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n todas las sociedades en general, los sujetos con retardo

en el des irrollo han sido reelegados en una diversidad de - 

aspectos, en el ámbito educativo se hace necesario refc:rzar

sus habilidades y destrezas a fín de que se incorporen al - 

campo laboral. En este sentido se han creado institucio— 

nes y centros especializzdos para la capacitaci6n y la reh.2
bilitaci6n del propio sujeto. Sin embargo conviene recal- 

car que los programas de rehabilitaci6n y capacitaci6n están

encaminados a incorporar a los sujetos camunes. Con este - 

trabajo se pretende dar una alternativa para concientizar - 

tanto a los especialistas como a los familiares y a ¡ a po— 

blaci6n en 1,, eneral para que se cm.plíe el carspo ¿, activida- 

des o perspectivas de los sujetos con retardo, y se les per

mita asf desarrollarse como técnicos, artesanos, artistas y

otros. 

La realizaci6n de la presente investigaci6n se efectu6 con - 

la finalidad de instroducirnos en la problemática laboral a- 

la que se enfrentan los sujetos con retardo en el desarrollo, 

debido a que estas personas presentan caracterTsticas que los

colocan en desventaja con respecto al resto de la poblaci6n. 

1 omo se ha incursionado poco en este campo, surge la inquie- 

tud de conocer a fondo el fen6meno a estudiar. 
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En esta problemática intervIenen diversos factores que Incí- 

den en el agravamiento de la situación <2e1 sujeto con retar- 
do. Estos elementos que influyen son: El ambiente social

que lo rodea, los empresarios, los compaAcros de trabajo asf

como los farniliares. Todos, en su conjunto deberán apoyar al

inclividuo a fin de que su integración a la sociedad no sea - 
límitante y al nismo tiempo cono ya quedó dicho, se planee en

relación con su desarrollo integral como persona. 

En el priner capftulo de este trabajo se define el concepto
básico de la investigaci6n: retardo en el desarrollo. En

seguida se precisan las caracterfsticas de los sujetos con - 
retardo, desde el punto de vista biol6gicop psicológico y so
ci al . 

La fundamentaci6n teórica se basó en la teorfa de] análisis - 

conductal, la cual afirma que se puede llegar a modificar la - 
conducta por medio de tres cambios fundamentales; estfmulo- res

puesta -consecuencia. Asf, en el retardo en el desarrollo se

hace necesario efectuar un análisis de los repertorios que p£ 
see elsujeto, para averiguar cuáles son los factores ambienta

les que lo controlan, saber ante que reforzadores responde, y

seRalar cuales habrán de ser establecidos. 

En el capl`tulo dos se presenta una breve historia de los cen- 

tros de capacitación e Instituciones especializadas: Cuándo - 

se fundaron, cuáles son sus objetivos y c6mo están estructur.2
dos. Asf mismo, se análíza el curriculum oficial elaborado- 
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por la SEP., para los sujetos con retardo y se revisan cada

una de las etapas por las que deben pasar en este plan ofi- 

cial, esto es: intervención temprana, preescolar y primaría

especial, centro de capacitación y por áltimo la Industria
protegida. 

El capl t̀ulo concluye con una disertación sobre el papel tan

relevante que juega la fanilia en la vida afectiva del suje

to y que va a determinar sus relaciones interpresonales. 

En la investigación se observó el funcionamiento de las in- 

dustrias protegidas con objeto de identificar bajo que cir- 

cunstancias se desencuelve nuestro objeto de estudio ( suje- 

to) y conocer las necesidades e Irregularidades de¡ funcio- 

namiento de estos centros ( capítulo tres). 

Para la recopilación de la Información, se aplícarón una se

rie de cuestionarios a los encargados de los centros de ca- 

pacitaci6n e industrias protegidas, a los patrones y así co

mo a los padres de familia, sobre lo cual se habla en el cl
pítulo cuatro. 

Con la información teórica por un lado y con los datos empl` 
ricos por otro, se sugieren algunas alternativas para que - 

los sujetos con retardo en e? desarrollo se inserten en el

campo laboral con la concurrencia de las diferentes instan- 



cías allegadas a los sujetos. 

La investigaci6n no fue fácil debido a límitaciones biblio- 

gráficas, asf como a la poca colaboraci6n proporcionada por

porte de las personas encargadas de algún taller o industria. 

El obstáculo fundamental que se tuvo que salvar fue el ganar

la confianza de los responsables de talleres y capacitadores. 

Considero que esta investigaci6n es el punto de partida para

las otras investigaciones que habrán de ahondar la problemá- 

tica relacionada con la sistematízaci6n adecuada de los pro- 

gramas de educací6n especial para sujetos con retardo en el - 

desarrollo. 
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CAPITULO 1.- SUJETOS CON RETARDO EN El DESARROLLO

El retardo en el desarrollo es uno de los problemas sociales, 
educativos y ni5dicos que requieren e! máximo grado de compre- 

si6n y atenci6n que podemos prestar a cualquier aflicción, ya

que este aparece en todo tipo de ambientes, no importando ra- 
za, nacionalidad, ni Posición socio- econ6mica. 

En Mixico existen dos millones ochocientos mil nijiosl jóvenes
y adultos con retardo en el desarrollo. De cada cien niños

nacidos en la República Mexicana, cuatro de ellos presentan

esta situación. 

Hist6rica,n., nte en nuestro pafs, el sujeto con retardo y por - 

consiguiente sus fanilíares, han permanecido marginados de la
soc edad, debido a que éstos no presentan pautas de conductas
acordes a las establecidas por aqu lla. PodemDs apreciar có

mo hechos concretos han determinado el rurríbo especffico que - 
ha tomado el problérra y la educación del sujeto con retardo - 
en el desarrollo, ya que se han creado inst, 1,uciones dedica— 
das a su educací6n. 

El área que se dedica al estudio y atenci6n de los sujetos con
retardo en el desarrollo, es la Educaci6n Especialq que a tra- 
vés de diversas Instftuciones, tanto privadas como públicas, - 
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prestan estos servicios. 

En éstas se establecen programas cuyo próposito central es lo

grar la capacitaci6n de estos sujetos, esto sin dejar de la - 

do el aspecto humanl`stico, que dice; todo individuo es un ser

humano, en este caso con caracteri s̀ticas diferentes pero con

las mismas posibilidades de desenvolverse. 



1. 1 Concepto de Retardo ei el Desarrollo

La terminolo9fa ut,11izld., para designar > los sujrtos

con retardo en el desarrollo ha sido muy variada, ya

que depende de la filosolfa educativa o midica de ca- 
da autor, y en la utilil-aci¿-n en la disciplina que ma
nejan, adeírnás varfan de una época a otra. 

Las diferentes deno—ninaciones qur- se han hecho en tor
no a este problenz son: " lunaticos" " idiotas% esto es

en el 55910 XV1111 POCO desPuás. " anormales" " ínváli- 

dos" " inpedic!os" " disiinufdos" " mlnusválidos", dencMi

nados por mUicos, 
Psic6lOgOs tradicionalistas9 psf_ 

quiatras. Estos términos están relacionadc- con la

conceptualizaci6n del sujeto como enfermo. 

PosteriorMente se han empleado otros términos c6íyo - 
P1atfpicos" % arginados" o " marginales'* " excepcionales" 

esto por parte de psic6logos, socij5logos y peda 9 09 05 

designando a la persona diferente a los demás en algu- 
na o varias de sus caracterfsticas ffsicas 0 col ductua
les. 

Existen infinidad de definiciones, sobre retardo; cada

autor menciona la propia de acuerdo a su área o disci- 
plina; revisemos algunas de ellas: 
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La Deficiencia Mentaly se refiere a¡ funcionamiento

íntelectual significatívamente subnormal, que se ma- 

nifiesta durante el perfodo de desarrollo y está ca- 

racterizado por una inadecuada conducta de adapta- 

ci6nll. ( Coronado, 978)-
1

De acuerdo a esta definici6n se considera a la defi- 

ciencia mental c<>To una afcccí6n, resultado de) coe- 

ciente bajo, o carencia en la conducta adaptativa, 

que se manifiesta en el Perfodo de crecimiento. 

Un sujeto se considera deficiente rínental, cuando se

presenta una dis,,-ifnuci6n significativa y permanente

en el proceso cognoscitivo, 3ccmpañada de alteracío- 

nes de la conducta adaptativa" ( Cuadernos SE?, 1981). 
2

Aquf se dice que el sujeto presenta alteraciones en

la conducta; y por sus caracterfsticas no puede lo- 

grar el máximo de su desarrollo cognoscitivo en su - 

estancia en la escuela regular. 



9 - 

El retardo en el desarrollo consiste en un déficit con- 
ductual que se establece por comparaci6n con las normas
que corresponderfan al caso. Este déficit se considera

como el producto de los cuatro factores determinantes y
no como una consecuencia de la falta de maduraci6n por - 

la acci6n de variables M016gicas y de¡ pasado del ti ripo

exclusivarmente% ( Ribes9 1982), 
3

Bijou ( 1975) 4, al igual que Ribes ( 1982), 9 nos habla de

retardo en el desarrollo y ambos considerán que: 

La conducta retardada o no, es determinada por cuatro - 

factores básicos: 

1) Determinantes biol6gicos del pasado; aquí` figuran - 

factores hereditariosp prenatalesp perl ǹatales. La

Importancia de esto es que producen cambios en el or

9 an í smo. 

2) Determinantes biol6gicos actuales; cGtados de desnu- 

trici6n, falta de tiempo, eínfermedadles transitorias, 

ingest 6n de drogas. Tienen funciones disposicíoj-ja
les, es decir, cfectar de manera diversa la acci6n de

los estl m̀ulos discriminativos y reforzadores comunes. 
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3) Historia previa de reforzamíento; es e¡ conjunto de

acciones mantenidas en el pasado, en el organismo y

en el medio. U análisis de esta historia se efec

túa en términos de las conductas que han sido mantt
nidas sistemátIcamente por el medío, asf, cemo el - 

de estimulaci6n a que se ha visto expuestos el sujj
to. 

4) Condiciones ambientales momentáneas, estás ecndicio- 

nes son las de la triple contigencia; un cambio en

el medio ( estfmulo), un cambio en el irganismo ( con- 

ducta o respuesta), y un nuevo cambio en el medio

consecuencia); que están presentes en el momento - 

que se hace la observaci6n del desarrollo conductual, 

Abarca multitud de esti m̀ulos discriminatfvos y de es
tfmulos reforzadores que guardan relaciones intrI ǹsa

cas con diversas conductas. ' 

Por la Interrelaci6n de los factores antes menciona 

dos, se puede dar un retardo, causado tanto por aspet

tos bio169ícos c6mo sociales. Sin embargo; 11 ... 
el

retardo puede ser compensado o aminorado mediante 11

diseño de condiciones particulares, ajustadas a las

carencias y caracterfsticas especiales de cada Indivi

duo, que faciliten el seguimiento de las conductas rt
queridas o su sustituci6n, por algunos otros que ] é

rmitan un desenvolvimiento autosuficiente y, adecu-a- 
do con el medio social". ( Galquera, Hipojosa y Saria
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do, 1984),
6 Es decirg se va a analizar al sujeto pa- 

ra ver en qué situaci6n se encuentra y qué necesidades

requiere o presenta, para así` crear una modiffcaci6n

de tipo conductual, esto que dé como resultado una ada.2
taci6n acorde al medio social en que se desenvuelven. 

Al definir el retardo, es necesario formar categorfas

las cuales solamente deben de ser utilizadas 11cuando

la clasificci6n permita el desarrollo de un programa

educacional que cubra las necesidades del niño" ( Black

7
hurst y Berdine, 1981) 7 , tradicionalmente, se ha diví

dido al retardo en tres categorfas genéricas; eclucables, 

entrenables y custodíables ( Ribes, 19708* Por su

parte Smith ( 1971) 9 ; los denomina retarclados mentales

educables, entrenables y severos - profundos; la Secreta

rfa de Educaci6n Pública ( M31) 101 los clasifica de 1, 

siguiente manera: leveg moderado, severo y profundo. 

Por estas mismas clasificaciones o categorfas9 se ha - 

planteado la existencia de dos grandes grupos, que abar

can a todos los demás; retardo generalizado y retardo - 

especffico ( Ribes, 1984) 
1,* 

El retardo generalizado consiste en deficiencias conjuc

tuales del sujeto en tcdas o la mayorfa de sus funciones

psicol6gicas humanas normales, presentz.ndo problennas en

los repertorios básicos de autocuidado, de lengunje, de

socializaci6n, de movimientos finos y gruesos, a causa

de éstos se produce un déficit en las áreas acadé..micas, 
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sexuales y vocacionales. 

En la mayorfa de este tipo de retardo se tiene asocia- 

do un problema biol5gico comprobable, ya sea a nivel

génetico, neurol6gico, nutricional o sensoriomotor. - 

El profesional tratará en este sentido de establecer ;._ 

repertorios básicos de autocuidado y vocacionales,—cbn

respecto a sus posibilidades y al grado de retardo del

sujeto, ya que los procesos más complejos de conduct3

ccrno es el aprendizaje por medio de instrucciones ver- 

bales, razonamientos 16gicos y otros; no son posible - 

establecerlos. 

