas necesidades de
e d niño oyente pero para satisfacer esas
es indispensable una instrucción intensiva y

adquirir habilidades para la recepción, procesa-
resión del lenguaje.

, e hipoacúsico que no presente ningún problema
r ejemplo retardo mental) y que posee una
ormal y ha desarrollado un lenguaje normal,
m programa regular.

corrientes filosóficas en cuanto a la educación
J; una de ellas afirma que el niño se debe educar
.es de individuos sordos con mímica y alfabeto
medio de comunicación.
: filosófica hace énfasis en la enseñanza de la
por medio de un sistema puro de lenguaje oral, 
.cepta señas ni mímica. Una tercera corriente 
el· niño sordo sea educado con un sistema mixto

.\'iJiu ;i·u111ai:o 

Son niños que en su desarrollo no presentan caracter isticas 
especiales y pasan desapercibidos tanto por el grupo 
familiar como por el escolar, mientras no tengan que 
competir en el área acádemica. Su capacidad mental como 
su nombre lo indica está dentro del límite de lo normal 
pero un poco disminuido lo cual le impide adquirir los 
procesos elevados de abstracción. Estos niños pueden ser 
educados en la escuela regular, siempre y cuando se 
reúnan las siguientes condiciones: 

Clases con grupos pequeños (20 alumnos). 
Atención individualizada por parte del maestro. 
Currículo que brinde experiéncias enriquecidas para 
darle la oportunidad de repetición de actividades que 
le permitan ir profundizando conceptos y dándole la 
habilidad de aplicarlos con facilidad a la vida diaria. 
(énfasis del desarrollo mental en base a la utilización 
de todos los sentidos para el aprendizaje). 

Niiios Educables 

Los niños educables en la mayoría de las ocasiones 
presentan retraso físico y fallas ·serias en la coordinación 
motora. La capacidad de abstracción es limitaé:l.a, el 
pensamiento es concreto y las respuestas ·son lentas. Estos 
niños pueden llegar a adquirir los mecanismos de la 
lectura, la escritura y los conceptos básicos matemáticos 
por medio de una pedagogía especializada y un currículo 
diseñado específicamente para ellos. Las clases no deben 
sobrepasar un número de 12 a 15 alumnos. En ocasiones 
su escolaridad se prolonga en comparación con la del niño 
normal, pero con una estimulación oportuna y una 
educación adecuada, pueden ser preparados en oficios de 
acuerdo a sus aptitudes y llegar así a ser independientes 
económicamente. 

Niiios entrenables 

Son niños que presentan un marcado retraso en su 
desarrollo físico y déficit visuales y/o auditivos y una 
salud muy precaria. 

Su pensamiento es concreto lo cual le limita notablemente 
el aprendizaje. Su capacidad de atención y de percepción 
están muy disminuidas, y el desarrollo del lenguaje alcanza 
niveles muy elementales. Estos niños deben ser educados 
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en grupos no superiores a 10-12 con profesores especiali
zados que se caracterizan por su creatividad, comprensión 
y amor, hacia la niñez. El currículo para estos niños hace 
énfasis ·en __ el desarrollo de hábitos y habilidades de 
cuidado pe�onal, ajuste social y comunicación dando espe
cial importancia al vocabulario básico de interrelación social 
y seguridad personal; los niños entrenables pueden ser capa
citados para desarrollar tareas específicas elementales. Nece· 
sitan siempre de supervisión y no llegarán a ser indepen
clientes ni en el trabajo ni personalmente. 
os i>rofundos 

-'·éducación rio 'pertenece ... al. ��stema formal dadas sus 
��terísticas de' limitación profunda, que solo l�s permite 
endizajes reflejos a través de condicionamiento. Estos niños 
,en 'ser .c�.d�c�dos. �n . guarderías especiales donde se hace 
asis en la adquisición- de habilidades básicas de superviven-
Necesitan ·cuidado de por ·vídá. 

. 
...... i---· . . .... . - . . - . 

etivos Educativos 
Desarrollar al máximo por medio de la estimulación todos 
lo�. canales'�e'ns�:>riales.

' . 

Desarrollar .• el · mayor número de habilidades manuales, 
sociales e .�ntelectuales. 
Darle. una educación integrál que de acuerdo a su 
limitación le. permita desarrollar conceptos básicos para 
convivir en sociedad. 
Darle las habilidades, conocimientos y destrezas necesarias 
para lograr una independencia económica, en la medida de
sus posibilidades.·: �;:r.� ... : .. ,c. �:�: .. _.· .: 

;anización de servicios educativos 
. . .  

