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Ilf'rBODUCCIOJf 

La Sabilitaci6n Ooupaoional (OalYán, 1980J Galván 7 ilarc6n, 1981) 

aurge como una alternativa s loa programaa de entrenaaiento vocacional 

que ae han realuado con adolescente• retardados en loa paiaea lllÚ de• 

aarrolladoa, OOillO EUA 7 Canad,. 

Con base en lo anterior, el presente trabajo tuvo ooao objetivo 

utilizar como punto de partida la Hab1lit..oi6n Ocupanional y como en-

trenadorea a les padrea de familia con la utilización de apoyoa indi

reotoa (fotografias, folletos, pel!oulrt) para integrar a loa adoleao~ 

tea retardad.ca au:rerf':'.cialea a la vida familiar y social. J. trawa de 

su aplicaci6n se propll&OI 

l. Enfatizar la atenoi&l de loa adoleaoentea retardados auperti-

oialea, ya ql.UI aatoa tor11an un conclC1111erado muy iaportante 7 de esta 

manera propoi_.er estrategias que Va.Tan dirigidaa a este gNpO de retai--

dados. 

2. QUe el trabajo se haga priaordialaente en el ubiente naw:ral, 

eato1,ea, en la oua y •n la coaunidad. 

). Que el trabajo no se dirija a conductaa tan eapeclticaa (en

samblu p1esaa, 4Wmillar, etc.) que se encuentran dealiga.iaa de H. 

medio 7 con po'>u podbilidadea de que loa indiyiduoa laa pongan en 

práctica. ., 
4. Que loa padrea ele faailia putioipen dentro del prograaa ooao 

moditicadorea, de esta manera ae generarla la deaprofeaionalizaci6n 7 

se fortalecerían m'8 las conductas entrenadas. 

5. Probar medios indirectos (pelionlaa, fotcgratiaa, dibujoa, etc.) 

1

IITHODUCCIÚI

La nbxlimøian oøupwioml (onlfln, 1980; oelvån 1 nu-can, 1981)
¡urge oono una alternative 1 lol programan de entmnalíento vocacional

que oe han realizado ooo udoleeoentee retardado: en los peine: más dee-

Ierrolleclol, oono E11 Jr Dunedi-

Gon beso en lo anterior, el presente trabajo tuvo como objetivo.

utilingr oono punto :le partida. le Eehilitnoion üoupaoionnl 3' oolo en-

trenmfloreo en Ion padres llo familia ooo: le otiliraoión de apoyo: indi-

reotoe (fotografias, folletos, peliouleri juro. integrar n Ion edo1eeoe_¡¿_

tes reterdadou superficiales e le. vida. familiar Jr eooial- 1. trflíe de

eu aplicación ee propuso:

1. hafetiaer le ¡tene ión de loo ndoleeoenten retardado: luperfl-

oiulee, ya que estos tomen un conglomerado muy importante 3 de uh

manera. propqer estrategias que vayan dirigidas 1 este grupo de retur-

duden.

2. que el trabajo ee huge primordialmente en el ambiente natural,

eutooeo, en le nene 3 en 1a oenunided.

3. que -1 1::-abajo no en 11:11; o oooaootu un eapeoinou (eu-
nmblu.- pon”, nom111u, no.) que on eeouenu-en o.u1±gu1u oe no
medio 3 ooo poou poeibilidnflel de que Ion indio-iduoe lu pongan en

preiotioe.
or

4.. que los pudre: de familia. pu-tioipen dentro del program; oono

modifioedoreo, de este lanere se generaría le deeprofeeionelileoiún 3'

oe for?-eleoerian más las oomìuot-no entrenados.

5. Probar nedioe indireotoe {pe1iou1a.I., fotografia, dihajoe, etc.)
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Eetoe serian una altemativa para atender a una gran cantidad de pob1:§ 

e ión demandan te. 

Con la aplicaci6n de este proyecto se trat6 de facilitara 

A) Bl desarrollo de nuevos programaa de intervención en la vida 

cotidiana del retardado, hasta ahora poco enfatizada, adn ouando se s.! 

be que ésta es de gran importancia para el desarrollo e integraci6n 

del retardado a su medio. 

B) La desprofeaionalizaoi6n del psio6logo en programas dirigidos 

a los padres de familia. 

C) Habili taoión de un ndmero importan te de repertorios con medios 

indirectos. 

D) Generar alternativas de atencidn a la poblaci6n retardada d••I!, 

dante por medio de programas a corto plazo, y sobre todo que pudieran 

desarrollarse con 11& 1111ni.ma asesoría en el medio del retardado. 

E) Proponer una alternativa a uno de loa problemas más grandes de 

aaiatenoia a éstas personas a la atención del retardado con un ooeto 11_i 

nao de aplicaci6n y supervisión. 

El trabajo se presentará en varios capitules¡ en el prillero •• h,! 

r' una descripción de la evolución del concepto retardo, asi como laa 

altemativaa que ae han ofrecido a la población retardada¡ 7 loa dive.!'. 

aos progl'alllas en los que se puede entrenar a los retardadoa. 

En el aegundo capitulo se reviea el punto central de interia de 

esta 'Wsia, el trabajo que se he venido realizando con los adolescen

tes retardados en el entrenamiento vocacional en donde se han utili

zado las t4onioas de raoditioacidn de conducta. El entrenamiento voca

cional ha a ido estudiado en dos aspectos principalmente, uno denorain.!. 

2

Raton eerian una alternativa para atender a una gran oantidad de pob1¿

oiåu delandante.

Gon 1a. aplioaoion de este proyaoto ae trato de fa.oí1iter¦

al E1 desarrollo de nneooa progranae de interrenoidn en 1a ride

ootidìana del retardado, hasta ahora pooo enfatinada, aún onando ee e_a_

be que data ea de gran ieportanoìa para el deearrollo e integraoidn

del retardado a en medio.

B) La deaprofeoionalieaoidn del paiodlogo en programan dirigidoa

a loa padron de familia.

G) Hnbilitaoifin de un número importante de repertorioe oo medioe

indireotoa.

II) Generar alternatrraa de ateno ida a la pobleo ion retardeda deaap_

dante por medio de programan a oorto plano, 3' aobre todo que pudieren

deeerrollarae oon de mínima aaeaoria. en el medio del retardado.

E] Proponer una alternativa a tmo de loa problemas naa grande! de

aeiatenoia a ¿atea pereonael La atenoifi del retardado non un ooato ei

nino de aplioaoiün J anperviaiflnf

R1 trabajo ee preaentarä. en 'rarioe oapitnloai en el prieero en hp_

ri me deaoripoion de la erolnoldn del oonoepto retardo, ani oono lee

alternativa: que ee han ofreoido a la poblaoiôzn retardadai gr loa dire!

eoa programan en loa que ae puede entrenar a loa retardadoa.

E1 el eegundo oapitnlo ee re¬r±ea el punto oentral de interíe de

eata tdaie, el trabajo que ae ha venido realizando non 1oe adoleeoan-

tee retardedoa en el entrenamiento ¬ro-oaoional en donde ae han utili-

eado laa täonioae de nodífioaoidn de oondno te. E1 entrenamiento vooa-

oional ha etdo eetndiado en doa aapeotoa prinoipalnente, uno denonina
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do "adquiaioidn o entrenamiento" y el ~tro "prod.ucci6n11 • Estos trab_! 

joe han sido diseñados y aplicados en paises desarrollados, entre loa 

que ee puede citar a IDA, Canadá, Alo11ania, etc. Esto• 9odeloa han s.! 

do adoptados en los palaea subdesarroll&dos en donde ee han encontrad.o 

al&lmoa problemas para au desarrollo, dado que al aplioal'lle ain ima 

contextualizacidn, &ti han generado defioienoiaa en su :funcionamiento. 

En el tercer capitulo, ae describen al.Bunos de los centros de ca

pacitacidn y talleres que ha eetablecido la Secretaria de Edu~acidn 

Pdblica en X4xioo, loa cuales tienen ~or objeto la oapaoitaci6n de di

versos repertorioe laborales, en donde parti~ipa personal con diferen

tes especialidades 7 se cuont& con un presupuesto reducido para satis

facer la demanda de atencidn, aai co110 w deficienciaa con las que 

vienen trabajando ••te tipo de centros. 

Coao consecuenia de éa ta proble•átioa, ae generó una al ternátiTa 

e 1 programa de iiabili tao idn Ooupac ional, en donde se pl'e tende ser 

1'8al1ata, ea decir, tomar en consideraoidn lu condiciones culturales, 

aooialea ;y económicas 7 de manera muy importante el llreciente deae•pleo 

de personas r;.ormalea de nuestro pala. 

Pinalmente, en el cuarto y quinto capitulo ae describe el pro;Je!_ 

to aplicado 7 loa resultados obtenidos, asi 00110 lae diferentes con

clusiones relacionadas oon la realiaaoidn de este trabajo. 

3

do "adqniaioidn o entrenamiento" J el otro "produooidn". Eetoe traba

joa han sido dieeñedoa gr aplioadoe en paieee deearrolladoe, entre loa

que es puede oitar a EU1, Canadá, alemania, eto. Raton nodeloe han e¿

do adoptados en loa paiaea anbdesarrolladoa en donde ae han enoontrado

algunoe problemas para en deaarrollo, dado que al aplioarse ein una

oontertnalieaoidn, aa han generado defioienoias en en faaoionaniento.

E1 el teroar oapitnlo, se desoriben algnnoe de loa oentroa de oa-

paoitaoidn gr talleree que ha eetableoido la Booretarïa de Ednonoidn

Püblioa. en léxico, loa onalea tienen por objeto La oapaoitaoidn de di-

versos repertorios lahoralea, en donde partioipa. personal oon diferen-

tea eepeoialidadee I se oaonta non un presupuesto rednnido para eatin-

faoer la demanda de atenoidn, ani ooao las defioienoiae oon 1a.e que

vienen trabajando ¡ete tipo de oentroa.

Goeo oonaeodenia de esta probleadtioa, se genero una alternítifn

el programa de Habilitaoidn Donpaoional, en donde ee pretende eer

realista, ea deoir, to-mar en oonaideraoidn las oondioiones onltoralee,

eooialee 3' eoondaioaa 3' de manera eu: importante el oreoiente deaeepleo

de pereonaa norealea de nneetro pain..

Finalmente, en el onarto 1 quinto oapitulo ae desoribe el pro1re_g_

to aplioado 1 loa rasnltadoe obtenidos, ani oomo las diferentes oon-

olueionee relaoionedaa oon la realieaoidn de eete trabajo.
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I. CONCEPTO, CLASIFICACION Y E.OOCACION ESPECIAL DEL RETARDO. 

En el presnte capitulo se hará una breve revisidn historioa aoe_! 

oa del retardado, as! como las implicaciones que su conceptualizacidn 

ha tenido en diferentes t!pocas. Se expondrán las diversas definicio

nes y clasificaciones que se han utilizado con los retardados y por 

6ltimo se explicaran los diferentes programas en los que se puede hab.! 

litar a los retardados. 

Breve historia acerca del retardo. 

Existen antecedentes de que a travls de su historia el hombre se 

ha encontrado oon la presencia de individuos con diversas atipicida

des; el trato para con este tipo de personas está influido por las 

ideas que prevalecen. Es importante observar la evolucidn que ha su

frido dicha concepcidn porque a partir de esta se han ofrecido a la 

poblacidn atipica diferentes alternativas. 

En Oearheart y Litton (1979) se menciona que loe griegos tueron 

los primeros en registrar referencias oficiales de la condici6n de 1'.!. 

tardo mental. Ellos los consideraban como "locos" y "monstruos" alu• 

diendo a su inhabilidad para servirse a si mismos o a su familia. 

Loe atenienses y loe espartanos tenian intereses en desarrollar 

una sociedad libre de "defectos", ea por esta razdn que este tipo de 

person11.S eran eliminadas. 

Kolatoe y Frey 1965 (en Oearheart y Litton, 1979) mencionan que 

en la Edad Media cuando se desarrollaron los feudos en Europa, el tr~ 

to para loe retardados oambid de la eliminacidn al ridicülo, siendo 

mantenidos C\01110 objetos de juego y exhibioidn. 

La cristiandad proporoiond una esperanza real para loe retardados 

4

I. EDHCÉPTD, CLaSIFICdGIüH T Eflflüafllflfl ESPEGILL DEL HETdHDD.

En el presnte oapitolo se hard una breve revisidn historioa aser

oa del retardado, asi oemo las implioaoiones que su eonoeptualiosoidn

ha tenido en diferentes äpooas. Se expondrán las diversas definicio-

nes 3 olasifioaoìones que se han utilìsado oon los retardsdos 3 por

último se erplioaren los diferentes programas en los due se puede hab;

lìtar a los retsrdados.

Breve historia soeroa del retardo,

Existen anteoedentes de que a través de su historia el hombre se

ha encontrado oon la presenoía de individuos oon diversas atipioida-

des; el trato para een este tipo de personas está influido por Isa

ideas que prevaleoen. Es importante observar le evoluoidn que ha su-

frido dieha oonoepoidn porque s partir de esta se han efreoido a la

poblaoiün atípioa diferentes alternativas.