Dentro de¡ retardo generalizado podemos mencionar a - 

los sujetos con síndrom.e de Dom4n o con diversos tipos

de problemas biol6gicos, autismos y otros. En esta - 

categorfa se evalúan conductas que se consideran repre

sentativas de las diferentes áreas del desarrollo, es- 

to con la finalidad de ubicar al individuo de acuerdo - 

a sus particularidades para la atenci6n y educaci6n -- 

de] mismo. 

El retardo especffico se presenta cuando el déficit con

ductual incluye un s6lo repertorio, y sus habilidades- 

rest, ntes no se encuentran afectadas. El déficit pue- 

de encontrarse por e. emplo, en inhabilidades espeeffi- 

cas de aprendizaje ( problemas acae micos- escolares) 

habilidades de comunicaci6n o bién sociales



to no responde a las exigencias del medio). En la

mayorfa de estos casos, las habilidades restantes

suelen ser bien desarrolladas por los sujetos o bien
ser Poco afectadasp en cemparaci6n con las personas
normales', de su edad y condici6n. ( Ribes, 1975) 12

Aquf, 
como un solo repertorio de desarrollo es el

que tiene la afecci6n, se puede co-npensar con las je
más áreas. Para estog los factores sociales son -- 
muy importantes, por que, de acuerdo a éstos el sujj. 
to recibirá o no la estimulaci6n necesaria para supt
rar el problema que le está causando el daMo orgáni- 
co. Es decir, sf el sujeto tiene un problema mfni- 
mo, en una sola área Y ésta no se atienue o trata a
tiempo, tenderá a agravarse, 2sto es, afectará el -- 

lenguaje u otras áreas. Asf lo que era un retardo

esPecffico se hará generalizado. 

Este tipo de retardo puede Ser prcvocado por facteres
fiSiCOS y ambientales, que determinan el tipo y la - 
cantidad ¿ c estimulaci6n que recibe el sujeto sin que

necesariamente exista una lesi6n orgánica. 

Una vez dadas las diferentes clasificaciones sobre re
tardo en el desarrollo, retomaré la definici6n de Ri- 

bes mencionada páginas atrás para establecer la ubica
cí6n definitiva de] concepto que reg -Irá en este traba
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jo: ' les un déficit conductual que se establece por - - 

comprarací6n con las normas que corresponderfan al caso" 

Ribes, 1982) 13* la ausencia de repertorios conductua- 

les a la presencia de conductas inadaptativas se expli- 

c. n, no rec-irriendo a una " deficiencla intelectuaV ni - 

un impedimento orgánico, sino considerando que dadas - 

ciertas condiciones biol6gicas, ffsicas o sociales poco

comunes, e) individuo no ha aprend do aquellas normas - 

que la sociedad requiere para los miembros de su orga— 

ni smo. 

En el diagn6stico conductual, es importante indicar cuá

les son los factores que controlan o producen el fen6me

no que se clasifica independientemente de la forma de] 

mismo. Asf, en el retardo en el desarrollo es necesa— 

río efectuar un análisis de los repertoriDs que posee - 

el sujetop averiguar cuáleb son los factores ambienta— 

les que lo controlan, saber ante que reforzadores res— 

ponde y señalar cuáles habrán de ser establecidos. 

Es decir, c6mo en el desarrollo de todo retardado va - 

implfcito un défecit, lo primero es determinar la con~- 

ducta W sujeto actual, ( la determinaci6n de¡ reperto- 

rio de entrada). Después investigar a qué se debe la

existencia de este déficit, se deberá a la deficiencia

en la administraci6n de reforzadores. 0 bien en el re- 

tardo en el desarrollo puede deberse a que e¡ sujeto

posee conductas que lo alejan de las formas positivas

de estimulaci6n social. 



15- 

1. 2 Causas y Caracterl`sticas de los Sujetos con Retardo

en el Desarrollo. 

En este inciso de verán las causas y carzctes- fst2cas

generales del sujeto con retardo en el desarrollo, en

base a las áreas: bíol6gica, psicol5gica y sociai. 

En cuanto al aspecto biol6gi col se r.lcnci -,nzn las pi- 

tologfas más cc,-nunes que producen dai-So neurol6gico y

con ello el retardo en el desarrollo: 

A) CAUSAS DE ORIGEN ORGANICO

Hereditarias

Causas Alteraciones cromos6micas

end6genas Alteraciones metab6licas. 

Trastornos durante la gestacl6n

Causas Patoic-,fas perinatal

ex6genas Patalogfa posnatal. 

8) CAUSAS DE RETARDO DE ORIGEN SOCIOCULTURAL

Dependen de factores múltiples, que se dan en d-*.~ 

versos niveles ( Individuo, familia, escuela, sczit

dad, etc.), actuando aquf ejernentos concretos ccmo
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Causas ti -adiciones, nivel de informaci6n, clase socioecon6

éx6genas
mica, componentes afectivos particularesp aceptación

o rechazo al niño, etc. 

C) CAUSAS DE ORIGEN MIXTO

Se da esta sítuaci6n cuando se asocia una 0 ", Iás Je

las causas de] grupo A ( orgárícas) con una o más de] 

grupo 8 ( sócioculturales) lo que se traduce en una

mayor afecci6n al paciente y mayores dificultades de

diagn6stico, tratamiento y reiiabiiitac,-'6n. ( Dominguez

1984). 
14

Como se aprecia las causas se dividen en: end6genas

y ex6genas. Esto es útil porque facilita P-1 reco- 

nocimiento de agresores internos y externos al indivi

duo, y además permite establecer diferencias entre un

caso que por ser familiar, puede ser repetitivo y - 

otro que por ser incídental no necesariamente plantee

este riesgo, además oriente hacia medidas de trata- 

miento médico que suele ser diferente en un caso y - 

otro. 

En el grupo de causas mixtas es el más diffcil de en

frentar de todos, siendo el que exige la participa— 

ci6n de un equipo multidisciplinarlo, el problema no

está ubicado únicamente en el sujetog sino también -- 

en su ambiente familiar, por lo que para darle sotu- 



ci6n, se requiere de la participaci6n integral de

la familia. 

En cuanto a sus cambios biol6gicos; estos depende- 

rán de la afecci6n que tenga el sujeto. Aquf el

crecimiento es variable, ya que río, existe una so- 

la p, rseia que tenga el mismo ritmo de desarrol1n

de otra. 

El desarrollo retardado evoluciona a través de la - 

acci6n de condiciones biol6gicas sociales y ffsicas que

se ¿ esvfan de lo " normal" en grados extremos. Mientras

más extrerrías sean las desviaciones, más retardado será

el desarrollo" ( Sijou, 1975) 15* 

En cuanto a lo psicol6gicog dependerá de su ambiente que

lo rodea, ya sea h6stil o confortable. Habrá rechazo o

aceptaci6n, niedos, dudast cte. " Cuando el individuo vi

ve en contacto con condiciones ffsicas y sociales in¿r-:ea

bles, se produce igualmentn vna desv4aci6n de? desarrollo

psico] 6gico" ( Galindo, 1981 ) 
16. 

De acuerdo a su etiologfa, algunos sujetos presentan pro- 

blemas de psicomotricidad, lo cual limitará su desarrollo, 

ya que su condici6n especffica le impidirá el aprovecha- 

miento de los estfmulos que le ofrece su medio. 
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Generalmente su lenguaje es limitado. Esto puede ser

causado por falta de estimulaci6n, por que esta es ad- 

ministrada en forma err6nca, o por sus condiciones ff- 

sicas limit ntes. Aún asfl ellos se hacen entender - 

adaptándose al medio ambiente que le rodea, es decir, 

se hacen entender con un lenguaje variable de acuerdo
a su retardo; ya sea mfnino y en -, casiones con balbu- 

ceo, esto se da en los j6venes qur no han tenido esco

laridad y motivaci6n alguna, acla- ando que no todos

tienen el rnísmo nivel de lenguaje, algunos logran

expresarse en forma clara. 

la funci6n sensoperceptiva, definida como " la iabill 

dad para reconocer o interpretar los estfmulos" ( Si—a

de, 1980), .
7

sp ve afectada cuando las estructuras neu

ronales relacionadas no alcanzan un desarrollo adecua- 

do. 

Con respecto a 105 Procesos cognr'5CItivosl 1 es 5 u j etos
con retardo en el desarrollo pre- entan dificultades Pi

ra lograr el pensamiento

ailbstracI, 
o ( Si ade, 1? 80) 

18, 

el cual juega un papel muy importante en el aprendiza- 

je del individuo. 

En el área de autocuidado, el sujeto se ve limitado en

muchas ocaciones por los padres, ya que éstos realizan - 

todas las actividades que le corresponderfan a él. Los

baMant los asean, los acuestan, les lavan la boca, van a



dejarlos y a traerlos a la escuela, etc. Esto impide

que se vaya capacitando en el cuidado de sf mismo, y no

aprendan, además, a cruzar las calles, subir el autobús, 

al metro, ir al mercado de coimpras, y otras actividades. 

La deficiencias o irregularidades en el descmpc.No de - 

todas estas actividades trae como consecuencia el que - 

los sujetos, en alguna mcdida, sean ímarginados de] me— 

dio am',Síente que lo rodea. El sujeto siente el recha- 

zo manífiesto de las demás personas y debido a esto sus

reacciones ven a ser en ocaciones de agresividad o timi

dez, estas dos cenductas estarán determinadas por el -- 

grado de dificit en algún arca. 

El nivel social se va a cntender por el grado de inte- 

rracci6n que tenga el individuo con la familia y el me- 
dio en el que se desenvuelve; la adecuada adaptaci6n

de] mismo sujeto, dependerá de¡ grado d.2 estimulaci6n

recibida y de la táctica o técnica desarrollada en el

rubro de la capacitaci6n global. 

Las caracterfsticas del ambiente pucden dividirse

y estudiarse en varios niveles; al menos es posible de- 

fínír dos. 

a) el inmediato, que corresponde al entorno ffsico, fa- 

mília:r y comunitario en el que se desenvuelve coti- 

dianamente el individuo. 

b) eí global, que corresponde a las condiciones socia- 

les, polfticas y econ6micas en que se encuentra la

sociedad de la que forma parte el entorno inmediato
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al individuo". ( Galindo, 1981) 19* 

Los sujetos con retardo en el desarrollo generalmente ma- 

nifiestan la intenci6n de relacionarse social y afectiva- 

mente; sin embargo, son rechazados debido a que las perso

nas que los rodean los detectan como sujetos no comunes - 

con ciertas caracterfsticas diferentes a las de los demás. 

En relaci6n con la amistad el sujeto con retardo está po- 

sibilitado a establecerla con los demás aunque con cierta

dificultad, Se ha observado, sin embargo, que la amistad

es más fácil que surja entre los propios indivduos con el

problema de retardog independientemente del nivel socia al

que pertenezca. 

En muchas ocasiones, juega, participa, comenta con los de

más lo que hace en el taller o en el hogar, según sea el - 

caso. 

Para que se dé un desarrollo psicol6gico y social acorde

con los intereses del sujeto con retardo, es recomendable
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que tenga un ambiente familiar estfmulante, comprensivo, 

cordial, para desarrollar al máximo sus potencialidades, 

y encuentre su sati sfacci6n personal, a la vez, esto le

va a ayudar a adaptarse a su sociedad. Se encesita una

aceptaci6n por parte del medio que te rodea y evitar la
sobreprotecci6n, Ya que esto puede ocasionar conductas

extremadamente dependientes. 

La incorporaci6n en el nivel social deberá iniciarse con

un preciso diagn6stico de las alternativas o posibilida- 

des que tiene el sujeto para integrarse tanto a las acti

vidades de la vida diaria como a las de su campo laboral,;. 

las anteriores tienen que ver mucho con el plano educati- 

vo y más concretamente con el proceso enseManza- aprendiza

je. Es importante recalcar que los sujetos con retardo

en el desarrollo pueden tener las mismas posibilidades de

capacitaci6n que los individuos que reciben educaci6n re- 
gular, solo que aqu¿ llos serán tratados con un proceso -- 

más lento. 
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CAPITULO 11.- HISTORIA Y CARACTERISTICAS DE LOS CENTROS DE

EDUCACION ESPECIAL, EN DONDE SE OFRECEN TA- 

LLERES 0 ACTIVIDADES QUE PREPAREN AL SUJETO

PARA El TRABAJO. 

la evoluci6n de los centros de educaci6n es- 

pecial va de acuerdo a las necesidades de - 

las personas con retardo en el desarrollo, y

a la época en que se encuentran. Es decir; 

conforme avanza el tiempo se va interesando

más en el problema y se crean m. - dios de cap l - 

citaci6n de acuerdo a las necesidades del su - 

jeto para adaptarlo mejor a la sociedad. A - 

la vez varia el concepto que se ticne del su- 

jeto con retardo en el desarrollo. Esto se

da por mcdio de la renovaci6n de las activida- - 

des o programas que se llevan en el centro, de - 

acuerdo a las posibilidades de éste y a las ne

cesidades del sujeto. Contando con la concien

tizaci6n que se pretende lograr de la poblaci6n. 