Escuelas segregadas de internado o semi-internado, mixtos 
o no.
Servicios educativos en los hospitales como complemento
a los servicios de rehabilitación.
Aulas espec;i_ales en la escuela regular.

paración de maestros 
la. Universidad Pedagógica existe un curso de preparación 

este campo. Los alumnos hacen dos años de especialización 
rtivel universitario, reciben el titulo de expertos en la 
1cación del-niño retardado mental. 

3. Pérdida total o parcial de la Audición (Sordo e Hipoactisico)

a. Definición y clasificación
De acuerdo al grado de pérdida auditiva se pueden considerar:
- Sordos o anacúsicos (Pérdida de más de 82 dbs)
- Hipoacúsicos (Pérdida de menos de 82 dbs)
Desde el punto de vista educativo se considera a un nuto 
sordo a aquel que nació sin audición o que perdió antes de los 
tres años su capacidad auditiva y cuyos restos no le permiten 
desarrollar lenguaje en forma espontánea para comunicarse. 
Hipoacúsico es aquel niño que tiene disminuida su capacidad 
de recepción y necesita de amplificación para pod·er desarrollar 
lenguaje normal. Estos niños presentan marcadas dificultades 
de articulación. 

Clases· de Impedimiento Auditivo. I.S.C. 1964*

GRADO DE 
IMPEDIMENTO 

PERDIDA EN DBS** 

HA.SI LIDAD PARA 
COMPRENSION DEL 

LENGUAJE 

No es significativo 

Imp edimento mí-
nimo 

Imp edimento leve 

Impedimento mar-
cado 

0-25 dbs. 

25 a 40 dbs 

40 a 55 dbs. 

55 a 70 dbs. 

ORAL 

No experimenta dificultad 
sign1ficativá con el lenguaje 
suave (Vol. bajo) 

Dificultad únicamente con 
el lenguaje suave (volumen 
bajo) 
Dificultad frecuente con el 
lenguaje normal. 

. 

Dificultad frecuente con el 
lenguaje fuerte (volumen 
alto) 

* Tomando de Hearingand Deafness Silverman. 1958, pág. 10.

** El Decibel (D13) es una unidad que se emplea para medir la intensidad del 
· sonido. Los niveles de umbral auditivo en decibeles se obtienen con un 
audiómetro cuyo registro se llama audiograma y en el cual se observa
gráficamente la pérdida o normalidad del oído izquierdo o derecho.
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PJu:·sLV'lAUO,\' 
.

Este folleto ha sidu elaborado con el ánimo de mostrar a los 

estudiantes de las Escuelas Aormales y de las Facultades de 
Educación una l'isión general de quienes son los 11iiios excepcionales Y 
sus posibilidades educativas. 

La idea básica que debe tener todo educador, acerca de los 11i11os 
excepciqnales, es que és un 11i110 que siente puede y desea como sus 
compa1ieros de infa12cia que tienen la dicha de no adolecer de 
ninguna limitación; estos 11iiios pasan por las mismas etapas evolurivas 
por las que pasan los 12iiios normales y por lo tan to tienen las mismas 
características. 

Estos 11il1os no podrán educarse. realizarse J' cumplir las tareas 

exigidas en cada etapa si no cuentan con programas oportunos de 
educació11 dirigidos por maestros preparados, a17.Q.Josos de ayudarlos, 
que tengan fé en ellos y que los ayuden a vencer con el desarrollo de 
habilidades, las dificultades que los ponen en situ'aciones desve11tajosas 
para competir en la comunidad en la cual les toca actuar. 

En Colombia ha.,· aproximadame'nte unos 500. 000 11i1ios en edad 
escolar que necesitan servicios y sólo 1111 200 Jo están recibiendo 

servicios. 

Es por esto que nos dirigimos a los maestros y futuros 
profesionales de la ,,cJucación para que pie11sell en ellos y los incluyan 
e11 su plan de acció11 en el futuro ya sea que trabajen en 1111a escuela 
regular o una escuela especial. 

HELENA MANRIQUE P. 
Jefe División Educación Especial 

y Preescolar 



, ,1  - J 

nalmente correccionales. Este tipo de instituciones se debe 
evitar a toda costa. 

Tanto el niño desadaptado social como el niño perturbado 
emocional deben ser ubicados en una Escuela Especial con 
servicio psiquiátrico. 

d. Preparación de Maestros

Existe la posibilidad de cursar estudios de especialización a
nivel de experto en la Universidad Pedagógica con una
duración de 2 años.
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