En oaaxeeart y Linea (1919) aa sanciona que laa griegos fueran
los primeros en registrar referencias efieieles de la oondioidn de re

tardo mental. Ellos loa oonsiderabsn somo "loose" J "monstruos" slue

diendo a su inhabilidad para servirse a si mismos o a su familia.

les atenienses y los espartanos tenian intereses en desarrollar

dns sooiedad libre de "defeotos", ee por esta rasdn que este tipo de

perennes eran eliminadas.

Kolstoe 3 Prey 1965 (en flearheart p Litton, 1919) menoìonsn que

en la Edad Hedia onando ee desarrollaron los feudos en Europa, el tra

to para los retardados oambid de la eliminaoìdn al ridioelo, siendo

mantenidos somo objetos de juego 3 erhibioidn.

La erietiandad proporoiond una esperanza real para los retardados
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} La cristiandad proporciond una esperanza :real para loa retardados 

ya que laa enseñanzas de Cristo sobre la c<>11pasidn para loa deaatortu

nadoa e imposib!li tad.011 tuvo coao re1ul tado que la soviedad. reconocie

ra su responsabilidad., y se hicieran estuersos aialad.os por qudarlos • 

.Ui en el siglo XII algunas iglesia.e de Europa dieron asilo a 

loa retardados, aimque sin propo:roionar nlllgdn trat .. iento o educaoidn. 

La. refOl"lla protestante trajo oonsi&o otro punto de vista acerca 

de la enfermedad mental y el retardof se penad qlAB este tipo de pereo-

naa "estaban :i;>oaeidae por el demc>nio" ·y como res11l tado do esta conoe.2 

oidn auchoa fueron tortur&doa y castig3doa en un intento c!e exorciza_:: 

loa, ésta 4poca se oaracterizd a'8 bien por la ridioularizaoid:t, per

seo110idn, uterm:l.nif> 7 adD la reverenoia hacia los :retardad.ca 7 enf•.!: 

aos menta.lea. 

; Bata tome de v•r el retardo mental file reeaplazada teniendo como 

oonaeouencia n11evoa puntos da viata aoerea del valor de la vida hwaana. 

Jean Itard 1798, file el primero en 118&1' diferentes 'Wcnioaa para sooi.! 

li•ar y educar a UD ~onn a qui4n llamd Viotor. De Hta aanara Itard 

deaostrd que un individuo diapostioado ooao idiota, 7 por lo tanto 

en UD estado incurable e i.rftversible, podria 861' onseiiado a desarro

llar una serie de habilidad.ea con un programa aiateaatico de oapaoi

taoidn (Gearb.eart 7 Litton, 19791 Ingalla, 19a2). 

Jlú tarde Edouard Seguin, uno de sus diaciPlllos, aistematizd su 

m4todo 7 di.S tratamiento a niños retardados, en 1864 publiod un libro 

de texto sobre la oapaoitacidn y trataaiento, oonv1rt1'1ldoae aai u 

"uno de los pz.iaeros en deaoatrar que cm el trato apropiado auchoa 

individuos retraaados p:>d.rian ser enseñados a hacer mucho m'8 de lo 

5

'r La oristiandad proporoionó una esperanea real para los retardados

ya que las enseñanzas de Cristo sobre la ooepaeión para los desafortu-

nadoe e isposibilitados tuvo ooso resultado que la ansiedad reooooie-

ra su responsabilidad, y se hioieran esfuereoe aislados por ayudarlos,

¿si en el siglo III algunas iglesias de Europa dieron asilo a

los retardados, aunque ein proporoionar ningún trataliento o eduoaoidn.

La reforma protestante trajo oonsigo otro punto de vista aoeroa

de la enfermedad mental y el retardo; ee poned que este tipo de perno-

nae "estaban poseidae por el dsnonio“'y sono resultado do esta oonoep

sión auoboa fueron torturados 1 oastigsdoe en un intento de eroroisar

loa, úets. Gpooa ee oaraoterizd nds bien por la ridionlariraoidn, per-

aeonoidn, exterminio 1 adn la raverenoia haoia los retardadoa 3 enfer

eos mentales.

, ¡ata forms de ver el retardo mental fue reeeplatada teniendo ooao

odnseouenoia nuevos puntos de vista aoeroa del valor de la vida bunana.

Jean Itard 1198, fue el primero en near diferentes tdonioaa para eooià

liear 1 eduoar a un joven a quien llano Viator. De esta eanera Itard

deeostro que u individuo diagnosticado oomo idiota, 1 por lo tanto

en un eetado inourable e irreversible, podria aer enseñado a desarro-

llar una aerie de habilidades oon un progresa siateeatioo de oapaoie

si-una (stars-no 1 Liu-oa, 19191 rn;-nie, min).
län tarde Edouard Sigflin, uno de sus diaoipulos, eistesratied en

método 3 di-5 tratamiento a niños retardados, en 1864 publiod un libro

de tanto sobre la oapaoitaoid y tratamiento, oovirtiåndoee asi en

"oo de los primeros en demostrar que son el trato apropiado enanos

individuos retraeados podrian ser enseãados a hsoer nuebo más de lo
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que jaaú ae había pensado hera poai'ble" (Ingalla, ibidea, pag. 83). 

Samuel Bon, deaarrolld nueToa 8'todoa de enseñanza para loa 01.!, 

goa 7 loa aordoa, pero -.bUn file detenaor de loa dereohoa de loe opr.! 

aidoa e iapedidoa inolQ19Delo a loa re~aaadoa .. ntalea. 

"'. Por otra parte Johann GugpnbGl, tisioo suizo reaU..sd eatudioa a_! 

bre el oretinismo, se le propol'Oionaron algunaa tierrae en Abendberg, 

Suiza en donde construyd una ineti tuoi6n con fines tera~utiooa y ed.!!. 

oativosJ de acuerdo con Oearheart y Litton {1979) CluggenbGl "debe aer 

reconocido como el originador de la idea y pr&ctioa de cuidado ineti 

tucional para individuos illlpedidos". {Pag. 6) 

~· Durante el siglo XIX en el mundo entero ee generd un movimiento 

social en favor de un mejoT trato para los retardados ment..P.les. Bate 

movimiento se tradujo en el establecimiento de escuelas estatales de 

capacitacidn para los retardados. Eataa primeras eaouelaa de oapaci

taoi6n desarrollaron programas educativos relativamente aTanzados. Sin 

e111bargo, como Ingalls {1982) señala, el movimiento institucional se 

deavid de metas tan elevadas 1 hubo doa razones para ello 1) laa inst.! 

tuciones crecieron de tamañoJ 2) se observd que la capacitaoidn por ai 

sola no podr!a "curar" el retraao 7 la mayor!a de loa retrasados pel'

maneo!an alli indefinidamente. 

''{ .l!l:a importante señalar que en Xhioo tambi'n •• e11pezaron a orear 

este tipo de instituciones, ten!an 00110 objetivo proporcionar atención 

a la poblaoi6n atipioa. En forma particular se orean esouelae para 

sordomudos y la educaoi6n especial, tundandose la p1·illera eaouela para 

deficientes mentales (1915) y posteriormente el Ina,tituto M'dico Peda

gdgico (1935), (Alvarez, Xart!nez, Chavez, Gdmez, 1977). Sin embargo 

5

que Jslll se habia. pensado hiere posible" Ungslls, ibidel, psg. 83).

Bnluel Hors, desorrollo nuevos lfitodos de enseñansa pero los oi¿

gos 3' los sordos, pero tulbiín fue defensor de los dsreohos de los opr¿

nidos e ispedidoe inolurendo s los retrssedos sentolee.

Por otra parte Johsnn Gnggenbfll, fisioo suizo reslisd estudios eg

bre el oretinismo, so le proporoionsron slgunsl tierras en Abendberg,

Buin; en donde oonstruyo uns instituoi-on oon fines terepdutioos J edo

ostivos; de sousrdo oon üesrhesrt J Litton (1979) Gugenblll "seba ¡sr

reconocido oomo el originsdor de ls idoe 1 prdotios de cuidado inet_i_

±u¢±ons1 para individuos inpsoioosfl. (Psg. 6)
34' Durante el siglo III en el mundo entero se generó un movimiento

sooiel en favor de un mejor trato psrs los retsrdsdoe mentales. Este

movimiento se tradujo en el estsbleoimiento de esoueles estatales de

oepsoitsoión para los retsrdsdoe. Estos primeres esouelss de ospsoi-

tsoión desarrollaron progresos ednostivos relstitrsmente svsnssdos. Sin

embargo, como Ingslls (19%) seiìsls, el movimiento institucional se

desvio su notes ten eievnonni subo ase :arenas psx; e11o 1) 111 ±net¿
tuoionee oreoieron de tamaño; 2) se observo que ls. ospsoitsoidm por si

sols no podris "oursr*' el rotruo ¡f ls nsgroris de los retresados pen-

msneoisn 1.111 indefinidamente.

"-4 le importante señalar que en Ifixioo tsmbiin se eupezeron s. oresr

este tipo de instimoiones, tenisn ooso objetivo pi-oporoionsr stenoidn

e. le pobleoiôn stipios. k forme psrtioulsr se oresn esouelss para

sordomudos ,y Is eduosoidn esp-soisl, fondåndose le. primers esonels. pero

defioientes mentales (1915) J posteriormente el Instituto Hådioo Pede-

gogioo (1935), (iivsrsr, laroinez, ohnvee, ooses, 1917). sin embargo



7 

" pn.en.ron lo• •ia•o• Jll'Oble ... de pemanenoia indefinida, clllllclo lu

gar, ooao Inplla aoerWuente 11~ftala, q• la tinali4ad de lu iuU

tuoioa•• oubiara de mi cenvo educaUYO ••peci&l a mia illaUtucidD de 

cuidad.o penianente'• 

Un puo importante ea la aegunda •iW del aiglo XIX fue el reoait 

nooiaiento de que ol retraao men~ no era lo aiamo qu enfermedad •!!. 

tal, al aialllo tieapo ae iba reo01U:llier11Ddo que el retraso no era ima 

oondioi6n unitaria, sua oausu eran •IJT va1'iadas y ade11ú tenia 1111.olloa 

nivelea. 

Villiam Il"9land (1877) realiz6 el primer ill'tento por olasitioar a 

los retazd.ados, subdividiendo el :retraao en 12 categoriaa aeg\tn la eti,2 

logia. Po•1erio1'119nte de•an-olld lu pruebas de inteligencia, marcan

do ad la pauta para di8'Do•tioar el retraso (Gearheart 7 Litton, 1979J 

Ingala, 1982). 

Ta en este •iglo, en la dloada de los 3Cs ae generaron cierto• m.2_ 

villlien toa eoc iales, poli ticOtl y de inn•tigao i6n paiool6gioa que pl'Opo.!: 

oionaron al retardo perspectiTu aú alentadoru en OO!Rparaoi6n oon las 

que ee describieron anteriomente. 

lln ID~ una aooi6n iaportante en favor del retraaado, file la orea

nizacidn de la A.cooiaoidn l'aoional para lo• Jr:iños lilltardados, oonto1'11.§ 

da por los padl'ee de loa niños ntruadoa y de otroa Ciudadanos intel'!. 

aados en ellos, la cual reaul t6 muy eficaz para la. oreao 1611 de o laaee 

eapeoialea, prog1"811aa reoreativos, tallerea supeniaadoa, etc. SU fo!: 

maoi6n tuvo gl'&r). importancia 7a que un gran ndmero de padrea do fui

lia, en lugar de avergon11arae de sus hi~os retrasados oataban diapu••

tos a trabajar para lograr mejorea servioioa, loa cuales aumentaron 1',! 

T

se generaron los sissos problesss de perssnenois indefinida, desde 11.1-

çsr, ooso Ingslls sosrtsdsssnts seflsls, que la :finalidad de les instin-

tnoiones oasbiare de un osntro ednostiso sspeoisl s sus :lnstituoià: de

ouidsdo pernsnentot

Un paso importante en la segunda sit-sd del siglo XII :Ene si reoos-

nooisiento de que el retraso sentsl no ers 1o sisso que enfeneded se_-.¦_i_

tal, el sisso tiespo se ibe reoossidersndo que el retraso ne ers. una

oondioiôn unitaria, sus osnsas sr-sn swf 'seriadas 3' sdesis tenis mohos

niveles. '

ïillian Ireland (1871) rsslied el primer intento por olesizfiosr s

los netardados, eubdisidiendo el retraso en 12 oategorias según La eti_g_

logia.. Postøriorsente dessrrolld las prnsbss de inteligencia, seman-

do sei ls. pauta para disgnostiosr el retraso (üesrheart 1 Littonn, 1979;

Ingalls, 1982).

Ye. en este siglo en la ddosda de los 30s se generaron oiertos no

visientos sociales, politioos gr de insestigaoión psiooldgios que propogz-_

oionsron al retardo perspeotiras sis slentadorss en oospersoion oon las

que se desoribieron snteriorsente.

ln E11 una aooidn isportsnte en favor del retrasado, fue Le. orga-

nisaoidn de le Asooiaoidn Iaoional para los Iiiìos htardsdos, oonrens

de por los padres de los niños rstrsssdos 3 de otros oindedenos 1nter_e¿

sados en ellos, le oual resultd ser sfiosl para la oresoidn olsess

espeoiales, ¡ar-ogrssss reoreatiros, talleres supervisados, sto. Sn to;

llsoidn tuvo ¿ren isportanois. ya que un gran número de padres de feli-

lis, en lugar de svergonsarse de sus hijos retrsssdos estabas dispues-

tos a trsbsjer para lograr mejores eervioios, los ousles aumentaron rs
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piduente (Ingalle, 1982). 