AsT, enipczaremos diciendo que en 1935 se esta- 

bleci6 por primera vez en Mexico, la Escuela

de Educaci6n Especia1p Instituto Mdico Pedago- 

gico, la cual se cre6 por la necesidad de aten- 

der a nibos que por sus limitaciones eran recha

zados en las escuelas primarias o desertaban de

ella al reprobar a?íos continuamente, 
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Habfa mucha demanda de inscripciSn y está se realizaba

por selecci6n estricta, de acuerdo a la opini6n tanto

de la directora como del personal; se escogi à a quién

tenfa nzjores posibilidades econ6mícas e intelectuales

para inscribirlo al centro, debido a que habfa mucha

demanda y era la única escuela. 

En 1953, la Secretaria de Salubridad y Asistencia crea
la Oirecci6n de Rehabilitaci6n; y en 1955 crea una es- 

cuela esp, cial para niMos con retardo en el desarrollo. 

En 1962, la Profra. Florentina González Ciprés, junto

con la Profa. Refugio Garcfa Loyola y colaboradores; - 

fund6 los centros de perfeccionatafento; era la escuela

mixta para adolecentes y un aMo más tarde se separa la

de mujeres. Sf9ui6 transfornándose de acuerdo a las

necesidades y a mucho luchar por parte de los mismos. 

En 1964 coimenz6 a funcionar el Centro por Cooperaci6n

No. 2. Este y el centro No. 1 atendfan a níMos peque- 

ños, y fueron creados para recibir aquellos casos que

por sus caracterfsticas no podrfan ingresar en las es- 

cuelas regulares. 

Posteríormente en 1966, se crear6n dos escuelas más, na

en Santa Cruz Meyehualco, la cuál fue fundada por la - 
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Psicóloga Florentina G. Cíprés, junto con sus colabora

dores9 la otra en San Scbastíán Tecolextitlán. 

Estos centros se llariaban CECATI: Centro de Capacita- 

ci6n T¿ cnico Inclustrial. Ya funcioncban desde antes, 

pero en 1969 se in.-gurero,-i, ll,:íy,. lIndote Centro de Capa- 

citación de Educación Espccial ( CECADOE). En el cuál

se trabaja una área pedagógica y se ponfa más ¿ tifasis- 

en la capacitación de actividades en diferentes talle- 

res, en un horario de 8 a. m. a 5 p. m. 

En 1970, la psic6lc>ga y Profra. Florentin3, crea las in

dustrias Protegidas, donde se acogen 3 los sujetos que

por sus limitaciones no logran ser adinitidos en otros

centros. 

En 1978 se fundzi la Confederaci6n Mexicana de Asociacio- 

ncs en Pro del Dz.,ficiente Mental, A. C., co:no una necesi- 

dcd de ayud r, orientzr y rehabilitar a los individuos - 

con retzi—do en el denzrrollo y a sus padres, En la en- 

carg,Dda de asociar a los talleres particulares o de pa-- 

dres de fa-nilia a la o:- gani-, aci6,i civil, y a la vez in— 

formar los avances que han tenido los estudios sobre los

sujetos con retardo, aluf y en otros p3fscs, para asf lo

grar un mejor desarrollo en su capacitación. 

Además realiza u organiza eventos en los cuales se mues- 
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tra lo que los sujetos de talleres producen. 

Los Centros de Capacitaci6n para el Trabajo se crea- 

r6n en 1962 con la finalidad de continuar la mísi6n

de las escuelas especiales ayudando al sujeto con re

tardo en el desarrollo a que ponga en práctica sus - 

potencialidades y destrezas en algún oficio para bas

tarse a sf mismo e integrarse a la sociedad. 

El objetivo fundamental de estos centro es lograr el

entrenamiento y la capacitaci6n de una técnica de -- 

trabajo, ajustada a las necesidades sociecon6micas de

nuestro pal`s, de acuerdo al nivel y posibilidades de] 

sujeto, para que se pueda integrar al campo laboral. 

Dentro de los centros de capacitaci6n se proporcionan

las condiciones de trabajo lo más semejantes a las - 

normales% fomentando hábitos de puntualidad, limpit

za, enseñando el uso correcto de los materiales de. -- 

trabajo y ejercitándolo para lograr el 6ptimo desarro

lo de sus habilidades y destrezas. Al mismo tiempo

se les indica como trasladarse al centro de trabajo y

el regreso a sus casas, a relacionarse y comportarse - 

con los demás, entender y realizar las instrucciones

que reciben y comprender él mismo. 
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Otra de las finalidades es que trabaje con constancia

durante determinados períodos de tiempo, que mantenga

su concentraci6n, actúe como parte de un equipo y en
general; que realice todas las actividades sociales que

se esperan de él, cuándo trabaje en una empresa, in~ 

dustria o taller. 

La tarea fundamental de los centros de capacitaci6n pá
ra el trabajo, es la de forrrar futuros empleados, entre

nando y capacitando a estos sujetos en el desarrollo de

labores que estén dentro de su realidad; es decir, labo

res que demande la comunidad y que estén al alcance taa
to del sujeto como del taller, y que puedan tener inte- 

rés para las industrias, convirtiéndolos así en agentes

productivos para la sociedad. 

Durante las visitas realizadas para la elaboraci6n de la

presente investigaci6n se observ6 en general que los cen

tros de capacitací6n de nuestro país se encuentran orga- 

nizados en forma similar; además que la mayoría son aus- 

piciadas por la Secretaría de Educaci6n Pública, que de- 

pende de la Direcci6n General de Educaci6n Especial. 

Estos centros están estructurados de la siguiente manera; 

en primer término está el director; quién se encarga de

atender todas las cuestiones técnicas, de educaci6n y ad- 

minístrativas en general de la realizaci6n de todas las
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actividades que requiera la instituci6n. 

Además cuenta con un equipo interdísciplinario, el - 

cuál esta formado por un psic6logo; quien se dedica - 

a diagn6sticar a los aspirantes, y a registrar, ob— 

servar el desarrollo de la personalidad del sujeto

para su adecuada atenci6n. El trabajador social

tiene a su cargo canalizar en algún trabajo al egrt

sado de] centro, y estudia el nivel socioecon6mico

de los individuos. Los maestros de taller o técni

cos se encargan directamente del sujeto, utilizan los

recursoS de] centro y de la comunidad para la real¡ - 

zaci6n de actividades de capacitaci6n, participa en - 

la elaboraci6n de] programa anual de actividades. - - 

Su funci6n es aplicar las normas, lincamientos y ele

mentos técnicos establecidos. Proporcionan aten- - 

ci6n individualizada a los alumnos que lo requierán - 

de acuerdo con las necesidades detectadas. En con- 

junto todo el equipo debe realizar y elaborar los pro

gramas y planes de trabajo. 

Al llegar al centro de trabajo, el equipo interdisci- 

plinario hace una revaloraci6n de cada expediente de

los alumnos en el caso de que vengan canalizados de - 

las escuelas de educaci6n especial, ya que otros vie- 

nen de la misma comunidad o de otras partes sin ningIL
na clase de estudios. A estos últimos se realiza el

estudio, para formar sus expedientes y asT seguir su

caso. 



El método que se utiliza en la mayorfa de los centros

es el de la teorfa del análisis conductual aplicado, 

el cuál consiste en una - c lificaci6n de conducta, por

medio de tres cambios fundamentales; el cambio en el

medio que influye en el organismo ( estfmulo), un -- 

cambio en el organismo ( respuesta), y un nuevo cambio

efecto de dicha conducta ( consecuencia). A la vez - 

que manipula activamente los estfmulos y conductas - 

comprendidas en la rejací6n de una conducta con varios

estfmulos y vicevers.-. Es decir, va aprendiendc con

ductualmente los pasos para la elaboraci6n o la compo

síci6n de los productos. Por ejemplo; hay quienes - 

en la maquila de cerillo, empiezan por acomodar los - 

productos que sirven y a quitar los que no; en segun- 

do lugar, lo que llenan las cajitas, revisando que és

tas no estén maltratadas y por último las acomodan en

paquetes para entregar. 

El material de apoyo que generalmente se utiliza es el

rotafolio, en el cual se les va presentando las figu- 

ras de las herramientas y utencilios necesarios, en - 

1 os diferentes talleres que hay. 

Las edades de *, a pobl¿ ci5n del centro de capacitaci6n

fluctúan entrc los 14 aMos a los 20 aMos de edad. Eí

iorario de trabajo en estos centros es de lunes a vier

nes de las 8 le la maRana a las 4 de la tarde. 



las alternativas que ofrecen los centros de capac4ta- 

cí6n son las siguientes; talleres de panaderfa, coci- 

na, carpinterfa, vulcanizaci6n, paletería, área textil, 

céramica, encuadernaci6n, imprenta, mecánica aut<›me- 

triz9 jugueterfa, maquila de ceril! os, costura y otros. 

Los más comunes son el de cocina, , ilectricidad, Juquete

rfa Y maquilas. 

Los talleres llevan el programa de r.-.6dulo terminal, es

decir, m6dulo o puesto. Es primero el inicial, en el

que todos pasan en rotaci6n en cada uno de los diferen- 

tes talleres, para ambientarse y ver cuál le gusta, que

habilidades posee para él, Y a la vez que trabajo real¡ 

za mejorp para asf oasar al siguiente m6dulo que es el

especffico, el cuál va a ser el definitivo, ya que inte

gra al sujeto de acuerdo a sus habilidades para desarro

llar ese trabajo, de sus gus tOs y de acuerdo con sus pl
dres. 
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2. 1 CURRICULUM ESCOLAR

La preparaci6n del niMo ínstitucionalizado, se inicia

desde el momento que osiste a una escuela de educaci6n

especial, ahT se le debcn proporcionar matcriales y he

rremientas que sean gLaiadas por un especialista para - 

que se desenvuelva en un mcdio social y pueda desarro- 

llar todas sus potencialidades al máximo, por eso se - 

dice quf alif inicia su preparaci6n. 

Las escuelas de educaci6n especial deben preparar al

sujeto con retardo en el desarrollo para que pueda in- 

corporarse a una vida social y laboral, para lo cuál

es importante que el aIL-ino aprenda artividades útilesp

como el adquirir una técnica de trabajo, el incremento

de destrezas, medidas de seguridad e higieneg responsa- 

bilidad en el trabajo y consigo mismo, y de esa manera

lograr colocarse en algún empleo sin tener dificulta- 

des. 

El curriculum escolar está dado de la siguiente manera: 

Intervenci6n Temprana

Preescolar y Primaria Especial

Centros de Capacitaci6n para el Trabajo ( CECADEE) 

industrias Protegidas. 

La íntervenci6n temprana; en esta primer,-. ¡ ase se :: on- 

empla desde el nacimiento del niMo hasta ! os 4 a.-' os ce
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edad. Según el concepto que nos da la Secretaria de Edu- 

ci6n Pública, ( 1984) 1 ; IlIntervenci6n Temprana, son todas

aquellas acciones7 deliberada e intencionalmente dirigidas

hacI`a grupos especffícos de poblaci6n por sus condiciones

especiales de riesgo, con el fin de prevenir un problema - 

especffico ( prevenci6n primaria) tratarlo para evitar un - 

daño potencial ( prevenci6n secundaria) o buscar la habili- 

taci6n del sujeto ya afectado por el daño ( prevenci6n ter- 

ciar la.) 

La atenci6n temprana, en las diferentes capacidades del in

dividuo, es esencial para lograr un mayor y mejor desenvol

vimiento de los mismos. El documento elaborado por la - 

CEPAL- UNICEF ( 1981) 2. nos dice que el desarrollo de la in- 

teligencia y de la personalidad están influfdos por facto- 
res biol6gicos, psicol6gicos y sociales que van a estar en

constante interacci6n por lt, que precisan que las " caren- 

cias que influyen al Individuo por causas derivadas de al- 

gunos de estos factores afectan su desarrollo normal, que

estos factores de riesgo son signíficativamente mayores a

los perfodos crI t̀icos de desarrollo temprano que los efec- 

tos negativos se producen con anterioridad a la edad prome

dio de ingreso al jardi ǹ de niños ( sistema de educaci6n ~ 

preescolar) q por lo que los perfodos 6ptimos de Investiga- 

ci6n comprendidos los primeros años de vida". 

La intervenci6n temprana se diseña por etapasq y cada una

de ellas Incluye: comportamiento caracterl s̀tico en cuanto

a conducta. En cuanto a lo cogn6scitívo, socialy de la - 
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vida diaria Y Psicomotrfz, fundanientaci6n y sugerencias
de interVenCi6n, además actividades. PrOPuesta; aquf - 

es la colocaci6n en diferentes posiciones al niño para
que emita la conducta deseada. 

Dentro de las mismas se contemplan cuatro áreas impor- - 
tantes a desarrollar; la cogn6scitíva, la social, la de - 

la vida diaria y la psiconotora. la interrelaci6n de - 

éstas es Importante en el proceso de desarrollo. 

Van a existir diferencias en cada una de las áreas antes
mencionadas de acuerdo con la edad del niño; es decir, - 

conforme va creciendo el niño en edadp sus conductas van. 

a ir desarrollándose Paulatinamente y va a depender de las
actividades que se te impongan para desarrollar princi- - 
palmente el área psicomotora. Ejemplo: el niño de dos

meses, en el aspecto cognoscitívo, responde a las sonri— 
sas ( expresi6n social) empieza a ver en forma definida y
directa; balbucea, a eu, etc., Con respecto a el área so- 

cial las conductas a realizar son respuestas facial- Socíal
sonrisa, presenta expresi6n atenta y vocaliza cuando le - 
hablan. De la vida diaria, acepta pasivamente cuando le

cambia el pañal, la mamá durante la noche. Psicomotores; 

en supiniaci6n ( boca arribn) los movirrientos de brazo son

sfmetricos y la cabeza se manti2ne al frente, además en - 

la misma POSICi6n volteamos su cabeza para un lado, su - 

tronco y sus miembros se mantienen en la misma unidad. - 
En pronaci6n ( boca abajo) levanta intermftentemente la ca
beza. Es importante que se le acerquen los elementos del
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medio que el niño no vep como por ejemplo: sus juguetes; 

para que logre desarrollarse en la etapa que esta vivien

do por medio de la estimulaci6n que estos provocan. 

Para el niño que tiene impedimentos motores, es importan

te que el profesor desarrolle el trabajo con él, siguién

do actividades que van de acuerdo a sus posibilidades. 

los sujetos que logran llegar a los centros de capacita- 

ci6n, son por lo regular los que cumplen con los objeti- 

vos de cada fase o instancia que plantea el curriculum

escolar, esto ahunado a la estimulaci6n y apoyo que se - 

les brinde tanto por parte de la familia como por parte

del profesional. También de acuerdo a sus habilidades

y destrezas de cada individuo. 

PLAN DE ESTUDIOS DE PREESCOLAR Y PRIMARIA ESPECIAL. 

El sistema educativo se da con el prop6sito de lograr un

tipo de hombre especfficoy que responda frítegramente a - 

los valores culturales propios de la sociedad en la que

se desenvuelve. Por eso las personas no pueden alejar- 

se de su contexto social y deben reflejar los patrones - 

culturales de la sociedad y a la vez aproximarse a ellos

para facilitar su integraci6n. 
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El sujeto con retardo en el desarrollo es una persona

que por sus caracterfstícas requiere una formaci6n es

trechamente vínculada a la vida práctica y a las nect
sidades vitales que de ellas derivan. 

Teniendo en cuenta las ennsideraciones anteriores, la

SEP., propone las siguientes áreas curriculares cuyos

contenidos globalízan las necesidades vitales del suje

to con el retardo en el desarrollo. 

Independencia Personal y Protecci6n de la Salud

Comunicaci6n

AREAS: Socialízaci6n e Informaci6n del Entorno Ffsico

y Social. 

Ocupaci6n

Las edades conprendidas en este peri6do son los cuatro

a los dieciseis a.Nos. 

A contínuaci6n se desglozan cada una de las áreas de

derarrollo; abarcando todo el plan de estudios anter4cr. 

Independencia Personal; el sujeto con retardo en el de- 

sarrollo, ccino cualquier otra persona, debe lograr su

índepndencia personal de acuerdo a sus capacídades. 

Para ello necesita adquirir una serie de destrezas ade- 
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más de las básicas como; vestirse, bañarse, comer , etc. 

Es preciso que alcance una buen grado de autonomI`a en el

desplazamiento por la ciudad a través de los diferentes - 

medios de transporte; metro, nutobús. Debe reconocer

las calles y practicar todas las actividades posibles

que le permitan actuar sin la ayuda continua de otras

personas, como comprar. Su independencia personal esta

rá determinada por su capacidad, por el lugar, el medio

ambiente y el momento en que vive. 

Esta área es muy importante y tiene que desarrollarse en

ni v̀eles graduados y secuenciados, en forma continua y -- 

sistemática. 

La ce,-unicaci6n: Todo ser humano tiene la necesidad ff

sica, afectiva e intelectual de comunicarse con sus seme

jantes. El sujeto con retardo en el desarrollo debe co

minicarse directa o inderectamente, por teléfonov revisar

mensajes a través de un lenguaje no solamente oral, sino

también sfmbolico. La lecto- escritura es otro elemento

de comunicaci6n, pero no la única posible en el curri c̀u- 

lum de] sujeto con retardo en el desarrollo. 

Socializaci6n; El hombre es un ser sociable por naturale- 

za, el sujeto no vive aislado pertenece a una familia, a - 

una comunidad, a una sociedad, y por esto debe participar

en ella adquiriendo su socializaci6n a través de todas - 

aquellas experiencias que le permitan comunicarse social
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y emocionalmente en forma adecuada con las personas con

las que convive. 

A través de las expc.* Icncias, estos niños deben rprender

una serie de esquemas sociales, actitucles socialesq par- 

ticipaci6n en juego 0 eventos sociales y deportivos. 

Deben de adquirir una serie de- hábitos y formas sociales
que les permitan comprender y usar desde las ornas más

elem- ntales hasta las más complicadas para relzcionarse

socialmente. 

Area Ocupacional: Aquf se define sus posibilidades de

ser dtil en la vida, de realizarse a través de] trabajo, 

que puede o no ser remunerativo, pero lo que lo valori- 

zan y le permiten ser útil a su comunidad. 

A través del proceso escolar, estas deben de Ir adqui- 

riendo mayor o mcnor importancia de acuerdo con el desa

rrollo alcanzado por el niño. 

la seci-,cneiz el proceso comprende los niveles de prees

colar y primaria especial en los que se cubren ocho gra

dos progresivos. 
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PLAN DE ESTUDIOS: PREESCOLAR Y PRIMARIA ESPECIAL

PREESCOLAR ESPECIAL PRIMARIA ESPECIAL

1- y2- GRADOS 1- y 2- GRADOS

EC. 4. 5 a 7. 5 AÑOS EC. 7 a 11 años. 

AREAS CURR1CULARES: 

INDEPENDENCIA PERSONAL Y

PROTECCION DE LA SALUD

30% 

CO.MUNICACION 30% 

SOCIALIZACION E INFORMACION

CEL ENTORNO FISICO Y SOCIAL

INDEPENDENCIA PERSONAL

Y PROTECCION DE LA SA- 

LUD

20% 

COMUNICACION 30% 

SOCIALIZACION E INFORMA

CION DEL ENTORNO FISICO

Y SOCIAL

30% 25% 

OCUPACION 10% OCUPACION 25% 

TIEMPO SEMANAL 1001 20 horas

EVALUACION SOCIO- ADAPTATIVA

Observaciones: Edad de ingreso 4. 5 a 13 años. 

Egreso: según alternativa, 16 años. 



42- 

3- y 4- GRADOS

EC- 10 a 13 AROS

INDEPENDENCIA PERSONAL Y
PROTECCION DE LA SALUD

15% 

COMUNICACION 35% 

SOCIALIZACION E INFORMACÍON

DEL ENTORNO FISICO Y SOCIAL
15% 

OCUPACION 35% 

5- y 6- GRADOS

EC. 11 a 16 AÑOS

INDEPENDENCIA PERSONAL Y

PROTECCION DE LA SALUD

10% 

COMUN1CACION 25% 

SOCIALIZACION E INFORMACION

DEL ENTORNO FISICO Y SOCIAL

15% 

OCUPACION 50% 

TIEMPO SEMANAL 100% = 30 Horas. 

FORMAS P. A. C. ( Instrumento de evaluación de¡ proceso de de- 

sarrollo del alumno Y de su evolución en los
aspectos soclo- adaptativos). 

El paso de un grado a otro será flexible y la promoción no
estará determinada por el calendario esCOlar sino por los
logros Individuales en el proceso de aprendizaje. 

Con lo anterior se pretende decir, que depefldiendo de] avan- 

ce del sujeto en sus diferentes esferas de aprendizaje se da
rá o no la aprobación de un grado a otro. Además contando
con la opinión de? maestro; para verificar si el sujeto cumplió

atisfactoriamente con las etapas y ha cubierto aproximadamen
e el 80% que se requiere. 



43 - 

El proceso escolar de los niveles preescolar y primaria
especial es una etapa en la formaci6n de los alumnos, 

que tienen sus antecedentes en la intervenci6n temprana

y su continuaci6n en los centros de capacitaci6n e in- 
dustrias protegidas, sin destacar 12 posibilidad de ubi

caci6n y preparaci6n supervisada en centros de trabzjo
de la comunidad. Esto requiere de un trabajo constan- 

te en la orientaci6n del alumno y su familia; aderrás la

estrecha colaboraci6n con las instituciones educativas. 

Al egresar de una escuela de educac< 6n especial, el su- 

jeto continuará su preparaci6n en un centro de capacita
ci6n laboral, lo cuál se inencionará en el siguiente mar
tado. 

CENTROS DE CAPACITACION PARA El TRABAJO. PLAN DE ESTUDIOS

El plan preeve tanto la capacitaci6n que se encamina al
desarrollo y habilidades propias de cualquier oficio co- 
mo la práctica de hábitos y conductas personales y socia
les que facilitarán su desempc5o laboral posterior. Por

lo cual contempla las áreas de: Independencia Personal y
Protecci6n de Salud, Comunicaci6n, Socializaci6n e Infor— 

maci6.i sobre el Entorno Ffsico y Social; y Ocupaci6n. 

El objetivo fundamental de estos centros es lograr el en
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trenamiento y la capacitaci6n de una técnica de trabajo, 

en el oficio que más le agradeg ajustada a las necesida- 

des socioecon6micas de nuestro pafs, de acuerdo al nivel

y a las posibilidades que el sujeto tenga para desempeñar

esa labor, y de integrarse al campo laboral. 

Los centros de capacitaci6n atiendPn a la poblaci¿ n ado- 

lecentes entre 13 y 20 a5os; de ambos sexos. 

Hay prácticas laborales en la comunid. r4 de ncuerdo a las

especificaciones de cada m6dulo o puesto a desempeRar. 

Los centros reciben de la comunidad rabajos como; paste

les, maquilas y principalmente trabajos manuales ( servi- 

lletas, manteles, etc.) q que los sujetos realizan corno

práctica, cobrando por la mano de obra una cantidad simb6

lica, que se utiliza para comprar materia prima, tambi¿ n

la sociedad de padres de familia se ha fijado una cuota

mensual que aportan a la escuela para la compra de mate- 

rial. En estas prácticas se realizan los logros alcan- 

zados por los alumnos, que servirán para reatroalimentar

el proceso de enseManza- aprendizaje. 
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PLAN DE ESTUIDOS: CECADEE

INDEPENDENCIA PERSONAL Y

PROTECCION DE SALUD -. 0% 

COMUNICACION 10% 

SOCIALIZACION E INFORMACION

SOBRE EL ENTORNO FISICO Y

SOCIAL 10% 

OCUPACION 70% 

TIEMPO SEMANAL 100% 30- 40 Horas

Evaluaci6n; socio-¿ ciaptativa; rormas P. A. C. 

CapacItaci6n Laboral; registro de evaluaci6n

Prueba ocupacional

Práctica laboral

Observaciones; Edad de ingreso; 14- 20 aMos

Egreso: Será flexible, no estará condicionido por

el calendario escolar sino como se indi- 

ca en el manual de organizaci6n de CECADEE. 

El programa del taller y por lo tanto cada uno de los m6dulos
que en 61 se establezcan, será elaborado por el Instructorg ( con

18 OsesOrfa de? equipo de apoyo). Es decir; que el programa de

capaeltacl6n y el conjunto de m6dulos que se ha decidido Imple- 
mentar se elaborará de acuerdo a las necesidades de la comunidad
para obtener un cempo productivo, esto es analizado y realizado

por el Instructor junto con el equipo fnterdfscfplfnarfo. 
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Lo que contempla el programa son los principios que orien- 

ta la Educación Especial, y el marco teórico que gufa la - 

acción educativa; propicia la autonomfa, la cooperación, el

considerarle diferencias individuales para orientar al de- 

sarrollo, la acción de¡ sujeto. 

Los Centros de Capacitación de Educación Especial; represca

tínel nivel terminal de un proceso educativo integral. Su

objetivo es hacer apto al alumno en un técnica de trabajo, 

ajustada a las necesidades del pafs para asl` Integrarse a - 

su sociedad. La formación del alur.n.o Incluye la capacitación

en un oficio y el desarrollo de actividades de responsabill
dad, eficiencia y autonornfa. 

Los centros de capacitación cuentan con talleres donde los

jóvenes pueden capacitarse en uno o más oficios, con el fin

de que se puedan Incorporar al centro de trabajo, logrado - 

asf la integración social y laboral. 

En los talleres vocacionales es donde se ve que tipo de ac- 

tividades es la apropiada para el sujeto, tomando en cuenta

sus capacidades y opinión personal, aquf no se persigue la

producción, sino ver en que tipo de trabajo se pueden desa- 

rrollar mejor los alumnos. 

Para elegir a que taller se va a canalizar al alumno, se to
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la de¡ alumno. El maestro por medio de su observaci6n, 

da su opini6n de las capacidades de? sujeto y que taller

le acomodarfa, por otra parte los padres sugieren en que' 

taller les gustarfa y por qué, posteriormente el alumno

también da su opini6n, que es la más respetable teniendo

las capacidades requeridas. 

1 Centro de Capacitaci6n para el Trabajo es la ante sala

del Taller Protegido. En el centro se le prepara al indi

viduo para trabajar y convivir con sus semejantes. 