A pl':lnOipio de la clfoada ele loe 60., el preaident. hnned7 nom

'brd un OOllit. eepeoial al que encoaendd pl'ep&l'&I' UD plan nacional pa

ra OOll'batir el :retraso aentalJ en el infol'lle que pl'Opol'Oiond dicho oo

•i 'W se hacia hincapil en que lu coauniclades locales deb!an otnoer 

loa aenioioe en lugar de enooll8ndu la aoluoidn de loe probleaae a 

lae instituciones eetatalea (Oearheart 7 Litton, 1979J Ingalle, 1982). 

A :finales de esta dfoada se promulgaron le~a pal'& proporcional' 

asistencia federal a loa retrasad.os mentales desde muchoe puntos es

tratégicos, debido a ello el gobie:mo empezd a ooatear prograaaa au

ivos para loe retrasados. 

La clfoada de loa 70a ae oaract.risd prinoipalmsnte por la senera

ci6n de uri gran ndmero de fallos judicial•• en loe cual.ea ae reatii'wla

ba que las pereonaa re traaadas ten!an loe miaaoa de~ohoe legal.a e que 

todos loa demás ciudadanos. Adeaú se dictaain6 que todos loe niftoe 

inclusin loa lllÚ severamente retrasados, teatan derecho a una eduoa

oida p4blioa gratuita 7 ee ooaiaiond al Estado para que identitioara 

7 ae puaiera en contacto oon todos loa niños que habian eido ~olui

dos anteriormente, loe cuales serian in tegradoe a pa.rtir del siguien

te año escolar (Oearheart y Litton, l979J Ingalla, 1982). 

En llfxico tambifn se eeneraron una serie de leyes que taTorecie

ron al retardad.o, entre ellas ee encuentran loe art1ouloe 48, 52, 53 

de la Ley Federal de Educaoi6n donde ee asegura el derecho ele educa

oi6n s el articulo 8 del Beglamento Interior de la Seo:retaria de Eduoa

ci6n Pdblioa 8ll su fracoidn III, "determina OOllO atr!~ci6n del SUb

aeoretario de .Bd.ucr.oidn Priaaria ;y lfol'llal, organiaar, dirigir, oontN-

8

pidssente (Ing-elle, 1982]',

L principio de le dloads de los fiüs, el presidente Isnnsdf nose

brd un oosits espeoisl al que enoosendd preparar us' plan naoionsl ps-

rs oosbetir el retraso sent-sl; en el isforse que properoiond dioho oo-

sitd se haois hiaospie en que les oosunidsdes loosles debian ofreoer

los serriodoe en lugar de enoosendar le solnoidn de los problesss s

las isetinieieess estatales (o-mrhasrt 1 Lines, 1919; isgsiis, 19%).
J. finales de esta ddoada se pronnlgsron loros para proporoion-sr

oeistenoia federal a los rstrsssdos mentales desde suobos puntos ss-

trstâgioos, debido a ello el gobierno espero s oostear progrssas see-

itros ps-.ra los retrssndos,

La ddosds de los Tüs se osrsnterisd prinoipslsente por la genera-

oidn de is: gran ndmero de tsllos judioisles en los ooelss se resfirsns-

bl que las personas retrnssdss tenian los sissos dereonos legales que

todos los desde oiudadenos. ¿desde se diotssind que todos los niños

inolusire los sis severssente rstrssados, tenian dersoho a una ednes.-

oifin pflblioa gratuita I se oosisiond el Estado pare que identifiosrs

J' os pusiera. en oontaoto oon todos los niños que bsbisn sido erollii-

dos anteriormente, los ouales series integrados e partir del siguien-

te ese eseeier (eee:-heart Jr Lime, 1919; Ingsile, 19&).
Hi Idrioo también se generaron una serie de leyes que feïorsois-

ron al retardado, entre ellas se enonentrsn los srtionlos 48, 52, 53

de la Ley Federal de Eduosoidn donde es asegura el dereobo de eddos-

oidn; el artioulo B del Hglsnento Exterior de le Beoretaris de Ednos-

eidn Plíblios. sn su fraooiài III, “determina soso atribuoidn del Bob-

seoretsrio de Eduoaoiüi Prilsrie. 3 lorsal, orgsnisar, dirigir, oontro-
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lar 7 d .. arroll.a.r el a1et .. a tederal de aducacidn ele nüloe atipiooa. T 

el arifoulo 18 del propio :reglaaento, •efiala oomo t>ompetenoia de la D.! 

rnoldli .Oeneral d~ Hlluoaoidn Especial a 1) organisa.r, d.il'igir, adainU

tl'al', deaarrollar 1 Ti&il&l' el aiateaa t'9d81'al de eda.cacidn 49 aiiioe 

at!piooe1 7 2) organiu.l', diri&ir, adainilltrar, desarrollar 7 Tigilar 

la Saciiela •o:naal de EspeciaU..1ac14n, la Cl!nica de la 8onchlota 7 la 

Cl!nioa de Ortolalia" (P.ig. 7)J al articulo 17 del Btglaaento In"'8rior 

de la Secretaria de Bd.ucaoi6n Pdblica, asegura 1aparUr la orientao16n 

a loa padree de los educandos de acwu:do oon loa prognaa.a de eduoa

o16n HJ>EIOialf asilllis110 4 traco16n T! del oi tado reglaaento propone 

llaTar a cabo laa innat!&acior:iea para el deearrollo 7 la auperacidn 

de laa tareu de la eduoaoidn especial 7 toaent&l' la.a que eteotuen el 

.. ctor pdblioo 7 prinde (Cu, 1976). 

•
1 Co:ao ccnaeouenoia de todas 6atas ccnquistaa legal.ea 7 e4uoatiTu, 

se empeat5 a generar el aoTillieuto de noraali.&acidc, el cual se refierit 

a la tilocofia de tratuiento 7 de HrYioioa que tienen por objeto º<!!. 

nrtir la Tid.a de las pemonu retrasad.u en una •U7 aeaejante & la de 

oualqtaier otro aujeto "noraal", en cuanto aea posible. lJBa aplioaoi&l 

ocno:reta de la noJ'll&li•aoidn u al eafuerao por aaoar al aa;ror ndmero 

poeible de personu retardada.a de las gn.ndea 7 opreaiTaa inatituoio

nea eatatalea pAl'a rewtalarlaa en oommidad.ea looal••· 

l'olfensberger 1971, (en Jlartin, 1974), quien ea el principal :re

preaentant.e da este aoTiaiento IU'BIQe qu.e l.u inatitu.oionea deben daaJ! 

parecer para promoTer loa principios de anti-inatituoidn 7 pl'0-110ra&

lisaoidn. llll oritioa laa tuncionH que deaempeñan laa inatituoionea, 

a lo que sugiere mi an'liaia de no.niali&ao16n para mia inaU tuoi&l, 

9

hr 1 desarrollar el sistess dede:-el de sduosoidn de niños stipioos. T

el srtioulo 18 del propio reglesento, señale. ooso oospstenoia de le Ii_i_._

rseosüi .General de Ilduoaoide Especial: 1) orgsniesr, dirigir, sdsinie-

trer, desarrollar 3 vigilar el sietess federel de edooeoidn de niños

stïpiooss 3 2) orgsnissr, dirigir, edsinistrar, desarrollar 1 vigiler

la lsousla Ionsl de Espeoislisaoiüi, le Clinioe de le dosdnots. 1 ls

o1n=±-.as es oneisiw (Pg. 7); 91 u-ueeie 11 en n›¢1.ss=±¢ msn-1er
de le Bsoretsria de Eduosoiån Pfiblios, asegure impartir le orisntsoid

e los pednes de los eduoendos de aooendo oon los progrssse de eduos-

oidn espeoia1¡ ssisisso le. fr-eooidn TI del oitsdo reglamento propone

llersr s osbo las investigsoiones para el desarrollo gr la sopersoidn

de les tsress de ls. eduosoidn espsoisl ¡P fosentsr las que efsotu-en el

ssotor pdblioo 3 privado (On, 1976).

* dose oonseonsnoia de todas ¿stas ocnquistss legslss 1 eduostirss,

se enpssd s generar el sflilisnto de norsslissoidn, el ouel se refiere

s ls filosofia de tratssiento 3' de serrioios que tienen por objeto oog

rertir ls. vids de les personas retrasadss en uns suy seseisnte e. la de

ouslqnier otro sujeto "noi-sal", en ousnto ses posible. Une splieaoidn

eonorets de la nonaliseoidn es el eefnsrso por ssser el eesor minero

posible de persones retsrdsdes de las grandes 3 opresiras institucio-

nes estatales para reinstelerles en oonmidsdss loosles.

Iolfensberger 1911, (sn Isrtin, 1974), quien es el prinoipsl rs-

prssentente de este sovisiento ergo;-e que las instituoimes deben dass

psreoer pera prosover los prinoipios de anti-institnoidn 1 pro-norse-

lieeoidn. El orìtios. las funoiones que desespeiien les instituciones,

e lo que sugiere un análisis de nonalizaoiån para one instituoidn,



la oual poclria Hl' una peque!& oongngaoidn de aeia u oolt.o aieabl'Oa 

abiao cada una de ellu, HW penitb!a el dea~rollo de patronea 

conduotualea noraalea. 

10 

lloltenaberger señala doa iaplioacionea iapertantea del principio 

ele nor11alizaoi6n, 1ma .. :refiere a ''laa faoilidUH para que el :reta.:: 

claclo 7 aquello• que trabajan oon este Upo de ill41Tiduoa conozcan loa 

rangos de conducta.a nol'll&l•a aa.i 00110 lu oporiunidadee 7 ••pleadoa de 

gl'Upos no-retardado•" (Pag. 231}, la otra ea que loa .retardadoa deben 

ser expuestos al a&ximo con personas no-re~adu. 

Por todo lo anterior, ae coaol\219 q1.1e el concepto 7 trato que ae 

le tenia al retardado ha eTOluoionado 7 en la a<ltualidad parecen sur

/ gir nueTu perepeoUvu para eete Upo de individuo., en 1m intento 

por mtegral'los a la comunidad. 

Deapu'a de haber r&viaado el deaar:rollo hiet4rico que ha 'Mnido 

·ei concepto de retraso 7 laa aoUtudee toaada.s por la sociedad hacia 

ea-ta aituaoidn ae harl. un an4lisia de loa dif'el"llntea :puntos de vista 

tedricos aoe:roa del re tardado que han slll'gido en las 111 Uaaa dfoadu. 

Dif•l'!!!te• conceptos 1 cla!itioaoionea del retardo •ntal• 

Sl 'Wnaino retardo en el d88U'l'Ollo ae ha relacionado oon dif'e

rentes factores :lntemo1 7/0 utemoa que atectan la conducta de un ~ 

dividuo. 

En las dive:rsas oonoepoionea o definiciones ae describen adlti

plee cauaas bioldgioas, f'iaioldgiou 7 aooialea, que favorecen ia pl'.é

aenoia del retardo en el de1arroll9,.¡ A cont:lnuacib ~~ reviaa.r4n •Je 

nas definioionea acerca del oonoapto de retardo en el desarrollo. 

10

1-0 0110.1 pull-ia ur una puqunñg nnngrngnnidn de ui: u cubo niuhrou

¡kilo ancla una de olla, nin ponitlria 11 d.u|¿:rr¢11o do ¡ntronu

ennduotunlu annalu.

ìlnltonlborgnr señala. dni inpliunninnn irpurtantu dal principio

do nnnnlilnnidn, unn. n rnfls:-n 1. “lu fnuililhdn ¡mn que 11 rut¡;_

:tula 1 uqurllnn que trabajan una uh 'tijpø du inflivtdufil nana:-un ln:

rango: du nanduntu ncumnlu u_i anna Lu upnrimiflndu 3 lnjpluuìnl de

grupo: no-rutuúndnn” (Pq. 231), la nin u qm lun ntnrdndnu deban

ur apuestan al ¡kmo unn peruanas nn-rutarclallu.

I Pur tada 10 Interior, su aflnulufr que 11 nunouptu 1 trato quo un

le tania al retardado ha rrnluniflnldn 3 en 1; mhlalldnd pannen ¡ur-

'gir numru perspectiva para uh tipa de infiiricluøl, en un intento

por integra-:los a la uumrmidld.

Después de haber raviaulu al rìuurrulln histórico que ha tenido

'01 concepto de rutrun 3 las antimdnn tulmlu por 11. aonioflnd haøiu.

tits nitunniån no hnri un nniliaiu du lfll diíirnntal punta: du Tinta

'hôricun mueran. dal rntarduda que han nurgidn un 11.-I últimas díuulu.

Difigngi nflfingg 1 uLH¿{i.u¡g±nn¡¦ du; rutggn ¡Ingl-

E1 Hrlinn retardo un al dunrrflllu n Im :ulnuinnndu unn difu-

runtan fantflns intunf-'fl 3'/n uhman que afectan 1; conduata de un 15

divisluo.