Además que se les socializa y se le fornan hábitos de la

vida diaria, por ejemiplo: c6mo debe dirigirse a otra perso

na, es decir; respetar a sus patron, s y a sus co npai,: tros. 

Tar-.bi,xn es aecesario que aprenda a rranejar dinero, que cl

nozca sus equivalcrites y a utilizar la cantidad necesaria

para adquirir algún artfculo que de.see, que le sea necesa- 

rio. 

El funcionamíento de un centro de capacitaci6n debe ser el

de una empresa. lo anterior es importante debido a la

práctica que requieren los alumnos para su aprendizaje. 

Aquf se busca que los alumnos vivan la misma situaci6n de

los sitios donde posiblemente se ubique laboralmente. 

Oespuás el individuo pasará al laboral de contrataci6n li- 

bre o se quedará en la industria protegida, de la cual se
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hablará en el siguiente capftulo. 

Ahora pasemos hablar de una fase importantl`sima en la vi- 
da de todo sujeto, en esta cimienta las bases de su educa
e¡ 6n y dpsarrol lo, estamos refiriéndonos a la fami 1 ¡ a; ve

remos a continuaci6n conD juega un rol relevante. 

la farlília va a reforzar la capacitaci6n que el sujeto re
cibe por medio de la práctica, adcni5s de ayudarle en la

elecci. n laboral y en el curIPliffliento de las normas socia
les impuestas. 

Zaragoza ( 1971) 3 " Son sus padres el primer contacto con el
mundo y en especial la madre, de ella adquiere a través
del tiempo los patrones culturales que han de regir su vi
da en el futuro. Durante los prirnoros ailos de su vida e¡ 
individuo depende totalmente de sus padres, sin embargo, 

la evoluci6n va operando taribi¿nen ilpronto puede relacio- 
narse con los seres que lo rodean y es capaz de percibir

detalles sobre las misria3 reconociendo a los que tienen más
contacto con él. 

Es por eso, que la familia es la instituci6n fundamental, 
y universal, elemento básico de la sociedad. Es un siste

ma de normas y procedimientos aceptados para ejecuci6n de
ciertas tareas dentro de la comunidad. Durante los pri- 

meros aMos de la vida constituye el principal agente socia
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lizador, en ella se empieza a desarrollar ) a personali- 

dad que ha de caracterizar a cada uno de los individuos. 

La socializaci6n consiste en brindarle al niño modelos

para que él los imita. El niño adopta conductas y co- 
pia modelos observados dentro de] núcleo familiar. 

Cuando carece de esto, es problema, ya que copia modelos

de otras faMilias 0 de cualquier otra persona ajena a su
vída. Su estabilidad emocional, ec6nomic3, la encuen- 

tra al lado de la familia. 

En su vida afectiva y relaci6n interpersonal, el sujeto con

retardo en el desarrollo necesita en primer lugar afecto, 

sentirse querido, aceptado y por lo tanto querer. 

Esta necesidad se puede satisfacer dándole al sujeto la

oportunidad de realizar actividades que le permitan demos

trar que es últil y capaz de llevarlas a cabo. 

Al aceptarlo tal cono es, tratándolo lo más naturalmente

posible, se le puede dar todas las posibilidades para apro

vechar sus aptitudes personales y permitirle que a su vez

se acepte a sf mismo. 

La escuela junto con la familiag transmite los valores las

normas sociales y ¡ os conocimientos que requiere la socié- 
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dad de sus miembros para poder considerarlos como tales. 

Un sujeto está integrado cuando responde a las demandas

de su medio. 

El ambiente farliliar es otra variable que int: rviene en la

elecci6n laboral. Ya que los padres nos informan sobre - 

las espectativas, posibilidades laborales contempladas por

ellos en su entorno social, tipo de actividades a las que - 

el niuchacho ha sido encaminado. 
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CAPITULO 111.- INDUSTRIAS PROTEGIDAS

El concepto más reciente que se tiene de Industrias Pro- 
tegIdas, es el dado por la maestra Florentina González
Ciprés ( 1970) el cuál dice que son centros de capacita- 
ci¿ n, donde se realizan diversas actividades de tipo in- 
dustrial o attesanal, en forma renumerada, pudiendo ser - 

estos dirigidos por la iniciativa oficial, privada o en

forma mixta, con el principal prop6sito de absorver aque

llos individuos que por cualquier impcdirnento ffsico o
Psfquico, no le es d ido compartir con el mercado cw,¡jn, 

resultando en cualquiera c! r- los aspectos cr. dicos, psico- 

1691cosp socialest recreativos. 

Las industrias protegidas fueron creadas principalmente
para aquellos sujetos con retardo en el desarrollo que - 

aún siendo capacitndos no han sido admitidos en las in— 

dustrias comunes. 

Es decir, estos han sido creados para que los sujetos con

cualquier trastorno puedan desarrollar sus habilidades y
destrezas aprendidas con anterioridad; pero que fuer6n - 

limitados para ingresar al ccmpo laborall de industrias - 
comunes. Estos centros constituyen un medio para obtener

experiencias en actividades laborales temporalmente, para

llegar después a la realizaci6n de un trabajo competitivo. 



53 - 

los centros de capacitaci6n y las industrias protegidas

son dos instituciones independientes; los primeros son

la ante -sala de los otros; es decir, en el centro de ca- 

pacitaci6n se le ense5a y forma, y en la industria prote

gída, el sujeto se convierte en un trabajador que perci- 

be salario, y que su fuerza es rentable. 

las industrias protegidas son centros de trabajo cuyo

sistema de control y seguridad permite incorporar a la

producci6n aprovechando las habilidades requeridas en

los CECADEE a aquellos j6venes y adultos, que por sus

mítaciones no pueden laborar en condiciones regulares. 

Su escructura esta basada en una producci6n nornial, una - 

renumeraci6n equitativa y contactos humanos en igual pla- 

no que los que habitualmente se mantienen con los indivi- 

duos que no la padecen, son los principios básicos en que

se funda la vida de] taller protegido. 

Toda industria protegida debe tener las mismas caracterfs

ticas que se requieren en una industria común. 
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La principal finalidad de los talleres protegidos es pro- 
porcionar a los j6venes que han salido de los centros de

capacitaci6n para el trabajo una continufdad en el desa~- 

rrollo de sus capacidades para formar un buen obrero o -- 
técnico. Sus objetivos son proporcionarle trabajo al su

jeto de acuerdo a sus Pos< bilidadcst para su estfmulo por
medio de la remuneraci6n. Que se eleve su rendimiento, - 

que se valga por sf mismo. 

Su lugar de emplazamiento. Conviene situarlos en zonas - 
fabriles, por la facilidad de transporte de mercancfas, - 
materias primas, maquilas, o en casos detcrminados poder - 

colaborar con las fábricas. 

Esto significa que se debe considerar la ubicaci6n del ta
ller, de preferencia que este situado en un lugar rodeado
por industrias de todo tipo, para facilitar el transporte

de mercancfas de la maquila y en determinado momento tra- 
bajar con las demás industrias, en la elaboraci6n y perfec
clonamiento de sus productos. 

Speíjer ( s/ a) 1 considera que no debe de estar dentro de la
escuela, ni dentro de la residencia, sino en locales apar- 

te. Esto con la finalidad de que se desarrolle por comple
to. 
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Con lo anterior se pretende decir que el trabajo a rea- 

lizar por el sujeto se encuentra fuera de la escuela, 

de su casa y de ser posible fuera de] centro de capaci- 

taci6n para que asf se desenvuelva en su sociedad. Por

ejemplo; las personas salen a laborar fuera de su casa, 

y regresan a su hogar. 

El funcionamiento del taller protegido debe ser como

una industria comúng en cuanto a horarios, trabajo de

empleados, perfodo de vacaciones, comedory oportunidades

recreativas. 0 sea que debe asemejarse para llenar los

aspectos que debe presentar una industria común y pueda

trabajar como tal. Además para que halla una práctica

real de trabajo. 

Estos centros no son una escuela, pero el tratamiento - 

que proporciona al trabajador -alumno es integral, para - 

lo cual enfatiza la capacitación profesional de¡ trabaj_q
dor. 

Comunmente se consideran aspectos tales como: hábitos de

trabajow puntualidad, capacidad de autocrítica, responsa- 

bilidad, higiene, salud, etc. 

las técnicas se reducen en general a la repetición de ac

tos en orden gradual de dificultad. Se trata de aprove
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char al máximo las habiHdades de cada uno de los suje- 

tos de retardo en desarrollo, teniendo en cuenta que en

ocasiones el rendimiento de un individuo puede 1 r decre

ciendo por no satisfacer ya sus interéses y para salvar

la situaci6n se reco.mienda tareas más sencillas. 

Los talleres protegidos deben ser lugar de paso para la

mayorfa de j6venes, tratando de ingresarlos al mercado

común sin descartar la posibilidad de reingreso, si no

es posible su ubicaci6n. 

Considero que los talleres protegidos constituyen la - 

preparaci6n para enfrcntar&e al mercaclo competitivo, pa

ra que se adapte mejor el sujeto; ya que no se encuen- 

tra ubicados dentro del mercado común, si se ve la posJ

bílidad de regresar a la industria. 

Dentro de estos se da una divisi6n de] trabajo; que es

importante tanto para la empresa como para el trabaja- 

dor, ya que asf es como se avanza en la producci6n de

los trabajos realizados. 

Como nos menciona Smith ( s/ a) 2; " las ventajas de la di

visi6n del trabajo cuya porductivídad aumenta con la - 

divisi6n del mismo en tareas parciales. Poniendo como

ejemplo la fabrícaci6n de un alfiler; sf un obrero ten- 

drfa que realizar todas las actividades, en una jornada
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fabricaría veinte alfileres, pero sí esas actividades

las distribuyen entre diez operarlos, producirían dos

cientas cuarenta veces más por semana. Es por eso - 

que se dice que el trabajo debe ser colectivo para -- 

una mayor eficacia, una pronta remuneración y satis- 

facción personal. 

En los talleres pueden organizarse como-, talleres de- 

comercializaci6n y fabricación de sus productos; ta- 

lleres de fabricación y montaje por cuenta ajena. 

la segunda de las anteriores, es la predominante por

sus ventajas, ya que se evita grandes desenvolsos

económicos y la organización comercial de por sí

complicada. 

En ocasiones, los mismos talleres realizan trabajos - 

que remuneran de alguna forma al centro para su sos- 

tenimiento, ya que algunos o son subsidiados, enton- 

ces se deben realizar diferentes actividades como por

ejemplo bazar, que produce dinero, así como también - 

eventos de todos tipos. 

Por otro lado, existen talleres que trabajan sólo en

ciertas épocas de] año, es decirg realizan trabajos - 

manuales durante el mes de mayo, por ejemplo servi- 

lletas bordadas; marcos con figuras, por encargo de - 
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las escuelas, ya que se realizan festividades en ese mes. 

Otros tienen que asistir a eventos tales como exposiciones

o mercados, para poder vender sus productos, como el teji- 

do, murales, etc. 

Los alumnos que egresan de los centros de capacitaci6n pa- 

ra el trabajo9 encuentran serias dificultades para colocar

se en un empleo, desde la no aceptaci6n en la fábrica o ta

ller hasta la no demanda de la actividad laboral, que demí

nan. En realidad nos encontramos con que son pocos los - 

sujetos con retardo en el desarrollo que logran independí- 

zarse, o sea, domina un oficio que les permita integrarse

al medio social corno miembros productivos. 

El profesor Lafont (
s/ a) 3 expresa: " El trabajo para el de- 

ficiente mental es un medio de superací6n, de integraci6n

sociál, de progreso familiar, y de expansí6n de su persona

1 ¡ dad" 

Algunos egresados de capacitaci6n son admitidos en indus- 

trias comunes, percibiendo salarios por debajo de] mfnimo. 

Hay otros trabajadores que no son contratados, sino que es

tán desempleados o en alguna industrias protegidas. 

Las personas especializadas de] taller son las que se en- 

cargan de conseguir trabajo para los sujetos con retardo, 

Es decir, buscan donde labore el sujeto, para la aplica- 
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ci6n de sus habilidades y conocimientos adquiridos. Esto

lo hace por medio de tratos convencionales entre ambas par
tes, o sea, hablan - representantes del muchacho y empresa - 
rioag para acordar el trabajo que va a realizar de acuerdo
a sus posibilidades, la Paga, el contrato, etc. Este úl

timo en muchas ocasiones es verbalq Ya que el sujeto por  
lo regular no tarda mucho en el trabajo por cuestiones di- 
versas como: burlas de compañeros, o el no desempeñar bien
su labor. Otro medio serfa trabajar en las empresas de - 
padres y amigos. Por ejemplo; en una fábrica de papel, - 

el Papá de uno de 105 sujetos con retardo, les brinda tra- 

bajo de acomodaci6n de paquetes y los pagará lo correspon
diente a eso; 851` ya estarfan dentro de¡ campo laboral co- 
mún. 

En algunas empresas no lo aceptan, por Igrorar sus capaci- 

dades y que en un - momento dado sf pueden responder a lo ~- 
que se les indique. No tienen conocimientos de la educa- 
cl6n Y capacitaci6n que reciben, tampoco saben que es capaz

de producir artl c̀ulos de buena calidad y soportar una jor- 
nada completa sin demostrar cansancio. 