Ea las diversas uonaop-Gianna u dnfluiuiønu la :inscriben ¡últi-

plu causas biológicas, fiuiulågiuu 3 nooínlen, que farørflcen 1.9. pn-

unoia. del ram:-do en al duurrnllp-.¿ JL cnentinuani-ã:¬ en rovtnrán 1155

nu åetinioiflnu acerca del wz-nuaptn de rntanìo en al dunrrollo.
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c ... ron 7 KU'pret 1951, (en Bijou, 1977) se refie1'81l a 4ete COllO 

un deterioro en el tucionuiento intelectual. 

Anaetaai (1964) •nciona qu. la deticienoia .. ntal •representa el 

niTel inferior de la dietribu.cida de la inteligencia". (Pag.346) 

Con bue an loa auto.rea mtee aezicionados se p119de obsel'Y&l' que 

lu definiciones hacen tfnfaaie en que el tlmcion-iento intelectllal se 

encuentra por debajo del niTel noraal. 

'-Porteue 7 Corberlt (1970) detillen al retardo .. ntal c.:1110 aqaellu 

personas que por alguna raz6n san illcá'pa:>ee de auto-dtreccic5n 7 aante

nilliento independiente de su persona. 

Koltq, !ielaon 7 VimPan (1974) nos dicen al respecto •rapresents 

un llelloacabo de la intelisenoia desde el coaienso de la Tida 7 un desA 

noollo. aental ineuticiente a lo la?"go de todo el periodo ele crecimien

to que se aeni:fieet& por una maduraoida lenta e incompleta, dismina

oida de la aptitud de aprender 7 iaala adaptación social". (Pag. 111) 

Da acuerdo con la Aeociaoi&i Americana de Deficiencia Kental, el 

retardo mental ea definido como, "'l'odo tuncionaaiento inteleotllal por 

debajo del proaedio general, que ae origina durante el periodo de de

sarrollo, asociado con la al teraoida de la conducta de adaptación (en 

Soloaon 7 Patoh, 1976). 

Kolb (1976) caraoterua a lu perecmae con retardo mental como 

aquello• indiTiduo11 cuyas UaUacioaes en la personalidad se deben 

esencialmente a que su capacidad intelectual no 819 desarrolla lo auti

oiente para hacer :frente a liaa u:isenciaa del ambiente 7 poder aai es

tablecer una u:ietencia social independiente.'.{ 

Para la Organizaoidn Xundial de la Salud, la deficiencia mental 
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cun-en 1 Ice.-¡net 1951, (ee nuee, 1911) ee «ram e un em
un deterioro en el flncicnecientc intelectual.

.m-,nui (1964) eeneieee qee 1. defieieeeie -eeuu *npre--eu -1
nivel interior de le cin:-ibecidn de L; ieeeiigeeeie". (1=;g.346)

Gon bene en lce entcrec ente: eencicnedce ce puede cbeernr que

lee definioionee ha-ocn ånfeeil en que el funcionamiento inteleotuel lo

encuentre por debajo del nivel cornel-

'-Pcrtene 3' Corberlt (19TU).detinen el retardo lentel colo aquella!

poreonu que por alguna relon con i:coe:¡›e.oee de ente-dirección J lante-

nieiento independiente de no persone-

lekeq, sehen y migran (1914) eee dicen el nepeeee flrepneente
mi nenoecebo de le inteligencia. donde el. cceiennc de le vida 3 un deeà

rrc11c.nente1 ineuficiente e lo lergc de todo el periodo de crecimien-

to que ee eenifleete por une. cedureoiú: lente. e incompleta., diecinu-

cidn de la aptitud de aprender Jr melo edeptecion cooie1“. (Pag. 111)

De acuerdo con le isooieoidn .incricene de Deficiencia Ientel, el

retardo mental ee definido colo; "Todo funcionamiento inte1eotu.e,1 por

debejc del prceedic generel, que ee origine. durante el periodo de de-

eerrollc, eecciedo con le elternoidnc de le conducta de edepteoidn (en

aeieeee y Penn, 1976).
Kolb (1976) caracteriza e lee perlonde con retardo mental oolo

eqoellol individuos ougïu liniteoicnee en le porconelided ee deben

eeenoielnenta e que en capacidad intelectual no eo deeerrolle 1o outi-

oiente pero hacer frente a lee exigencia: del clbiente 1 poder ¡ei eo-

tablecer una existencia eocicl independicn1:e.'.,{

Pere le. Orgenineoiôn Iundiel de le Salud, le deficienoie lentnl
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por un llltdioo, pe~iatra. o paiquiatra el cual realiza ex&aenea fleicoe, 

neurol6gicoa, eatudios da laboratorio, pruebaa a nivel educativo social 

1 otros, a partir de loe resultados obtenidos determina o clasifica al 

Ntardado (Soloaon 1 Patch, 1976). 

La asipaoi6n a una oategoria especifica se realiza de acuerdo 

con loe resultados obtenidos en sus evaluaciones, por lo que este tipo 

da dia&n6stioo tiene un oar!oter topogrUico f Ribee, 1977). 

La ap:roxillaci6n oonductual realiza un dia&116atioo tuiloíonal para 

lo cual, es naoaearío efectuar un análisis de los repertorios que po

see el individuo, averiguar cuáles son loe factores 1111bientalee que 

loe controlan, ante que reforzadores responde, y lo a'8 illportan te de 

todo, señalar cuáles son loa repertorios que habl'lbl de ser eetableoi

doa (Ribes, 1977). 

En al análisis concuctual, se carece de r6tulos puse al modifica

dor no le interesa dar una etiqueta, sino determinar sus causas fun

cionales y proponer programa.a para establecer y/o modificar conductas. 

Para realizar un di88f16stico ya sea de tipo tradicional o t'Uncio

nal as haoe uso da dateminadoa inetl'Wllentos con los cuales ae clasi

fica a un individuo retardado. 

l!ll dia&11datico tradicional se ha basado principalmente en pruebaa 

da inteligencia, ea decir, en punta~• inteleotualea (Solomon 7 Patoh, 

1976). 

e l a e 1 t i o a o i 6 n. 

A continuaci6n se presenta la clasificaci6n de acuerdo a la esca

la S"8ntord-Binnet. 
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por un ledico, pediatra c peicuiatra el cual realiza crimenes fisicos,

neuroldgicos, estudios de laboratorio, pruebas a nivel educativo social

1 otros, e. partir de los resultados obtenidos de termina c clasifica al

1-eterdedc (science ,› reach, 1916).
La asignación a una categoria especifica se rsalica de acuerdo

con los resultados obtenidos en sus evaluaciones, por lo que este tipo

de dieacdecicc tiene en ceracter tcpcardricc íeinee, 1911).
La aprorisacion conductual realice un diagnostico funcional para

lo cual, ee necesario efectuar un análisis de los repertorios que po-

see el individuo, averiguar cuales son los factores elbientales que

los controlan, ante que rsfornadoree responde, ¡r lo nds importante de

todo, señalar cuáles son los repertorios que habrán de ser estableci-

ace {a±1eee, 1911).
E1 sl análisis conductual, se carece de rótulos pues al codifica-

dor no le interesa dar una etiqueta, sino determinar sus causas fun-

cionales 3 proponer programas para establecer J/o nodificer conductas.

Para rcaliear un diagnostico gra sea de tipo tradicional c funcio-

nal se hace uec de determinados instrumentos con los cuales es clasi-

fica a un individuo retardado.

El diagudetico tradicional ec ha basado principalmente en pruebas

ds inteligencia, es decir, en puntaj=_I_n intelectuales [Solomon 7 Patch,

191o).

Clasificacion.

a continuacidn se presenta la clasificacion de acuerdo a la esca-

la Stanford-Binnet.
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l. Retardados mentales.indefinido•, son conaide:radoa de esta for

ma por tener un I.Q. de 6~83. Este g:rupo no se considera 00110 ret~ 

dado, puesto que auohaa veces acuden a escuelas oficiales nol'llalea, 7 

pueden aer independientes para poder transportarse ~· un lugar a otro. 

2. Be tardados mentales leves, son considerados- de ésta :tol'!la por

que au I.Q. se encuentra en una eaoala de 52-67. Eattr grupo no 1111eatra 

ai&nos de patologia cerebral. 

3. Retardados mentales mod6rados, son aquelloa qne poseen un IQ 

de 36-51. Este grupo sufre de daños c&rebrales 7 otras patologiu, mu

chos son institucionalizados, tienen poca dest:reza en su desarrollo •,2 

tor, aooial y verbal, aunque a veces no sea neoesar:lo. 

4. Ratardado me!'.\tal severo es aquel que oueta con 1111 IQ de 20-35 

por lo regular la mayoria de loe que pertenecen a ilfste g:rupo aon inst! 

tuoionalizadoa 7 req11ieren constantemente de una supeXTiai6n 7 su ini!_ 

raccicSn con el :nedic Utbiente. es 1111.Y de:ticiente. 

5. Bltardado aental prof\mdOJ es aquel que cuenta con mi IQ abajo 

de 20 puntos de la eJsoala. Batos pacientes req1iteren de ana aupeJ"'ie_ 

sidn total, n&oesitan de ana ce;,mpañia constante ya que no tienen auto

su1'icienoia 7 su rel.aoi&l oon •l medio pod.1'!a decirse que ea nula. 

Otras olasifioaoiones que se han hecho oon base en las puntuacio

nes del CI sen las siguientes• 

l. Retardados protundos 7 agudoaJ loe retardados agudos con un CI 

entre 20-35 tienen un s.lto grado de de:teotoe corporales, espeoia1-nte 

neuroldgiooe, 7 un indice de mortalidad alto, dependen d.e ayuda de loe 

demás 7 caer siempre son recluidos, estan sentenciados en silla de 

ruedas o camas, no son capacee de ouida.l'Se s! mismos ni do ooaunioar-
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1. ktardados nentalesdndofinidon, son considerados de esta for-

ne por tener un L0. de 65-B3, Este grupo no se considera cono retar-

dado, pussto que luchas veces acuden a escuelas oficiales noruales, J

pueden ser independientes para poder trsnsportarse de un lugar a otro.

2. Ihtardados mentales leves, son oonsideradoefide esta forua por-

que eu LQ. se encuentra en una escala de 52-BT. Éstq grupo no nuestra

signos de patología cerebral.

3. Retardcdos nentalee moderados, son aquellos que poseen un IQ

de 36-51. Beto grupo sufre de daños cerebrales 3' otras patologías, su-

enos son inetitucicnalitadoe, tienen poca destcesa.en su desarrollo no

tor, social 3 verbal, aunque a veces no sea necesario.

4. Hotardado nental severo es aquel que cuenta con un IQ de 20-35

por lo regular la mayoria de los que pertenecen a este grupo son inst_i_

tucicnalizadoa 3 requieren ccnatantesente de una supervision 3 eu intg

raociñn con el :cedio ambiente es nu: deficiente.

5.. Btaiúado eental profundo; es aquel que cuenta con un IQ abajø

de 20 puntos de la escala. Estos pacientes requieren de una supervis-_

eidn total, necesiten de una ccpañia constante ya que no tienen anto-

suficisncia 3 su relaoidn con el medio podria decirse que es nula.

Otras clasificaciones que se han hecho con base en las puntuacio-

nes del CI son las siguientes:

1. Retardados profundos ¡fr agudos; los retardados agudos con un CI

entre 20-35 tienen un alto grado de defectos corporales, especialnente

neurológicos, 3' un indice de cortalidad alto, dependen de ayuda de los

desde 1 casi siempre son recluidoa, estan sentenciados en silla de

ruedas c canas, no son capaces de cuidarse ei mieacs ni de eosunioar-



16 

ee ,,.rbalMnte, el retraeo aeudo 7 protundo ee pooo ooiadn en coapara

ci6n con loe le..ea 7 aoderad.oa. 

2. Blltardadoa entrenableef presentan dnwau de patolog!a t!aioa 

7 lesiones cereb:rtalee, deadrdenes metaboliooa, anoraalidadee genltiTu . 

SU coordinaoi6n aotriz ea detioiente, au estatura 7 peso eaUn por de-

bajo de la normal tienen altos !ndioea de deteotoa eeneorialea, por 

ejeaplo, probleaaa Tisulea 7 aliditiTOe. Por ras~ea lamumUarias ae 

reooiaienda, internar al sujeto. 

3. Bltardado eduoablef loe retardados educables tienen por lo se-

neral Cia de 60-80 proceden treouentemente de loa estratos eoondaioa-

mente bajoa 7 aabientes ouHuralllente marginados. ?lo abundan lae aDOll_! 

liaa tiaioua (~Qll, JSW. 
4. Lento aprendizaje J al tsual que loa re'\&l'd&doa ecl.uoablee, loe 

de lento aprendizaje, se pa:reoen a loa deaú indiTiduoa, acSlo que tie

nen bajo rendimiento aoad.laico y la 11&.70r!a proTiene de estratos aoci.2, 

econ~ioaaente bajoe. 

Otros Upoe de olaaitioacidn del retardo aental son loa propoi-

cionadoa por diferentes instituciones, que a continuaoi6n se presentan. 

A.SOC IAC IOll OBO.&Jr IZJ.C I Olf A.SOC IJ.CIOI 
PSIQUU.TRICJ. " JIU1'_DIAL DI: LA SAWD A.IERICANA PAJU LA 

AMERICIJ7A DUIClillC!A ND'l'AL 
CI 'mllUNOLOOU. CI 'l'illl!DOLOOIA CI 'rERllil'OLOOIA. 

70-85 J)ef • ll&n tal len 5o-69 Deticien. len 70-84 Liaitrote 

50-70 : llódfradC 20-49 llodarado 55-69 Len 

0-50 Oran 0-19 Oraw 40-54 Xoderado 

(tomado de Solomon' Patoh, 1976) 
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se verbalaente, el retraso gado 3 profundo es poco ccadn en ocupara-

cidn con los leves 3 nodsrsdoe.

2. htsrdadoe entrenablee; presentan sintosas de patología fisica

3- lesiones cerebrales, desordenes cetabolioos, enoraalidadee genetivas.

Su coordinacion notris se deficiente, su estatura 7 peso est-in por de-

bajo de la nor-nal tienen altos indices de defectos sensoriales, por

ejeaplo, problesae visuales 3 auditivos. Por rascnes huesnitarias ee

recclienda, internar al sujeto.

3. ütsrdado educablei los retardadcs eduoablea tienen por lo ge-

neral GIs de 60-30 proceden frecuentemente de los estratos econoaioa-

¡sente bajos 3 ambientes ouluxralnente Iarginados, No abtnidsn las ancla

4- Lento aprondilajei al igual que los retardadoa educables, los

de lento aprendizaje, se parecen a loa desde individuos, sdlo que tie-

nen bajc rendisientc aoaddaico 3 la saroria proviene de estratos eooig

econôniceaente bajos.

Otros tipos de clasificaciüa del retardo aental son los propor-

cionados por diferentes instituciones, que a continuación se presenten.

ASOOUCIUI ORGLIIZACIIH LSDGILCICI
PSIQUILTRICA E IUEDIAL Ñ LA SAIÄHJ JIERICAIM PARA. Li
¿¡gg1c¿p¿ BEHCIEHGIA IlEI'l'aL

GI 'EIIIHDIDUIL GI 'IEBHIIIOLDGLI GI 'EEIIIOLDGIA

T0-B5 Def. nental leve 50-69 Iìeficien. leve 'TD-B4 Lilitrofe
50-70 Llcderado 20-49 loderadc 55-69 leve
0.50 G1-¡ea D-19 Brave 40-54 Iioderado

(teeede de sc1eeea 1 Peter, 1916)
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J:n el siguiente el.ladro adaptado del Departamento de Salud 7 ll1llao..! 

oi&i de las J.otividad6s del Retardo Mental se tiaquematisa el grado de 

retardo, edad Ol'ODoldgioa 7 el nivel de f""1oiona11ieato inteleotaal. 

u! como las oaraoter!stioas del deaarrollo\ de los re~oa 8911talea 

(SOlOlllOD 7 Patoh, 1976). 

DEPAllf.üllilllTO DE ,s.um>, EWCACIOB Y .lC'l'IVID.ADES DL RE'l'.l.BDO JIEli'l'.lL1 

V.lSllDOTClf 

ORADO DE Dl'AROO 
BIT.AL 

Leve 

•oderado 

Gran 

P:rot'\mdo 

EDAD PRDSCOLAR <>-5 AÑOS 
JW';UUCI<B Y DBSARllOLLO 

Puede desarrollar oomunioaci6n social 7 habili
dades f retardo a!nimo en lu ar.u Hnaorio-aot,2 
ras; a 11enudo no •• dist!nsue del noraal huta 
edad posterior. 

Pusde hablar o aprender 11. oo•unicarae f oognioidn 
aoo~al defeo'tllosaf desarrollo motor adeouad.OJ ae 
beneficia del entrenamiento en la autoayudaJ P'I!. 
de ser aane jado con auperviai6n moderada. 

Diaa.~rollo motor defeotuoeoJ len8'1&je m!niao; 
por lo general incapaz de beneficia:rae del 
ea "t;:renaaien to en au to-&7Uda; poou o ninguna 
ha~ilidad para 0011anio&r1Se. 

Bltardo •117 notorio; capacidad afiíiaa para t'\m
oiona:r en 4.reas aenaoria-.otoruJ necesita cui
dados de 8Jlfe.raeria • 

.De la.e clasificaciones anteriores e:e puede obdena:r que a.a ha in-

oluido a loa retardad.os en diversas oategor!as genlrioaa oot101 educ-

bles, entrenables, ouatódiablee., etc. , olasifi~aci6n basada en gran 

medida en la identifioaoidn direc'l;a o inferida de d.aiio o disfunciones 

bioldgicas que presuntamente afectan la posibilidad de desarrollo 
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ha al uiguiunh cuadro adaptada :I-11 Dnjpnrt-asunto du Salud J Ininu¿

oiü de Ian lntividudüs del Eltnxdn Iintal un ulqunlatina 11 gxudfl dl

nta:-du, edad omnfllágina 3 11 ni¬ru1 du fuuaiunaniantn zlntelnntnul..

hi como las un-aetaríntiua: del d-lIs.rrn11flr` du 10: rntuúaduu ¡uni-¡lu

(animan 1 Puan, 1976).

HEPIREJIEITU fiB¿SåDUD,`EDUB¿EIflH I 1flTIïIDLDES EL HHTLHBO IEBTLL,

ÍLSHIIGTGI

031130 DE HI'1'ARDÚ IDH) PREEHIÚLHR O-5 ¿UDS
IHTLL KJLIUEICIII 'I ESAHRÚLLD

Pando :lesa:-1'¬n›11u.r nonnmifiuuidn uooial J' habili-
I8” dadas; ntarflu linimn un lu anna ¡anuario-flntg

ru; 4 ¡uuu-:in nu su distingue del :zonal hlnts
mind pfiutarinr.

Puede hablar n npnudar u nonunicarng nogninidn
lnainl dnfeu-hanna; dnanrrollo motor adpnuadn; un

Iodorado bunafiuin. del antmnaliunto en la autoayuda; plug
:II ner ¡ansiado nun supervisión moderada.

Iiïnaxrullø nc-tur dafentuaso; lenguajn ninino;
una - ¡mr lo ganara). innnpal de bonafiøiarlo dal

Irntnnaliuntu In auto-ayuda; pnou 0 ninguna
habilidad para uununinu-ua.

lifirdn nu; notnfin; r.'mpa.¢fiuì ¡Hina para fun-
Pronmdo oinnar un Irina anuario-natural; necesita nui-

duius de infmrliria..

De lu clasificaciones nnteriunn ue- pueda obdofla: que se ha in-

cluida 1 Inn retardado: un di¬n1-un untugnriu gnnårinu unn: minun-

blaa, entrenablua, nnutå-d.iub1ua_, nin. , nluifiaaaiän 'basada un gran

medida. en la identificación direct; n infurida de daño 0 diafunoifinau

bialågicaa que pruuuntamflntu afant-un la ponihiliãnd de desarrolla
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(Ribea, 1977). 

A dite.rencia de la clasificaci&i. tradicional, la conduc'tual se b,! 

sa en las caracter!aticas conductuales del sujeto, es decir, el tipo 

de repertorios con que cuenta el sujeto. Y se le clasifica de la si-

guiente 11anera1 

~Retardo generalizado. En el cual est&n COllp.rendidoa 11quellos 

sujetes que presentan proble11as en varias !reas del desarrollo, y 

2. Retardo espeo!fico. En donde los dlficits pueden ser carencias 

totales de una fo?llla muy particular de conducta (por eje11plo, lectura) 

o pueden muchas veces consistir en una disminuci&i. en la V9looidad o~n 

que se adquiere esa conducta o conductas. En la mayoría de los oaaoa, 

no e.:z:iste una contribuci6n biol6gioa olaraaente reconocida, adn cuando 

e.:z:isten suposiciones al reapecto. 

O r ad o s. 

El grado de retardo nos indica ánicamente las diferencias en el 

desarrollo y probablemente la generalidad. de los coaportamientca afie• 

tados libes,, 1976 (en Oalgera, H!nojosa 7 Oalindo, 1984). 

La olasificacidn de los grados en el frea conductual se ha dsaa-

rrcllad.o de la si&u.iente •aneraa 

l. PrcfU.ndosf dentro de este grado se clasifican aquelloa sujetes 

que se caracterizan porque no poseen los repertorios búicosJ (atezi.. 

oi6n, seguimiento de instl'Uocionea, imitaci6n). 

2. IntermediosJ comprende aquellos individuos que poseen los .re

pertorios b-.ioos o la m~r parte de éstos, pero que presentan defi-

ciencias en el lenguaje o en su grado de adaptaci6n 7 habilidades so-
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im--. 1911)-
.L diferenoia de la oleeifioaoi-da tradioional, la oonduotoal ae 'IE

ea en laa oaraoteriatioaa oonduotualee del aujeto, ea deoir, el tipo

de reparto:-ioa oon que ouenta el aujeto. 'I ae le olaaifioa de la ei-

guiente Ianera:

1. Reta:-do generalizado. hu el oual eetin oouprendidoe aquelloa _
iíll-

aujetoe que preaentan problenaa en varian dreae del deearrollo, 3

2. Retardo oepeoífioo. E1 donde 1oe ddfioite pueden eer oarenoiaa

totalea de una :torna muy partioular de oonduota (por-ejemplo, laoturn)

o pueden nuohaa vaoae ooneietir an una diaminuoidn en la velooidad oon

que ae adquiere eaa oonduota o oonduetaa.. E: 1a mayoria de 1-oa -oaeoa,

no ariete una oontribuoidn bioldgioa olaralente reoonooida, adn ouando

aniaten eupoeioionee al reepeoto.

u I' -H- 1 U Í-e

E1 grado de retardo noe indiea dnieanente laa diferenoiae en el

desarrollo 3' probablemente la generalidad de loa oolportanientoo aƒeofi-

tados Ribee¡_.1916 [en üalgera, Hinojosa 3* Galindo, 1934).

La oleeifioeoidn do loa gradoe en el ¡rea oonduotnal ee ha deea-

rrollado de la aiguiente leneraa

1. Profondoaç dentro de ente grado ae olaaifioan aquello: eujetoa

que ee oaraoteriaan porque no poeean Ioa repertorio: bioiooe; {aten- -

oidn, eeguiniento de inatruooionea, initaoidn).

2. Interaedioe; oonprende aquello-a indiridnoa que poaeen loa re-

pertorioe bfieiooe o la naçrlor parte de datoe, pero que preaentan defi-

oienoiaa en el lenguaje o en eu grado de adaptaoidn 3 habilidadea eo-



19 

cialH, como conducta motora gruesa y tina, illitaoicSn vocal {eooioaa), 

tactos, intraverbales 7 artioulaoidn. 

3. Superficiales; ec ésta categoría el problema aú relevan-te ea 

el área aoadlmica, (Oalindo, 1980). 

Por todo lo anterior, se utilis&ri la definioidn 7 olasifioaoidn 

da retardo en el desarrollo al explioa.r punt¡pa relacionados con el ~ 

bro, u! como para la aplioacitin del proyecto del presente trabajo, el 

cual aeri descrito mú adelante (Capitulo IV} • 

.lducaoidn especial 1 diferentes programas de entrenamiento. 

Una da lu altemativaa a la problsaUica del retardo en el deaa

rrollo ha sido la eduoaoidn eapeoial, la cual ha evolucionado de acue.! 

do al desarrollo que ha teliido la oonoepcidn del retardo en las dile

rentea 4pocaa. 

La eduoaci6n especial ha tomado cuatro puntos que considera de 

importancia, aon 1 l) educad.orea profesionales¡ 2) oontenid<' curricular 

especial; 3) aetodolcg!a eapecialf 1 4) aaterialea inatrucoionalea 

(Dmm, 1973). 

SWt objetivos, se centran en que 4ste tipo de poblaoidn ae con

vierta en individuos independientes. Y lu experienoiu ed.ucatiTas 

sean diseñadas para ayudarlos a connrtirae en indiTiduos eficiente• 

(Johnaon, 1975; Giilarheart 7 Littcm, 1979). 

De acuerdo oon Ingalla (1982) el cupo decla eduoaoidn siHpre se 

ha caracterizado por una gran diversidad de altodoa 7 teorías, cosa 

que taabi4n sucede oon la educacidn de_ loa .retardados en el deaarrollo. 

"Para prop6sitos educativos, hay tres grupos diferentes de niños 
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oialee, oono oondueta motora grueea Jr fina, initaoidn ¬rooa1 {eeeioe.e],

taetoe, intraverbalee J artieulaeidnt `

3. Sup-erfioialeeç en ¿eta eategoria el probleaa els releoante ea

al area aoaaeaiaa, (oa1±aee, 1980).
Por todo lo anterior, ee utilieari Ia dafinioidn y'o1aeifieanidn

de retardo en el deearrollo al etyliear pnn.t¡1a relaoionadoe oon el :E

bro, eli ooo para la eplioaoifin del projeoto del preeente trabajo, el

eoai aura aeaerato aaa adelante íoapitolo Iv).