Por esto es necesario proporcionar informaci6n, concientizar

a las personas y demostrarles lo que pueden realizar los - 
alumnos que egresan de las institucionesl para que no este
tan restringido el campo laboral de 105 sujetos con retar- 
do en el desarrollo y se dé una mejor situaci6n de empleo. 
Una soluci6n serfa legi t̀imar los derechos de los sujetos y
a la vez que el gobierno le concediera una mayor importan- 
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cia al problema en sf. 

Además que no se releguen fuera de la sociedad laboral ya

que por sus sentimientos de culpa, los prejuicios socia- 

les y el no responder a la velocidad del mundo en que vi- 
vimos los tiene marginados. 

En cuanto a la rernuneraci6n, los sujetos empleados recibi- 

rán la retribuci6n, que será una cuota fija como mfnimo y
otra corno máximo. Los sistemas que se emplean en cada - 

centro, son variables, regularmente no se llega al sueldo

mfnimo, pero se trata de trabajar para que se acerque lo

posible. Una manera de lograr esto serfa tratando de le

galizar los derechos del! ujeto con retardo en el desarro- 

llo en cuanto a cuestí6n laboral, y a la vez capacitándo- 

lo cada vez más en el área adecuada de acuerdo a sus posJ

bílidades. A la vez que se trata de relacionar al suje- 

to con las demás personas por medio de la concientizaci6n

del problemap para lograr la participaci6n y aceptaci6n
del sujeto en la sociedad. 

Por lo general, no se paga por cantidad de trabajo ejecu- 

tado, ni por horas, sino que se toman en cuenta aspectos

tales como: 
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Comportamiento con los demás compañeros

Interés puesto en el trabajo

Productividad

Entusiasmo en el trabajo

Cuando es rentable

A cada uno de estos conceptos se les señala un número de

puntos y la suma de estos constituye el salario final. 

Speijer ( s/ a ) 4 un especialista en talleres, dijo en una

conferencia celebrada en Holandalque el trabajo lo pagan

de acuerdo a los siguientes factores: 

Cantidad de trabajo ejecutado y rendimiento

Comportamiento con los compañeros y con el personal
directivo

Interés por el trabajo

Cuidado en manejar el material y los útiles

Para que se llegue a una mejor resoluci6n de estos proble
mas, se podria hacer un seguimiento de casos de cada uno

de los que egresen de los centros de capacitaci6n y obser- 
var corno se desenvuelven y garantizar su preparaci6n, para

asl` realizar un trabajo más aceptable y a la vez que se pIL
diera remunerar, que serfa Igualar al salario mfnimo que— 

les brinda el gobierno a los demás obreros. 
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CAPITULO IV.- INVESTIGACION DE CAMPO

En este capl`tulo se describirán las instituciones visita- 
das, el procedimiento que se llevó a cabo para la realiza- 

ci6n de la presente investigaci6n; los resultados de la - 

misma y el análisis de las respuestas. 

La siguiente investigación de campo se efectu6 en los cen

tros de capacitací6n y lugares a donde laboran algunos Su- 

jetos con retardo en el desarrollo, Esto con la finali- 

dad de aplicar cuestionarios, dirigidos a: Técnicost Dadres

de familiag directivosy patrones, 

Estas instituciones se seleccionaron porque cuentan con - 

talleres o centros de capacitaci6n y además porque se per- 
miti6 el acceso a ellas. 

Estas instituciones fueron las siguientes: 

1.- Industria Protegida No. 1. ubicada en Rfo Churubusco

No. 347 Col. Sinatel. Fundada en 1970, por la Psic6

loga Florentína G. Ciprés. 

2.- El Centro de Capacitación para el Trabajo e Industrias
Protegidas No. 8, Se encuentra en Playa Revolcadero No. 

356 Col. Reforma Iztaccihuatl. El centro fue creado en

1981. 
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3.- Centro de Educaci6n Especial y Capacitaci6n ican Piaget
Ubicado en calle Acacio No. 340 en Villa de las Flores

Fundado en 1982. 

Estos Centros pertenecen a la Direcci6n General de Educa- 

ci6n Especial perteneciente a la Sccretarfa de Educaci6n

PJb1 i ca. 

4.- El Centro de Capacitaci6n para el Trabajo de Confedera- 

ci6n. Se localiza en latinos 36, Col. Mo-Jcrna. Empez6

a funcionar en 1979. 

5.- El Taller Protegido Coordinaci6n Superada. Ubicado en

Morelos No. 40 Col. Eniliano Zapata, Coyencán. Se fun

do en el allo de 1982. 

6,- El Centro de Capacitaci6n e 1ntegraci6n para Adultos Ve- 

nuestíano Carr¿ nza. Se encuentra en Avenida del Taller

No. 709, esquina Gen ro Garcfa, Jardfn Balbuena, fue fun

dado en 1980. 

Estos talleres están vinculados a la Confederaci6n Mexica- 

na de Asociaciones en Pro de] Deficiente Mental. 

En la investigaci6n de campo se procedi6 a trabajar de la

siguiente manera: Primeramente se Investigar6n las direccio
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nes de los centros de educaci6n especial que tienen ta- 

lleres de capacitaci6n. 
1

Se vi6 la posibilidad de entrar a uno de ellos, pero se

inform6 que el proceso a seguir es complicado y tardado

por lo tanto, se di6 con la Confederaci6n Mexicana de

Asociaciones en Pro de] Deficiente M.entaip en la cual

se inform6 que también eran tardados, pero que mientras

se podría hacer la visita en el taller de la Sra. To- - 

rres, el cual se encuentra ubicado en Morelos 40 Col. 

Emilíano Zapata, Coyoacán. En ese lugar se mostr6 el - 

funcionamiento del taller y los productos que se ela- - 

boran ahí; como son, tapetes tejidos con figuras es- - 

culturales, confeccionadas por la misma señora. 

Posteriormente se nos permiti6 la entrada al taller de

Confederaci6n ubicado en latinos 36 Col. Moderna. En - 

el cual se observ6 que están en un espacio muy reduci- 

do. Aquí existen aproximadamente 20 sujetos con re- - 

tardo, una psic6loga y una mamá corno ayudante. 

Después acudimos al taller llamado Mariposa Blanca en - 

el cual laboran tejido de hilo, enseñan a cocinar, hacer

pasteles; pero desgraciadamente se visit6 una sola vez, 

ya que estaba en organizaci6n de funciones y no fue po- 

sible entrar. 
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También se visit6 el taller No. 8, con algunos padres de

niños con retardo, que anisticr6n al 3er. encuentro Na- - 

cional de Padres, organizada por la Confederaci6u. Aquf

se nos di6 inforr,-.,aci6,i sobre el funcionamiento del cen— 
tro; sus productos, maquilis, entregas, y otros. Asr co- - 

mo también se les vendi6 a los visitantes productos cla— ~ 
borados ahf. 

Posteriormcnteg la Escuela Jean Piaget, por parte de la— - 
SEP. En la cual por medio de una cita, se tubo una en— - 

trevista con 1, 1 directora, la cual con amabilidad explic6- 
el funcionamiento de] mismo, diciendo que hay un maestro— 
por cada taller. 

Un solo inconveniente fue que en la mayorfa de los mismos - 
no estaban laborando ese dfa, debido a que realizaron otras

labores fuera de¡ centro. 

Enseguida el Taller para Adultos Venustiano Carranza; se

observ6 el escaso personal que existe, el material con el

cual trabajan, las instalaciones y por último la comida que
se realiza colectivamente, ya que zhf mismo se preparan los

alimentos. 

Por dltimo se visit6 la única Industria Protegida que exis- 
te aquf en México, por ayuda proporcionada por el represen- 
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tante de la coordinaci6n localizada en Pfrineos. En este

industria se mostr6 todo el proceso que se sigue del ma- 

terial ahf elaborado y en fin toda y cada una de las ins- 

talaciones existentes en el mismo; ají como también la he

rramienta que se ocupa para la producci6n. 

A parte de todo este proceso, se sigui6 visitando con más

frecuencia los talleres, para observar como elaboraba más

detenidamente los productos. 

Por otra parte, se entabl6 comunicaci6n con la señora Glo- 

ria Burgos; sobre el funcionamiento de otra taller Hamado

Centro de Adiestramiento Personal y Social ( CAPIS). 

4. 1 Características de Talleres Visitados. 

Comenzaremos con la Industria Protegidano. li Ubicada en

Río Churubusco No. 347 Col. Ampliaci6n Sinatel. 

Fue fundada por la Profa. Florencia Conzález Ciprés, en

1970. Esta instituci6n funciona en forma bipartita; ya

que está en manos, de gobierno y particulares a la vez. 

La Directora de] centro es la Profa. Teresa Martfnez Sánche z. 

El horario en que se labora es de lunes a viernes de 8 - 

de la mañana a 4 de la tarde. 
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El objetivo de esta institución consiste en orientar la

protección del joven y del adulto deficiente mental, en el

sentido de darle una formación laboral en una planificación

que prevee una habilitación para el trabajo remunerado y pl

ra la convivencia social. 

De acuerdo con los progranas establecidos, se pretende dar

a estos trabajadores alumnos un tratamiento integral en el

desarrollo de sus áreas, por medio de un equipo interdisci- 

plinario, con el fin de acrecentar al máximo sus potencial¡ 

dades. 

la edades de los 3i., jetos son mayores de 18 años. La po- 

blac: 6n existcnt,-2 en el centro es de aproximadamente 54 su

jetos. A, 4u:-i, ás son de diferentes, comunidad.2s. 

El personal de taller está formado por: 

Director: su función es, planearg programar, organizary

dirigir y controlar las actividades de] proceso de capaci- 

taci ¿n. 

Médico: atiende a las enfermedades que se presentan en los

niños de] centro; asf corno supervisión periódica de los mis

MOS. 
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Maestros ( nueve, todos especialistas): Elaboran en for- 

ma permanente el proceso enscMaza- aprendizaje, procuran- 

do el desarrollo integral del sujeto; orientar a los pa- 

dres en la importancia de su participaci6n en el trabajo. 

Utilizan recursos del centro, corno son mapasp cartulinas, 

etc. 

Secretarias: Mecanograffa, dictados, elabora papeles de

correspondi entes a anuntos administrativos. Mantiene

organiza -lo y actualizado el archivo del centro. 

Personal Manual: Conserva aseadas las diferentes insta- 

laciones del centro. Vigilan el edificio, a efecto de

garantizar la seguridad del personal y de les alumnos. 

La organizaci6n del centro es; un maestro por cada taller, 

y en cada uno se sigue una secuencia de pasos para la ma- 

quíla que se va a trabajar. 

Los talleres existentes en este centro son: 

TIPO PRODUCTO VENTA

1.- Imprenta inicial. ( donde se ven las aptitudes de cada

sujeto). 

2.- Encuadernacl6n Superior. Juguetes educativos Pedidos

y maquila de CONA
SUPO
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3.- Carpinterfa Muebles Comunidad

4.- Tapicerfa Muebles Comunidad, y

fábrica

5.- Jugucterfa Juquetes Pedidos de

educativos y CONASUPO

maqu 11 a

6.- ArtesznI`as

7 C -. , - .-'-, r ( p c, r a Al i rient os Au t oc on s urno

los propios

sujetos) 

Maqullado Canastas de Fábrica

plastico y

bandolas. 

La Instítuci6n cuenta con las herramientas adecuadas a ca- 

da taller. 

El tipo de ensenanza que se imparte; Instrucciones genera- 

les e fndívfduatc-s, atenci6n Individual. Práctíco en el

sentido de que el profesor rnuestra la n1inera de realizar el

trabajo, para que el sujeto la inite, y se dé la conducta - 

deseada. 

Las t cnicas utilfzadas en este centro, son dcriv¿das de - 

los progr¿,nas de la Direcci6n General de EducaciCn Espe --- 

C 1 a 1 . 

Es un trabajo a de -,tajo y de acuerdo a su dcscrnpcfio, se - 

les descuento lo de la muteria prima. 

La rernuneraci6n se hace de acuerdo a la asistcncia, la pun

tualidad, la calidad y cantidad del trabajo, es decir, a las



habilidades y destrezas que posee el sujeto en la labor

desempeílada. 

Los trabajos que realizan son remunerados al alumno por

medio de una cuenta bancaria dentro de la industria, miea

tras permanece en ella, pero también puede ser retirada

por decisi6n de sus padres o de él mismo. 

los eventos que se realizan van con la finalidad de reca- 

bar fondos; se organizan kermeses y eventos culturales co

mo: danza o teatro. 

las cuotas que dan los padres corresponden al 15% de la ma

teria prima. 

De las personas egresadas del centro ( aproximadamente 10) 

no se sabe nada de ellas; ya que no hay seguimiento por par
te del centro. 

A pesar de ser la única Industria Protegída, en la Repúbli

ca no funciona como tal, ya que no es autofinanciable y no

se asemeja en cuanto a organízaci6n a una industria común. 

En el aspecto de no ser autofinanciable, no se da un sala- 

rio fijo, ni siquiera se acerca al mfnimo, no tiene legís- 

laci6n. 
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Centro de Capacitación para el Trabajo e Indusúrias Pro- 
tegidas # 8. 

Se encuentra ubicado en Playa Revolcadero No. 356, Col. 

Reforma Iztaccihuatl, IztacalcO- Fue faundado por la- 

Profra. Refugio Ortfz, la Trabajadora Social y el perso

nal administrativo, en 1981 - 

La directora es la Profra. Refugio Garcfa Loyola. 

El taller se sostiene económicamente por los trabajos - 

realizados y cuotas de los padres, además de donativos. 

Por parte de] gobierno está el personal y los servicios; 

se trabaja con el manual de operaciones de la D. G. E. E., 
perteneciente a la SEP. 

Trabajan en un horario de lunes a viernes de 8 de la ma- 

líana, a 4 de la tarde. 

Su objetivo es integrar a los chicos al medio socio- ec-6

n&-níco y capacitarlos laboralmente. 

La edad de los chicos es de 15 a 20 años en capacitación

y de 20 en adelante en producción. 
El 70% de la pobla- 

ci6n es de la comunidad. Asisten aproximadamente 135 su
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jetos entre las dos áreas. 

No hay requisitos establecidos de ingreso. 

El personal con que cuenta la instituci6n es: dos maes- 

tros que deben elaborar en forma permanente el, proceso

enseRanza aprendizaje, procurando el desarrollo integral

del sujeto, orientan a los padres en la importancia de - 

su participacf6n. Utilizan recursos econ6micos del cen

tro. 

Un psic6logo que fomenta la relaci6n entre el centro y - 

los padres de familia para reforzer las tareas educativas, 

integrar los expedientes de los alumnos- y mantenerlos ac

tualizados, Registra continuamente las observaciones sobre

el desarrollo de la personalidad del alumno que permitan

detectar los casos que requieran atenci6n complementaria. 

La Directora, sus funciones son: planear, programarg orga- 

nízar, dirigir y controlar las actividades del proceso de
capacitaci6n. 

El trabajador social: mantiene actualizados los expedien- 

tes de los alumnos en los aspectos socío- laborales9 real¡ 

za visitas domiciliarias necesarias. Establece comunicj1

ci6n constante con la institúci6n del sector salud, de - 
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promoci6n comunitaria y recreativa, para la atenci6n de

los alumnos. Participa en la evaluaci6n disgn6stica
inicial de los aspirantes. 

Un administrativo: auxilia al directrr en la administra

ci6n de los recursos huriznos, finuncieros y r,-.atcriales. 
Elabora el presupuesto de egresos. lleva a cabo el in

ventario de los bienes del ccntro y los registra. 

En la industria protegida h.-., dos grupos: el flotante - 

que se dedica a la cocina, cc:npras, prácticas superviza

das y carpinterfa; y el grupo rotatorio que se encarga

de cortar los tortilleros con máquina, bordar, cocen a

m, no y a rngquina. 

LOS talleres que existen aquf son: Costura, serigraffa, 

naquilado, decoraci6n, cocina, tejido. 

El maquilado que ellos hzcen es de agujas de tejer de ma

dera y muestrarios de diferentes clases de estambre. 

Se venden a las industrias comunes que son: Productos me

tálicos de Mixico, Promotora de Estambres y Sanitarios de
México. 

t.a institucí6n cuenta con las herramientas adecuadas a - 
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cada taller. 

El tipo de enseñanza consiste en que se presenta la , cti- 

vidad, c& rí0 la debe hacer y se le dice que ) a realice, 

Para que al tcrminaria él se sienta útil. 

Se los remunera quincen3linente de acuerdo al trabajo rej- 
lizado, a la destreza con que lo realice y a la calidad - 
del mi smo. 

Para ayudar a recabar fondos rara la instituci6n: se rea- 

liza un bazar, para el cual la propaganda se hace en car- 

tulinas que se pegan en diferentes lugares, con el apoyo

de asociaciones vendiendo los productos en instituciones, 
industrias 0 establecimiento; que lo requieran. Además

las faillilfas cooperin vcndiend6] os en su casa 0 con los - 
amigos. 

Centro de Educaci6n Especial y CaPacitaci6n JEAN PIAGET - 

Se encuentra ubicada en Acacio # 340 Villa de las Flores. 
Fue fundado en el aAo de 1982. 

El centro está financiado por CAPS y SEP. la directora
es la Profra. Zolla América Fuentes Chávez. El horario es

que se labora es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4
de la tarde. 



76 - 

El objetivo es que el sujeto sea autosuficiente. 

t.as edades de los sujetos fluctúan de los 14 a los 20 - 

años respectivamente. la mayor parte de los alumnos - 

viene de la misma comunidad o de los alrededores. Nin

guno cuenta con estudios. La población existente den- 

tro de] centro es de 68 alumnos y 2 egresados, que se - 

encuentran trabajando. 

El personal con que cuenta el centro es: 

La directora; tiene como función planearg programar# - 

organizar, dirigir y controlar las actividades del pro

ceso de capacitación. 

Maestros de adiestramiento ( 9); Elaboran en forma per- 

manente el proceso enseñanza; aprendizaje; procurando

el desarrollo integral de¡ sujeto: orientan a padres - 

en la importancia de su participación en el trabajo. 

Utilizar recursos económicos y materiales del centro. 

Maestros de Educación fl s̀íca, se encarga de¡ condicio- 

namiento fl s̀ico de los alumnos. 

Secretaria: mecanograffa dictados, elabora papeles co- 

rrespondientes a asuntos administrativos. Mantiene - 

organizado y actualizado el archivo del centro. 

Personal de intendencia: conserva aseadas las diferentes

instalaciones de] centro. Vigila el edificio a efecto de
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garantizar la seguridad del personal y del alumnado. 

Psic6logo: la relaci6n del centro con los padres de famí- 

lia para reforzar las tareas educativas, integra los ex- 

pedientes de los alumnos y mantenerlos actualizados. Re

gistra continuamente observaciones de la personalidad del

alumno, que permitan detectar los casos que requieran -- 

atenci6n complementaria. 

Trabajadora Social: su labor consiste en mantener actual¡~ 

zados los expedientes del alumno en los aspectos socio -la- 

borales, realiza visitas domiciliarias necesarias. Esta- 

blece comunicaci6n constante con la Instituci6n del sector

salud, de promoci6n comunitaria y recreativas, para la -- 

atenci6n de los alumnos. Participa en la evaluaci6n diag- 

n6stica inicial de los aspirantes. 

Médico- atiende las enfermedades comunes que se presentan y

revisan perfodicamente a los sujetos. 

la organizaci6n del centro es de la siguiente manera; To- 

das las cuestiones t¿cnicas, educativas y administrativas, 

son responsabilidad de la directora. La selecci6n de alum

nos la realizan entre el médico, el psic6] ogo, la trabaja- 

dora social y la misma directora; basándose en estudios - 

psic6logicos. 



Los talleres existentes aquf son nueve: 

Taller de belleza; en el que se aprenda a peinar, ha- 

cer tubos, permanentes y otros. Es uno de los que se

considera imporantesl ya que es una labor donde hay - 

menos demanda de mano de obra. 

Panaderfa; en el que se hace pan fino y blanco, a la

vez pasteles por encargo de la comunidad o de los mis- 

mos padres de familia. Aquf trabajan 16 personas. 

Electricidad, cuenta con 8 alumnos en e? que se reali- 

zan circuitos eléctricos, para la conexi6n de focosi

contactos, apagadores. 

El de cocina, cuenta con 13 alumnos, aquf se enseña la

preparací6n de alimentos. 

Carpinterfa, poblaci6n de 15 sujetos, se producen sillo

nes de madera, marcos para cuadros, utencilíos de made- 

ra para cocinar. 

Cerrujerfa, en donde se hacen llaves. 

Tapicerfa, se tapizan los muebles que produce carpInte- 
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rfa y algunos de la gente de la comunidad. 

Vulcanizadora; hay 13 alumnos, se arreglan las llantas

de los camiones y camionetas de los habitantes de la - 

coinunidad. 

Por último, paleterfa : El taller cuenta con 12 alumnos

qquf se elaboran paletas que son vendídas en escuela pri

maría. 

la instituci6n cuenta con las herramientas necesarias.. 

La teorfa que se utiliza aquf, según la directora, es la

psicogénetica de Jean Piaget; de acuerdo a ella, el niño

adapta sus reflejos a objetos externos y finalmente los - 

desarrolla en la construcci6n del objeto. 

El material de apoyo que generalmente se utiliza, es el - 

rotafollo, en el cuál se les van presentando las figuras

de las herramientas y utensilios que emplean en los dife- 

rentes talleres. 

Ya calacitado el sujeto se integra a la comunidad, depen- 

diendo de su especializaci6n, colocándose también en luq1
res donde se les brinde oportunidad. 
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Con el total de lo que se vende y se entrega se paga el
nuevo material o materia prima, ya que el centro no es

subsidiado totalmente por el gobierno. 

Por otra parte realizan bazares para recolectar fondos - 
para materiales faltantes. Los padres dan cuota de apro

ximadaínente el 755/5 de lo que se gasta en material y la
colegiatura de los mismos. 

Después de egresar de] CECADEE9 a los sujetos se les hace
un SegUiMiento de dos años, una vez por mes para ver su - 

t r ayect or i a. 

Hasta ahora han egresado 12 sujetos, que están trabajando

en diferentes lugares y oficios, por ejemplo; uno trabaja

de cargador y de acomodador de bultos en cemento Cruz Azul; 
otra como cocinera en un restaurante. 

Centro de CaPacitaci6n para el Trabajo de Confederaci6n. 

Se encuentra ubicado en calle Latinos No. 36 Col. Moderna

Fundado en 1979 por la Dra. Florencia G. ciprés. Esta - 

instituci6n es Asociaci6n civil. 
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la Dra. Ana Latapf de Escobarg es la directora de¡ cen- 

tro, la encargada de] taller es la psic6loga Sara Espi- 

noza. El horario en que se labora es de lunes a vier- 

nes de 8 de ¡ a ñamana a las 2 de la tarde. 

El objetivo del centro es capacitar a sujetos entrena- 

bles en actividades especfficas para obtener un trabajo

remunerable. Que se ocupen en una labor, como en una

organizaci6n común. 

Uno de los requisitos para ingresar al centro es ser ma- 

yor de 28 años. La poblaci6n existente es de aproxirn_q
damente 18 personas provenientes de diferentes colonias. 

El personal encargado del centro es una psic6loga, la - 

cual tiene la responsabilidad de] taller y la Sra. Ber- 

tha, quién es mamá de uno de los jovenes. 

En cuanto a la organizacf6n, la psicMoga pone las acti- 

vidades y la señora los supervisa. 

Los talleres existentes son: maquílade cerillo y trapos

de cocina. 
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Además se refuerzan hábitos de limpiezag respetog compor- 
tamiento y otros. 

La venta de los trapos de cocina se realiza entre los mis
mos padres, amigos y en el mercado, y los cerillos en la
Central Cerillera. 

El taller cuenta con las herramientas adecuadas. Aunque

el espacio es reducido para el ndmero de sujetos que ahf
laboran; tienen meses donde se encargan de seleccionar los
cerillos en buena condiciones y meterlos en cajitas. 

En cuanto al tipo de enseñanza; el encargado les muestra

la manera de realizarlo para que lo imiten. 

La remuneraci6n que reciben es de acuerdo a su actividad - 
y comportamiento, es decir; a la cantidad de actividades - 
que realicen. 

Los eventos que se realizan para recabar fondos son kerme- 
ses y danza. 

Las cuotas que dan los padres están de acuerdo a su esta - 
tus econ6mico. 
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La única persona egresada de] centro está trabajando en

una fábrica de colchones, es acarreador de material y - 

acomodador de los colchones. 

Taller Protegido Coordinaci6n Superada. 

Ubicado en Morelos No. 40, Col. Emiliano Zapata Coyoacán. 

Fundado en 1982 por la Sra. Ofelia Torres. Este taller

es particular ya que se sostiene con las cuotas de los - 

padres. 

Las instalaciones con las que cuenta son de la delegaci6n. 

La funci6n de la Sra. Torres es de directora, encargada y

maestra del taller a la vez. 

El horario en que se ] ahora es de lunes a viernes de 10

de la mañana a 6 de la tarde. 

El objetivo perseguidog es que se valga por % f mismo, que

los padres tomen conciencia del problema que aqueja a sus

híjos y les presenten atenci6n. 

Para ingresar se requiere que sea mayor de 18 años. 
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existe una Poblaci6n de 20 personas. De diferentes comu- 
nidades. 

El Personal con que cuenta el centro es, la Sra.: Torres - 

y un rnaestro que les enseña a leer y a escribir únicamente
por las tardes, de 2 a 3 veces por semana. 

Diariamente hay cinco encargados diferentes de la cocina, 
OS demás trabajan en sus tapetes y otro que es el ayudan- 

te de la señora. 

El único taller aquf 5 el cje tapetes y tapices, los - 

cuales se venden a personas que van a visitar el taller, 
además de exposiciones realizadas Para el mistno fin. Es- 

tas se realizan en varios lugares de la República. Aquf - 

se realizan además tejidos con estambre y gancho grande. 

Las herramientas son las adecuadas pra el trabajo realiza- 
do. 

El trabajo, la señora les pone la muestra de c6mo se borda
0 teje 1, 05 tapetes y ellos la imitan. Asf es como se rea
liza el producto. 