Iduoggidn eaueial I giferenteo Emi de entrenaniento¦

Una de las alternative: a la problendtioa del rotando en el dele-

rrello ha eido la ednoaoidn eepeoiel, la enel ha efolnoionado de none;

do a1 deaarroìlo que ha tenido la oonoep-oidn del retardo en laa dife-

rentee Gp-ooaa.

_ La eduoaoidn eepeoinl hn tomado euatr-o puntoe que omaidere. de

ieportanoia, oon: 1) edaoadorea profeeionaleeg 2) oeatenido earrionlar

eepeoialç 3) letedologia eepe-oia1¡ gr 4) laterialee inatruooionalee

(own. 19131-
àl objetifoe, ee oentran en que ente tipo de pohlneiån ee oon-

oierta en individuos indapendiantee. 1' lee axperienoiae ednoatifae

aean dieeíìadae para aafudarloa a oontertiree en indifiduoe efioientee

{Jena.ea, 1915; floarheart 1 Littea, 1919).
De aooerde oon Ing-elle USE) el oenpo de-=--la eduoaoidn aienpre ee

ha oaraoterizado per una gran di¬re1'eide.-d de litodoe I teoriae, eoea

que también auoede oon la edaeaoidn de_1oI .retardadoe en el -desarrollo.

“Para propdeitoa eduoatìroa, hay tree Empoe diferentee de niñoe
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retardados. Cada grupo tiene aua oaracter!sticaa singulares y proble

aaa que requieren de distintos programas educativos" (Johnson, 1975, 

pag. 201). 

Dunn (1973) define a los retardados profUndos como aquellos indi

viduos que tienen IQs dentro del rango 20.±5 a 35.:t 5. Existen es~.;. 

diosos que se interesen en este tipo de poblaci6n at!pioa, porque 

han sido excluidos de los programas o descartados de las escuelas 7 

clases e-e.peoiales para retardad.os moderad.os. 

Los retardados moderados, han sido de:t'inidos como aquellos suje

tos que tienen un IQ aproximado de 36.±5 a 6<>.±5• Estas personas tie

nen poca habilidad para desarrollar repertorios de &11toouidado como 

vestirse, comer, control de es:t'ínteres; etc. (Dunn, 1973). 

Los objetivos curriculares para este tipo de peraon .. se inelQ38n 

en las siguientes cuatro metas. 

l. Auto-ayuda, lectura b4sica 7 el desarrollo para vivir indepen-

d ien temen te. 

2. Comunicaci6n, lenguaje y desarrollo cognitivo. 

3. socializaci6n 7 desarrollo de la personalidad. 

4. Desarrollo de las habilidades .-ocaoionales-reoreaoionales 7 ra 

tos de ocio. 

Estas 119tas a su vez tienen oJtjetivos espeo!:t'icos que ae aplican 

de acuerdo a la edad y nivel en que se ancuentra el sujeto. 

Por lo que se refiere a los retardados leves, la di:t'erenoia que 

e:a:iste entre estos y los modera.dos est& señala.da al igual que los an~ 

rieres, por loa IQs obtenidos. En algunos casos se tiende a dar el 

mismo entrena11iento que a un retarda.do moderado. 
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retarflsdos. Cada grupo tiene sus oaraoteristioae singulares y proble-

naa que requieren de distintos programas eduoativoe" (Johnson, 1915,

pag. 201).

Dunn (1973) define s los retardsdos profundos soso aquellos indi-

viduos que tienen Iüs dentro del rango 2Q±5 a 3§± 5. Existen estufi

dioses que se interesan en este tipo de poblaoidn atipioa, porque

han sido aroluidos de los programas o deeoartados de las ssouelss 1

olsses eapsoiales para retardados sodsredos.

Los rotardados moderados, han sido definidos oomo aquellos suje-

tos que tienen un IQ aproximado de 3fi±5 a 6Q±§. Estas personas tie-

nen pooa habilidad para desarrollar repertorios de autoouidado oomo

vestirse, oomer, oontrol de eefinteree, ete. (Buen, 1913).

Los objetivos curriculares para este tipo de pernonsl se inolugen

en las siguientes ouatro netas.

1. auto-ayuda, lectura bdsioa I el desarrollo para vivir indepen-

dientsmsnte.

2. Goeunioaeidn, lenguaje 3 desarrollo segnitivo.

3. Sooialiraoidn 3 desarrollo de le personalidad.

4- Desarrollo de las nahilidads rooaoionalss-reorsaoionalse 3 ra

tos de ooio.

Estas netas a su rss tienen objetivos espeoifioos que es aplioan

de aonerdo a la edad 3 nivel en que ee snouentra el sujeto.

Por lo que se refiere s los reterdados leves, la difsrenoia que

existe entre estos 3 los moderados está señalada al igual que los snfig

riores, por los IQ; obtenidos. En algunos oasos se tiende a dar el

sismo entrenamiento que a un retardado moderado.

\



21 

De acue:rclo con Inpll.a ( 1982) el mi todo tndioional no hao• 

ningdn intento por individuaU..sar la inat:rucci6n ni por otreoer un p~ 

grama siste1A!tioo y estructurado orientado a las particulares neoeaid.! 

des de loa niños retardados moderados 7 aenroa. 

Dunn 1973 (en Ingalls, 1982) menciona que "al analizar la invest_! 

taoi6n sobre la eficacia de los programa.e tradicionales para estudian

tes entrenablea, e:icont::'d que los :rea11ltadoa •1'911 generalmente negati

vos" (Pag. 349). 

,.El pmito de vista conduotual propuso OOllO alternativa la enseñan-

za de niños muy :retrasados dando mayor Intuis a la inat:rucoi&l aute

mátioa individualizada • 

.11 11&todo de 11oditioaoidn de conducta tiene tres oaraoteristicas 

que se aplican a la enaeiiaruia de niiioa de bajo nivel de f'unoionuiento. 

La primera es lo ~ue ae va a eneeñar, la conducta por obte11er, se u

preaa de manera oonductual. La segunda, para enaeña.r ae usa aiate114-

Uoaaente el retorzuiento positivo. La tercera, laa aptitudes por 

enseñar se divid8Jl aiste11itioamente en 1111a dive:raaa aptitudes pazoia

lea, 7 latae ae enseñan por orden (Ingalls, 1982). 

Se coincide con ln8alls (1982) que '8te llltodo de aoditioaoidn de 

conducta no solamente facilita el aprendizaje sino tambiln el progre

so de loa niños. A.demás "ha tenido ~to é%i to oon loa retardados 110-

deradoa, · aeveroa y profundos, en coaparaci6n con el a41todo del gTUpo 

aás tradicional" (Pag. 350). 

Por lo q11e Napeota a loa niñea ligeramente :re~adoa, de acue~ 

do con ln8alls (1982) se conside;ra importante no perder de vista que 

muchos de éatoa nii'íoa etiquetados como liseraaente :retardados no diti,! 
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De acuerdo oon Ingualle (HE) sl ndtodo tradioional no baoe

ningún intento por individualilar la instruooidn ni por ofreoer un pro

grana siateudtioo y estructurado orientado a las partiouleree neoeeid_a_

des de los niños retardadoe moderados 1 severos.

Dunn l9T3 (en Ingalls, 19%] eenoiona que "al analizar la in¬vest_i_

Qsoidn sobre la efioaoia de los programas tradioionalss pare estudian-

tes entxenables, encontre que los resultados eran generalmente negati-

vos" (Pag. 349).

,.31 punto de vista oonduotual propuso soso alternativa la enseñan-

sa de niños muy rstreaados dando mayor dnfssis e la instruooidn siste-

Ilåtioa individualizada,

ll måtodo de nodifioaoiãn de oonduote. tiene tres oaraoteristiose

que se eplioan a la enseñansa de niños de bado nivel de fonoionaeionto.

La prisera es lo que se va a enseñar, la oonduota por obtener, se sr-

prese de manera oonduotual. La segunda, para enseñar es usa sistemá-

tioeeente al retoreslisato positivo.. La teroere, las aptitudes por

enseñar se dividen sisteadtioseente en sue diversas aptitudes paroie-

les, 1 estes se enseñan por orden vflngalle, 19%).

Se ooinoide oon Ingalls (19%) que este metodo de eodifioeoidn de

oonduota no solamente faoilita el aprsndieajo sino tambien el progre-

so de los niños. ¿desde "ha tenido tanto éxito oon los retsrdedos mo-

derados, ' severos 3- profundos, en oonpaz-soi@ oon el eltodo del grupo

nda tradicional" (Pag, 350).

Por lo que respeete a los niños ligeramente reterdadoe, de aoue_r_

do oon Ingalla (1982) se oonaidera importante no perder de 'viste que

suenos de estos ninos etiquetados sono ligeramente retsrdadea no dii'i_e_
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ren subetancialaente de sus compañeros no retardados. T la mayor!& de 

ellos no tienen ningdn problema f1sioc serio. 

Con anterioridad si un niño ligeramente retardado tenia dificul t.!. 

des con las materias básicas se le aplicaba una prueba de inteligencia, 

y si obtenia un CI menor de 70, se le colocaba en una clase especial 

para retardados mentales. Posteriormente, esto se convirti6 en blan

co de muchas criticas. En la actualidad la mayoria de loe peritos en 

educacidn especial defiende la politica lla111ada de integraci6n¡ es de

cir integrar a éste tipo de niños en la corriente central del proceso 

educativo durante todo el tiempo posible que se pueda cada dia, y pre!. 

tarles atencidn especial dentro de un contexto de integrao16n, por o~ 

sioi6n a un contexto de segregaoidn (Ingalls, 1982). 

Este movimiento tiene algunas desventajas, que ae mencionan a con, 

tinuacidn¡ 

l. En una clase regular, los niños retardados irM cada vez m&s a 

la zaga de sus compañeros de edad, y en los años superiores mucho de 

lo que pasa en dicha clase será casi incomprensible para ellos, debido 

a la limitacidn de sus aptitudes b&sioas. 

2. Como los niños retardados tienden en todo caso al aisla.miento 

social, no se les causa daño sensible al sacarlos de la clase regular, 

y se les evita que sufran humillaciones constantes por raz6n de su le~ 

titud. 

No obstante, existen argumentos a favor de su integraoi6n, que se 

mencionan a oontinuaci6n 1 

l. se ha caido en la cuenta de que no todos los nifios retardados 

aprenden de la misma manera, por lo que no tiene mucho sentido educatJ; 
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ren substancialmente de sus compañeros no retardados. T la mayoria de

ellos no tienen ningún problema fllsioo serio.

Co anterioridad si un niño ligeramente retardado tenia dificultå

dee cc las materias básicas se le aplicaba una prueba de inteligencia

y si cbtenia un C1 menor de T0, se le colocaba en una clase especial
'¬.

para retardsdoa mentales. Posteriormente, esto se convirtio en blan-

co da muchas criticas. En la actualidad la mayoria de los peritos en

educacion especial defiende la politica llamada de integracion; es de-

cir integrar a este tipo de niños en la corriente central del proceso

educativo durante todo el tiempo posible que se pueda cada dia, y preE_

tarlcs atención especial dentro de un cotsrto de integracion, por opa

sioidn a.un contento de segregaoidn filngalla, 1952).

Este movimiento tiene algunas desventajas, que se mencionan a con

tinuacidn;

1. En una clase regular, los niños retardados irán cada ves más a

la saga de sus compañeros de edad, 3 en los años superiores mucho de

lo que pass en dicha clase será casi incomprensible para ellos, debido

s la limitación de sus aptitudes basicas.

2. Como los niños retardadoe tienden en todo caso al aislamiento

social, no se les causa daño sensible al sacarlos de la clase regular,

y se las evita que sufran humillaciones constantes por razón de su leg

titud.

No obstante, existen argumentos a favor de su integración, que se

mencionan a continuaciônl

1. Se ha caido en la cuenta de que no todos los niños retardados

aprenden de la misma manera, por lo que no tiene mucho sentido educati
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vo colocarlos a todos en la misma clase. 

2. Una vez que se CQloca a los niños en una olase especial, se 

espera menos de ellos, y se desenvuelven en un a1Dbiente menos estimu

lante. 

3. Si se coloca a loe niños impedidos en clases regulares, los 

demú niños lograrán una mejor com.prens idn de la na tura le za de las di

versas incapacidades, 7 de ésta manera se harán más tolerantes hacia 

las }>6rsonas impedidas. 

se han propuesto muohós mitad.os ~ara enseñar a los niños ligera

mente retardados. Entl'S loa más importantes se cuentan oons el mito

do fisioldgioo Seguin, el sistema a11toeducativo Kontessori¡ el mltodo 

Piaget; el raltodo de unidad de materia de Ingram¡ etc. La innovacidn 

aú reciente en la eduoaoidn es}>6cial es el mltodo llamado enseñanza 

cl1nioa, en el que las debilidades especificas de cada niño se detel'll.! 

na mediante las pruebas de di~dstico. Los programas de educacidn se 

determinan en forma ind.ividual de tal manera que respondan a las nece

sidades de cada sujeto. El proceso relacionado con ~ate llltodo es el 

análisis de tareas, la separacidn de las actividades complejas en sua 

partes com.ponentes, pal'a peder enseñar al niño aptitudes parciales que 

todavía no domina. 