La remuneraci6n es de a:uerdo al trabajo realizado, la paga
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es cuando el producto' es vendido. El dinero obtenido se

íncrementa en la cuenta de) joven y la otra mitad se les
dá a los padres. 

los eventos que se realizan para la venta; son, encuentros, 

exposiciones con Domecq y otros. 

las cuotas que dan los padres son de aproximadamente el 80% 
de los gastos de¡ material que usa cada alumno y el 20% res

tantes se toma de los productos vendidos anteriormente. 

Hay una sola persona egresada de¡ centro, la cual funge corno

ayudante en el mismo taller. 

6.- CENTRO DE CAPACITACION E INTEGRACION PARA ADULTOS VENUSTIANO
CARRANZA. 

Esta ubicado en Av. del Taller # 709 esquina Genaro Garcfa, 
Jardfn Balbunea. Fundado en 1980 por la Sra. Beatriz San- 
tander. El centro funciona independientemente, pero las ins

talaciones fuer6n donadas por la delegaci6n, además que -- 

también son pagados por la misma; el personal y los servicios. 

La dir ' ectorat Beatrfz Santander; se encarga de la organiza- 
ci6r. de¡ centro y de las funciones a realizar. La responsa

blé del taller es la trabajadora social. 
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El horario e que se labora es de 8 de la maNana a 4 de la
tarde, de lunes a viernes. 

El objetivo es que se realicen el trabajo aprendido y - 
cualquier otro fuera; cosas de la vida diaria. 

Las edades de los sujetos; que sean mayores de 28 años. 

Su poblaci6n es de 30 alumnos, de diferentes comunidades. 

El personal está formado por: 

La directora, quién se encarga de la organizaci6n del cen- 

tro. 

La Trabajadora social, que se encargara del buen funciona- 

miento del taller, pone las actividades a cumplir, realizar

visitas dornictarías en casos necesarios. 

La Maestra; ensella a leer y a escribir, una vez a la sema,- 

na. 

Auxiliar; ( mamá de uno de ellos); que se encarga de super- 

visar. 

Cocinera; prepara los alimentos que van a ingerir los sujp
tos. 
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Aquf se producen guantes de carnaza, auxiliados con máqui- 

nas industriales. El trabajo se distribuye de la siguien

te manera . 

uno corta con tijeras o navaja. 

otros más los unen y cosen a máquina

otros dibujan con un modelo de lámina

por último, lo planchan con un tronco de madera

Se trabaja guantes cortos y largos. Además laboran la he

chura de trapos de cocina. 

los guantes se venden a un medio mayorista; con ese dinero

se paga el mantenimiento de las máquinas, ya que no hay sub
sidio para ello. 

Las herramientas necesarias para el taller las tiene el cen

tro. 

El trabajo lo aprenden por imitaci6n de la conducta de¡ pro- 

fesor . 

A ; os sujetos se les remunera con 29500 pesos mensuales. 

Todos los jueves se realiza un bazar, con el cual se recabáin

fondos para el mismo centro. 
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De los egresados; dos están colocados en' fábricas de te- 
las, que son propiedad de uno de los familiares. 

7.— CENTRO DE ADIESTRAY.1ENTO PERSONAL Y SOCIAL ( CAPIS). 

Actualr.icnte están laborando por las mañanas en una aula - 

prestada por la Universidad de¡ Valle de México. 

la Dra. Julicta Zacarias lo fund6 en 1978. Es particular

y lo dirige la misma doctora. 

El horario en que se labora es de 9 de la mañana a 6 de - 
la tarde, de lunes a viernes. 

Su objetivo es que los sujetos lleguen a vivir en forma in

dependiente de acuerdo a las capacidades y adaptaci6n so— 
c i a 1 . 

Los aspectos que principalmente se ven aquf son los prevc> 

cacionales su crecimiento y su madurez. Además aspectos

de la vida diaria. 

Los sujetos deben ser mayores de 18 años. Existen apro- 

ximadamente de 10 a 15 personas, que vienen de diferentes

colonias. 
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El personal existente: 

Directorag qui n planea, programa, organiza, dirige y con- 

trola las actividades a realizar. 

Psicólogos ( 4); Registran continuamente observaciones sobre

el desarrollo de la personalidad de¡ alumnog que permiten

detectar los casos que requieran atención complementaria. 

Indicar a los padres de familia la relación que deben lle-- 

var con sus hijos. los otros dos, son responsables de los

departamentos rentadzs por los sujetos que asisten al cen- 

tro. Supervisan la limpieza, la organización de los depar

tamentos, además de la conducta de los sujetos dentro y fu.S
ra de los mismos. 

Maestros de Educación Especial: Se encarga de la enjeRanza- 

del sistema escolar; es decir el proceso enseñanza - aprendi- 

zaje. 

Estudiante de psicolo9fa; el cuál actua como auxíllar en la

labor del psicólogo. 

Para profesional; es la persona que iabora en el centro en

actividades que corresponden al inaestro o en ocasiones ayu- 

da al psicólogo en los expedientes. 

La organizací6n de las actividades es de la sig, lente manera: 

1) Aictividades de la vida diaria; entrenamiento básico para
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desenvolverse en la comunidad. Preparaci6n para la vi- 

da independiente, destrezas básicas de casa, plancaci6n

y eoírnpra de alimentos, que se consumen al dfa. 

Hábitos de seguridad en la calle tales c& no; transbordar

de un transporte a otros, cruzar las calles, caminar por

la banqueta y otros, asf c6mo el manejo de sf mismo, tan

to en el centro cemo en la calle o encualquier sitio, sa

ber respetar a las personas y dirigirse a ellasq etc. 

2) Arca Vocacional; formar y entrenar para la adquisici6n

de hábitos dn trali, ajo, so! dos etapas. 

Trabajo simulado-, desarrollar destrezar y hábitos básicos, 

que corresponden a cada uno de los talleres. 

Aquf se trabaja la maquila: se pretende que efectúen el - 

trabajo con rápidez y calidad. 

Evaluaci6n- sistema de pruebas, muestra de trabajos, habi- 

lidádes, intereses. Se busca en la comunidad trabajo de
acuerdo a lo anterior. 

3) Cousselin o apoyo emocional: aquf ápoyan todas las ac- 

tívidades de la vida diariat las sociales, de trabajo y -- 



recreativas. 

Su funci6n es dar apoyo y direcci6n al sujeto, que madura, 

que sea responsable, que tome decisiones. 

Se les da terapia grupal e Individual. 

4) Recreativos y sociales: manejo y uso de tiempo libre y

relaciones personales. 

Actividades deportivas, econ6micas ( ir al mercado) y de - 

diversi6n ( visita a parques, juegos de todo tipo, cine). 

Cuenta con las herramientas adecuadas. La enseñanza se

da por medio de las áreas, utilizando diferentes técnicas. 

Reciben salario mNimo algunos, otros proporciona] a las

horas de trabajo9 dependiendo del sistema de cada empresa. 

Aportan una cuota mfnlma para pagar los departamentosy lo
demás lo pagan los padres. 

El trabajo a veces lo reciben de sus padres o amigos. 

Se realizan eventos, actividades sociales9 y recreativas, - 
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en estas se visita museos, parques, Y fiestas, etc. 

las cuotas de los padres: una parte es para pagar el ta- 

ller y sus servicios y la otra para los sujetos que tie- 

nen departamentos. 

Algunas personas egresadas W centro, trabajan en fábri- 

cas de plásticog lavando coches 0 como mensajero; de recep
cionittá dental, y en fábricas textiles de tejedor. 

Se les da un entrenamiento para reforzar lo ya adquirido

y lo nuevo a que se enfrentan y se les hace reporte de¡ 

seguimiento cada semana. 
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CONCLUSIONES

La mayorfa de los centros visitados no cuentan con personal

especializado pzra un buen funcionamiento. Por lo regular

las madres de familia fungen como maestras. Otra caracte- 

ri s̀tica es que aunque pertenezcan a particulares, algunos - 

están auspiciados ( amparados o protegidos) por el gobierno. 

En cuanto a los mátodos de adiestramiento, se puede decir que

en las instituciones visitadas no se dan los resultados es- 

perados, ya que esto se debe dar de acuerdo a los requeri— 

mientos que presente el sujeto; esto es, a las necesidades

del mismo. Es decir, ver con que repertori- e y posibilida

des cuenta él para asf capacitarlo en una actividad manual, 

de acuerdo a las necesidades o requerimientos de] mismo. 

Esto se debe reforzar por medio de la interacci6n del sujeto

con su medio que lo roclea y con su familia, para llegar al - 

desarrollo integral o 6ptimo del mismo. 

Con respecto a la organizaci6n y el funcionamiento de las - 

Instituciones, no en todos se sigue una secuencia en las ac

tividades a realizar, ademSs no cuenta con el personal ade- 

cuado que requiereng ya que en lugar de la directora, el -- 

psic6logo o la maestra especialista, se encuentra fungiendo

un padre de familia, que carece de los conocimientos necesa- 

rios para el mejor desarrollo de las habilidades de¡ sujeto. 
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Podemos decir que en México no existe realmente una in- 

dustsia protegida, ya que para ser considerada como tal

debe llevar un funcionamiento similar al de la indus— 

tria e . om6n, esto es, ser autofinanciable, llevar una - 

organizaci6n estructurada de los elemertos que la -- 

compone como son: horarios, labores, tiempo en horas - 

trabajadas, prestaciones y remuneraci6n. 

En cuanto a los sujetos con retardo generalizado o pro- 

fundo, se observ6 que no existe instiruci6n que se en— 

cargue de la capacitaci6n, atencí6n y apoyo de estos su

jetos espccfficamcnteg ya que para ingresar a cualauie- 

ra de ellas el requisito indispensable es que no sean

custodiables y de preferencia controlen su esffnteres. 

Con base a lo anterior se puede afirmar que las institu- 

ciones solo reciben a sujetos con retardo especffico, ya

que es más fácil su manejo en cuanto a atenci6n y capaci- 

taci 6n. 

Con referencia a la ley del deficiente mental no existe - 

nada, ya que no cuentan con el apoyo de gobierno en cuan- 

to a derechos laborales, medios econ6micos para su manten

ci6n, concientizaci6n de la sociedad para con ellos y¿ de- 

más toda la problématica social que existe en su medio, co

mo el rechazo y la no aceptaci6n de ¡ os mismos por parte - 

de la poblaci6n estos como consecuencia de la falta de in- 

formaci6n de sus posibilidades. 
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El gobierno podfa legislar para brindarle más derechos
Y apoyar su capacitaci6n con más recursos, para jif te

ner mayores oportunidades de ingresar a la industria - 

común gozando de los derechos y prestaciones que corres
ponden a otras trabajadores. 

Debido a la situaci6n que vive el pafs, la crisis de - 

desempleo tan grande, no es posible emplear en irldus- - 

trias comunes a los egresados de centros de capacitaci6n
es por esto que se requiere Ta atenci6n, la cooperaci6n

e interés más absoluto de los padres para con el futuro

de sus hijos y se les brinde un mayor desarrollo y desen
volvirniento de sus potencialidades en algún comercio e
industria privada, empresa o Industria protegida, para

emplear el mayor númcro de sujetos posibles. Por este

medio se podrfa aliviar un poco el problema. 

Consideramos que es necesario orientar a los padres para
que se responsabilicen más por sus hijos; que le brinden

atenci6n, para que pueda desarrollarse en un ambiente - 
cordial, y les sirva de incentivo para superarse y lle- 
gar a la autosuficiencia. 

El apoyo que los padres le deben brindar es importante
por que puede ser un medio para conseguir empleo. Po- 

drfa ser que los padres organicen y busquen empleo para
los sujetos con retador, ya sea dentro o fuera de la co- 
munidad, con amigos, parientes de les mismos, esto puede

ser en el <> los oficios en 105 cuales fueron capacitados. 
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Por sus caracterfsticas el sujeto con retardo en el de- 

sarrollo puede desempeñarse en una gama muy amplia de - 

trabajos, como por ejemplo; reparaci6n mantenimiento de

autom6vil, en jardinerfa, en parques públicos o priva- 

dos; en una granja de pollos, alimentándolos; en los - 

huertos, cultivando, etc. 

Serfa conveniente que en las instituciones se llevara - 

un seguimiento de las actividades de los egresados. De

safortunadarrente en los centros visitados se vi6 que en

ninguno se dá ese seguimiento de caso. 

Se debe concientizar a la sociedad en general para que

no exista más ese rechazo hacfa el sujeto con retardo - 

en el desarrollo. Lo ideono serfa que la sociedad se

adaptara al sujeto aceptándolo tal como es, con sus li- 

mitaciones y permitiéndole que lleve una vida producti- 

va como le sea posible. 

El campo de? Pedagogo en esta problemática es amplio, 

vemos que las funciones que puede desempeñar son diag- 
nc;sticat, diseñar una estrategia de íntervenci6n, plan

tear objetivost practicar actividades de capacitaci6n

permanente, etc. 

El pedagogo debe desarrollar su ingenio para crear nue- 

vos métodos de aprendizaje, siempre apoyado con los de- 

más profesionistas relacionados con la formaci6n de su- 

jetospara su pleno desarrollo. 
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