Dadas las cara<:teriatioas de loa retardados su¡¡erficiales, es d.! 

cir la escasa diferencia que ha;r entre latos 7 la poblacidn "no:rmal" 7 

lo restringido de loa eatudios a.e:! como la importancia que reviste ea 

preciso generar mú al te:z:nativas educacionales en las que sobre todo 

se intente integrar a este tipo de poblacidn con su medio. 
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vo colocarlos a todos en la misma clase.

2. Una ves que se coloca a los niños en una clase especial, se

espera menos de ellos, 3 se desenvuslten en un ambiente menos estimu-

lante.

3. Si se coloca a los niños impadidos en clases regulares, los

demás niños lograrán una mejor coprensidn de la naturaleza de las di-

versas incapacidadee, 1 de esta manera se harån más tolerantes hacia

las personas impedidas.

Se han propuesto muchos metodos para enseñar a los niños ligera-

mente retardsdcs. Entre los más importantes es cuentan oon: el méto-

do fisiológico Seguin, el sistema autceducstiro Ionteseori; el mãtodo

Piaget; el método de unidad de materia de Ingram; etc. La inncvaoidn

mis reciente en 1a.eduoaoid especial es el mdtodo llamado enseñansa

clinica, en el que las debilidades especificas de cada niño se determi

na mediante las pruebas de diagnóstico. Los programas de educación se

determinan en forme individual de tal manera que respondan a las nece-

sidades de cada sujeto. El proceso relacionado con este mdtodo es el

analisis de tareas, la separacion de las actividades complejas en sus

partes componentes, para poder enseñar al niño aptitudes parciales que

todavia.nc domina.

Dadas las caracteristicas de los retarúados superficiales es de

oir la escasa diferencia que hay entre datos 3 la poblacion "normal" 1

lo restringido de los estudios asi como la importancia que reviste es

preciso generar mis alternativas educacionales en las que sobre todo

ee intente integrar a este tipo de poblaoidn con eu medio.
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II. E N T RE N A M I E N T O V o e A e I o N A L. 

Anteriormente se expuso que la educación especial era una altel"

nativa para la poblaci6n que presenta problemas de desarrollo psico-

16gico, por lo que se coincide oon la UNESCO (1979) en que se deben ~ 

nerar dereohos básicos para que se brinde ésta oportunidad al rotarda

do a fin de que ~u integraci6n en la sociedad sea más completa 7 prob..! 

ble. Y sobre todo considerar que "las personas incapacitadas necesi

tan de una orientaci6n profesional que tenga en cuenta los intereses 

del individuo, as! como las condiciones del mercado de trabajo, y borre 

las ideas preconcebidas sobre las clases de trabajo que puede desarro

llar una persona minusv!lida" (pag.17). 

Además con el empleo el individuo tendr!a la posibilidad de eene

rar mayor autoestima por hacer algo significativo y productivo. 

Becker 1976 (en Ingalls, 1982) estudió algunos programas de oapao..! 

taci6n laboral para retardados y recopiló datos de diversos empleos en 

los que se les colocaba. Los resultados mostraron que existe una gran 

diversidad de puestos que pueden ocupar los retardados. 

As! mismo, los estudios con adolescentes retardados han demostra

do que1 1) dentro de la gama de los sujetos superficialmente retarda

dos no e:xiate ninguna relaci6n entre la tarea y el CI. Kolstoe y Frey, 

19651 liindle, 1962 (en Ingalls, 1982); 2) las personas retardadas ra

ras veces pierden su trabajo que se les asigna (Gold, 1973); 3) no 

existe ninguna relaoi6n entre las aptitudes acad~micas y el ~iito en 

el trabajo, Kolstoe y Frey, 1965 (en Ingalls, 1982); 4) la inmensa 

mayoría de personas lieeramen te re tardadas son e,ptas para desempeñar 

alg\1!1 empleo. 
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II.EH'1"HEl¡å.HIEHTI.'.'I `J'DGå.CIüH.!|.L.

.intcricrmcntc ac cxpuac que la adncacidn cap-ccinl ara una altar-

nativa para la pcblaciôn quc prcccnf-a. prchlamac dc -:iccar:-c11c pcicc-

lcgicc, pci- lc que ac ccincicc ccn la UHESGD (1979) cn quc ac :ich-en É

ncrar darcchcc 'cãaicca para que ac 'tn-:ì.n¢ic ésta cpcrtimidad al rctarfla-

dc a fin dc qnc an integración cn 1a accicdad aca más ccnplata 3' prchå

blc. "I achrc tcdc ccnaidcrnr que "laa pc:-acnac incapacitalìcfl ncccci-

tan da una cricn tación prcfccicnal qnc tanga cn cuanta Ica intcrcaca

dcl individuc, ací ccmc las ccnriicicncc dcl mcrcadc dc trabajc, 3' bc:-rc

lnc icicca prcccncabidac cchrc las claacc dc trabaja que puccic :iccarrc--

nar aaa pa;-auna amuaväiiaafl {pag.1'.-1'-.
¿dcmåc ccn cl cmplcc cl individuc tendría la pcaibiliflnd. dc ganc-

rar ma;-¡cr autccctima pci- haccr algo cignificativc ¿r productivo.

Bcckcr 1916 (cn Ingallc, 19%) actudifi alguncc prcgranac dc capnc_i_

tac icn Iabcral para rctanìadcc gr 1-cccpilü datcc da divcracc cmplcca cn

lca que cc lcc cclccaha. L-cc zrccultadcc mcctrarcn que cxiatc una gran

divcrnica-:i dc pucatcc que puc-rìan ccupcr lcc I-ctcrdadca.

.ini mianc, lca cctudicc ccn ndclcaccntca rctardadcc han dcmcatrn-

nc qua: 1) dcntrc dc la gama de lcc cujctcc cupcrficialmcntc rctardc-

ccn nc cxictc ninguna rclncicn cntrc la tarea. Jr cl GI. Kclatcc 3 Fray,

1965; Hinclla, 1962 (cn Ingallc, IQELF; 2} las pcrccnan rctardadaa rn-

raa vcccc picrdcn au irabajc qnc ac lcc aci@1a (Gold, 1913); 3) nc

cxiata ninguna rclacicn cntrc las nptitudcc acaãâniccc :F cl ãxitc cn

cl trahajc. I-Eclctcc 3 Fr-cy, 1965 (cn Ingallc, 19&}¡ 4) la inmcnac

naycria de pcracnac ligcramcntc rctarciadac acn aptas para dcacmpcñcr

algún cmplcc.
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Es un hecho que "las personas retrasadas están aujetu a loa ca

prichos de la econdmia como todos loa dem~ y por consiguiente, cuando 

abunda el desempleo, muchos retardados no podrán encontrar trabajo, 

aún teniendo las aptitudes para ollo" (páginas 375 y 376). Situacidn 

que se debe tener en ouenta en el momento de diseñar y aplicar los di

ferentes programas de ent:t"enamiento, generando s6lo &quellos reperto

rios que son de utilidad en el medio de cada uno de loe retardados. 

Por todo lo anterior es importante analizar los progryas de en

trena11iento vocacional y las iaplicaciones que tienen para el retarda

do. A oontin11acidn pe revisan los diferentes trabajos orientad.os al 

trabajo vocacional, con el fin de analizar los repertorios entrenados, 

materiales 7 tlnicas utilizad.u, tipo de personas que entrenan los re

pertorios, lugares que se utilizaron 7 sobretodo las al terna tivaa que 

ofrecen éstos al reta.rdado. 

Programas Prevocacionales. 

Tradicionalaente se ha trabajado en el entrenamiento vocacional 

con dos aspectos uno den0111inado prevocacional o taee educativa 7 el 

otro vocacional o fase orientada al trabajo. 

En el aspecto prevocacional se han investigado diferentes puntos 

de in ter.Is 1 A) Uno de ellos est' relacionado con la identitioacidn de 

repertorios que podrian ser relevantes para el aprendiz en prograiaas 

vocacionales posteriores. En relaoidn oon éste punto Gold (1968) des

cribid una tlonica secuencial para enseñar habilidades prevocacionales 

a retardados entrena.bles cuya edad oscile entre los 8 y 10 años. Tie

ne la ventaja de que puede ser empleada en escuelas pdblicas. La Tic-
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Ea un hecho que "las personas retrasadss están aujtas a los oa-

prichos de ls económia como todos los demás gr por consiguiente, cuando

abunda el desempleo, muchos retardadce no podrán encontrar trabajo,

aún teniendo las aptitudes para ollo" {p.-iginae 375 y 376). Situacion

que se debe tener en cuenta en el comento de diseñar I aplicar los di-

ferentes programas de entrenamiento, generando solo aquellos reperto-

rios que son de utilidad en el medio de cada uno de los retandados.

Por todo lo anterior es importante analizar los programan de en-

trenamiento vocacional 3 las implicaciones que tienen para el retarda-

do. L continuación se revisan los diferentes trabajos orientados al

trabajo vocacional, con el fin de analizar los repertorios entrenados,

materiales J' tãnicae utilizadas, tipo de personas que entrenan los re-

pertorios, lugares que se utilisarcn 3 sobretodo las alternativas que

ofrecen estos a1 retardado.

Programas Prevecacionales.

Tradicionalsente ae ha trshaisdc en el entrenamiento vocacional

con dos sep-actos uno denominado pretrooacional c face educativa 3 el

otro vocacional o fase orientada al trabajo.

En el aspecto prevocacicnel se han investigado diferentes puntos

de interåst A) Uno de ellos esti relacionado con la identificación de

repertorios que podrian ser relevantes para el aprendiz en programas

wrooscionales posteriores. ha relación con este punto Gold (1968) des-

cribiô una técnica secuencial para enseñar habilidades prevocacionales

a retardados entr-enables cuya edad oaoile entre los 8 y 10 años. Tie-

ne la ventaja de que puede ser empleada en escuelas públicas. La Téc-
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nioa aecuenoial puede ser aplicada en el entl'ena11iento de cualquier 

tarea pero estará basada en los siguientes principios 1 1) al aprendiz 

sdlo se le dará un reacti•o a aprender a la vez¡ 2) un nuevo paso no 

será enseñado hasta que el anterior no haya sido aprendido¡ y 3) cual

quier tarea que sea enseñada será cuidadosamente analizada y reducida 

a una serie de pequeños pasos. Tambi~n, relacionado con este punto 

del trabajo prevocacional Brown y col. ( 1972) realizaron un progra11a 

de entrenamiento en el cual se delinearon procedimientos que pod:lan 

ayudar al desarrollo de tres características importantes del trabajOJ 

1) complementar una tarea (calidad)¡ 2) complementar una tarea con ta

sas competí Uvas (cantidad) 1 3) complétar una tarea con tasas competi

tivas bajo un programa de pago vocacional (durabilidad). Los resulta

dos sugirieron que las tres caracter:lstioas de trabajo pueden actuar 

en manipulaciones sistemáticas y pueden ser consideradas objetivos re!! 

lis tas de 1ns trucc i6n para es te tipo de progra11as. 

B) Otro punto de inter4s ha sido el en1renamiento de repertorios 

prevocacionales, para establecer repertorios gen4ricos, porque se con

sidera que el objetivo de entrenar éstas habilidades es proporcionar 

al aprendiz informavic5n y experiencia en los problemas de la vida dia

ria y entender sus responsabilidades como ciudadano. Los repertorios 

que se consideran más importantes son lenguaje, lectura y cálculo. 

CO Y el dl timo punto de inteÑs en los programas prevocac"tonalea, 

est! relacionado con las habilidades l'equeridas en determinados emple

os o talleres. Al respecto Jlitaug (1977) realiz6 una revisi6n extensa 

de los pasos que considera oportunos COl'I el fin de elaborar y aplicar 

programas de entrenamiento prevoca.cional con adolescentes re tardados J 
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nica secuencial puede ser aplicada en el entrenamiento de cualquier

tarea pero estará basada en los siguientes prinoipiosl 1) el aprendiz

sólo se le dará Im reaotiïo s aprender a le ves; 2) tm nuevo paso no

será enseñado hasta que el anterior no haya sido aprendido; 3 3) cual-

quier tarea que sea ensenada será cuidadosamente analizada y reducida

a una serie de pequeños pasos. También, relacionado con este punto

del trabajo prevocacionsl Brown gr col. (1972) realizaron un programa

de entrenamiento en el cual se delinearon procedimientos que podian

ayudar al desarrollo de tree caracteristicas importantes del trabajo;

1) complementar una tarea (ca1idad}1 2) complementar una tarea con ta-

sas competitivae (can-tidad); 3.) completar una tarea con tasas competi-

tivas bajo un programs de page vocacional (durabilidad). Los resulta-

dos sugirieron que las tres caracteristicas de trabajo pueden actuar

en manipulaciones sistemáticas ¿v pueden ser consideradas objetivos rea

listas de ins truccidn para este tipo de programas.

B) Utro punto de interés ha sido el entrenamiento de repertorios

prevocacionales, para establecer repertorios genéricos, porque se con-

sidera que el objetivo de entrenar estas habilidades es proporcionar

al aprendiz información 1 esperiencia en los problemas de la vida dia-

ria ,v entender sus responsabilidades como ciudadano. Los repertorios

que se consideren más importantes son lenguaje, lectura 3 cálculo.

UD T el último punto de interés en los programas prevocacicnales,

esti relacionado con las habilidades requeridas en determinados emple-

os o talleres. al respecto Iiitaug [l9TT) real iso una revision extensa

de los pasos que considera oportunos con el fin de elaborar J aplicar

programas de entrenamiento prevocacional con adolescentes retardadosi
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para lo cual propone ~inoo elemerttos que def-inen el. programa, estos 

son: 1) una poblaoi6n de retardados severos de 15 a 21 años de edadJ 

2) estudiantes que participen tiempo completo en el programa prevooa ... 

cional; 3) éste prog~ama concluir! cuando el estudiante cumpla 21 años; 

4) la meta del programa es preparar al estudiante para colocarlo en un 

programa de comunidad o empleo donde oontinue un en trenaaien to vocaci,2_ 

nal avanzado¡ y 5) la efectividad del programa ser! dflfi."lida en t4mi-

nos del tb:i to del estudiante en la continuaci&i. de sua estudios post-

secundaria. 

LOs procedimiento11 que se conáideran importantes para el desarro

llo del progrllll!a incluyen s a}e:z:aminar las o;>ortunidades de trabajo en 

la comunidad! b} seleccionar las probables oportunidades de colooaci6n 

para un cliente dado¡ c} evaluar los requbitos de trabajoJ d) evaluar 

las habilidades de competencia y deficiencias del oliente con respecto 

a los requisitos solioi t~os J e) desarrollar objetivos de entrenamien

to que se enfoquen a reducir los d'ficita identificados; f'} aeleocio-
• 

nar tareas para entrenar (currioula); g} Uetificar t¡cticas instruc-

cionales que faciliten la adquisici&i. de habilidad.es; b) identificar 

estrategiaa de manejo de conducta que reduzcan o eliminen conductas 1!!_ 

compatibles con el trabajoJ i} desarrollar un sisteaa de medida que 1!, 

fleje oonf'iablemente el progri:so en direcci6n a éstos objetivos¡ j) d,! 

sarrollar y especificar reglas para concluir d!a a d!a, semana a sem.,.. 

na, y mes a mes el progreso en direcoi6n a los objetivos. 

El 1.r!stl'WDento de evaluaoidn prevooaoional (Prevooational A.llsess

ment Instrument, PAI) fue desarrollado por Mithaug (1917) es el produ~ 

to de tres años de investigaci6n en el ¡rea de evaluaci6n de requisi-
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para lo cual propone cinco elementos que dsfdnen.el_programa, eatea

son: 1) ua poblacidn de retardados severos de 15 a 21 años de edad;

2) estudiantes que participen tiempo completo en el programa prevooae

cional; 3) este programa concluird cuando el estudiante cumpla 21 años;

4) la meta del programa es preparar al estudiante para colocarlo en un

programa de comunidad o empleo donde cctinue un entrenamiento vccacig

nal eranzado; 3 5) la efectividad del programa será definida en tdrmi-

nos del ¿rito del estudiante en la continuacion de sus estudios post-

seoundaria. _

Los procedimientos que se ocmideran importantes para el desarro-

llo del programa incluyen: a)e:aninar las oportunidades de trabajo en

la comunidad; b) seleccionar lam probables oportunidades de colocacidn

para un cliente dado; c) evaluar los requisitos de trabajo; d) evaluar

las habilidades de competencia 1 deficiencias del cliente con respecto

a los requisitos solicitados; e) desarrollar-objetivos de entrenamien-

to que se enfoquen a reducir los ddficits identificados; f) seleccio-

nar taross para entrenar (curricu1a); 5) identificar tácticas instruc-

cionalea que faciliten la adquisicid de habilidades; h) identificar

estrategias de manejo de conducta que reduzcan c eliminen conductas ig

compatibles con el trabajo; i) desarrollar un sistema de medida que me

fleje conriablemente el progråso en direccidn a éstos objetivos; J) dg

sarrollar y especificar›reg1as para concluir dia a dia, semana a semen

na, 1 mee a mes el progreso en direccion s los objetivos.

El instrumento de evaluacidn prevocaoional (Prevocaticnal assess-

ment Instrument, Pal) fue desarrollado por lithaug (19173 es el produg

to de tres años de investigacidm en el ¡rea de evaluacion de requisi-
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tos para ingresar a empleos protegidos. La investigaci6n se origind 

en los programas de entrenamiento prevocacional para retardados seve-

ros y profundos, se realizd con la suposici6n de que el entrena11iento 

vocacional debe ser una funcidn, de la dltima meta educacional, colo-

caoidn de empleo, Una evaluacidn de 56 supervisores de talleres en 5 

estados del noreste de EUA produjeron informacidn concerniente a las 

conductas del empleado y las habilidades que ae consideran importantes 

para ingresar a sus talleres. La confiabilidad de los resultados fue 

fue confi:nnada en UI1a ~plica de 15 centros y talleres en Kansas (Jbll!!. 

son y Mithaug, 1977). La combinacidn de datos de las evaluaciones pr~ 

porcionaron una base para seleccionar reactivos e incluirlos en el in.,! 

trumento de evaluacidn prevocaoional (PAI-R), el oual es un instrumen-

to derivado del diseño y resultados obtenidos de la aplicación del 

(PAI). El PAI-R fue diseñado para aplicarse en escuelas cuyos progr..! 

mas se interesaran en el entrenamiento prevooacional de retardados se-

veros y profundos de 14 a 21 años de edad. El instrumento señala las 

habilidades vocacionales de los sujetos, requeridos en situaciones de 

empleo protegido. Los resultados obtenidos en la aplioaoidn de este 

instrumento ayudarán a• 1) identificar los Mfioits del retardado, re

queridos para la programación y entrenamiento prevocaoioaal, 2) compa

rar las habili.iades de competencia prevocacional, que ee requieren Pb 

ra ingresar al empleo protegido, y 3) comparar el nivel de habilidades 

del cliente con otros de su edad, grupo y categoría de di88?16stico. 

El PAI-R consiste en la evaluacidn de 3 áreas, consta de 21 reac-

tivos ~ue evaldan la conducta del empleado, 8 reactivos ~ara valorar 

las habilidades sociales y de comunicacidn, 4 reactivos que tienen re-
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tos para ingresar a empleos protegidos. La investigación se originó

en los programas de entrenamiento prevoeaoienal para retardados seve-

ros y profudos, se reelieo con la euposioid de que el entrenaliento

vocacional debe ser una funcidn, de la última esta educacional, colo-

cación de empleo. Una evalusciün de 55 supervisores de talleres en 5

estados del noreste de Ella produjeron información concerniente 3 1;;

conductas del empleado 3 las habilidades que se consideran importantes

para ingresar a sus talleres. La confiabilidad de los resultados fue

fue confirmada en una replica de 15 centros 3 talleres en Kansas (John

son y Mithaug, 1977). La conbinaoiü de datos de las evaluaciones prg

porcionarcn una base para seleccionar reactivos e inoluirlos en el in;

trunento de evaluacion prevooacional (Pal-R), el cual es un instrumen-

to derivado del diseño y resultados obtenidos de la aplicación del

(PAI). El Pal-R fue diseñado para aplicarse en escuelas cuyos progra

mas ae interesaren en el entrenamiento prevooacional de retardadoe ss-

vercs y profundos de 14 a 21 años de edad. El instrumento señala las

habilidades vocacionales de los sujetos, requeridos en situaciones de

empleo protegido. Los resultados obtenidos en la aplicaoidn de este

instrumento ayudarán al 1) identificar los déficits del retardado, re~

queridos para la programacion 3 entrenamiento prerooaoioal, 2) oonpa~

rar las habilidades de competencia prevocscional, que se requieren pee

re ingresar al empleo protegido, 3 3) coparar el nivel de habilidades

del cliente con otros de su edad, grupo y categoria de diagnóstico.

E1 Pal-R consiste en ls evaluacidn de 3 áreas, consta de 21 reac-

tivos que evalúan la conducta del empleado, 8 reactivos para valorar

las habilidades sociales 3 de comunioacidn, 4 reactivos que tienen re-
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laci6n oon las habilidades de auto-cuidado. Los reeotivoa incluyen º.!: 

tegor!as comos ateli°'idn a la tarea, habilidadl9a de adquisioidn, motiv.!! 

oic5n al trabajo, etc. 

Además del entrenamiento en situaciones simuladas de trabajo o en 

talleres protegidos como se describid anterio:naente, existe el trabajo 

a nivel escolar, en donde las metas de la escuela son dar continuas 

oportunidad9a de entrenaaiento a los retardadoa, por esta ra.zc5n laa e,; 

perienoias de trab&jo han sido definidas por Eriokson (1947) como el 

m!Stodo del programa escolar por medio .d"l cual el aprendiz actualmente 

produce servicios dtiles y buenos a trav!Ss de la participacic5n en laa 

actividades socialmente deseables en la comunidad, ha.jo condiciones 

reales. Los programas de tallerea protegidos tienen oomo objetivoa 1 

1) entrenar al retal'dado para el trabajo en empl'3os competitivos, 7 2) 

dar una oportunidad terminal de empleo a loa re tardados adul toa quie

nes no pueden seguir en condiciones de empleo competitivo. Con base 

en lo anterior, Kartin (1974) trabaj6 en un progr11J11a de taller proteg! 

do donde entrenc5 a 70 retardad.os severos 7 moderados. Estos partioip.! 

ron en un programa de taller ganando dinero pcr ensamblar varias pie

zas, las cuales eran adquiridas por empresas privad.as. 

Ademú del trabajo que se ha hecho en loe talleres protegidos o 

situaciones simuladas de trabajo, ea importante mencionar la labor que 

ha venido realizando las agencias de oolooacic5n, que tienen por objet,! 

vo buaoar trabajo para el retardado 7 de acuerdo a las caracter:laticaa 

dar entrenamiento al sujeto. En relacic5n con esto, se puede 111Sncionar 

el trabajo realizado por Cooper (1977) elaborc5 un proyecto para dar 

entrenamiento vocacional a loa adultos impedidos, el procedimiento oon.! 
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tegcrias como: atefiåión a la tarea, habilidades de adquisición, motiva

ción al trabajo, etc,

Además del entrenamiento en situaciones simuladas de trabajo o en

talleres protegidos como se describió anteriormente, existe el trabajo

a nivel escolar, en donde las metas de la escuela son dar continuas

oportunidades de entrenamiento a los retardados, por esta ratón las si

perienciae de trabajo han sido definidas por Erickson (1947) como el

mótodo del programa escolar por medic,del cual el aprendi! actualmente

produce servicios útiles r buenos a travós de la participación en las

actividades socialmente deseables en la comunidad, bajo condiciones

reales. Los programas de talleres protegidos tienen como objetivos:

1) entrenar al retardado para el trabajo en empleos competitivos, 3 2]

dar una oportunidad terminal de empleo a los retardadce adultos quie-

nes no puedan seguir en condiciones de empleo copetitivc. Con base

en lo anterior, Iartin (1974) trabajó en un programa de taller protegi

do donde entrenó a T0 retardados severos J moderados, Estos participa

ron en un programa de taller ganando dinero por ensamblar varias pie-

sas, las cuales eran adquiridas por empresas privadas.

¿demás del trabajo que se ha hecho en los talleres protegidos o

situaciones simuladss de trabajo, es importante mencionar la labor que

ha venido realizando las agencias de oolocsció, que tienen por objeti

vo buscar trabajo para el retardado 3 de acuerdo a las caracteristicas

dar entrenamiento al sujeto. B1 relación con esto, se puede mencionar

el trabajo realizado por Cooper (1917) elaboró un proyecto para dar

eentrenamiento vocacional a los adultos impedidos, el procedimiento con

a-
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tcS de seis pasos; 1) CO?).sultar a loa retardados para colocarlos en un 

trabajo de acuerdo a su potencial¡ 2) determinar cuales son las habil..!. 

dad.es de cada uno de loe aspirantes; 3) la colocaci6n se realizaría en 

trabajos del gobiern o¡ 4) entren!lllliento en el trabajo1 5) evaluaci6n 

del progreso de los estudia.~teu1 6) remisi6n-asignaci6n, una vez que 

se determinaba que el estudiimte estaba listo para trabajar, era tran_! 

ferido a otras agencias. 

Del trabajo prevocacional se puede concluir que loe estudios rea

lizados, se interesan en loe retardados severos 1 protund~a, Adn no 

se ha establecido una ourricula a seguir en un programa de este tipo. 

Tambi~n se puede observar que este tipo de programas ooneti tuyen un p~ 

so previo a loa vocacionales. 

,\dquiaicicSn o Entrena11iento. 

El entrenamiento vooaoionnl ha sido definido c<11110 un proceso por 

l!ledio del cual un individuo re~ado ea a;JUdado a desarrollar habili

dades de trabajo relevantes para el mercado de trabajo .,. de esta aane

ra asegurarle un empleo renmunerativo (Kithaug 1 Haring, 1977). 

La investigacicSn en el ¡rea de entrenamiento vocacional ooa ado

lescen tea y adul toe retardados se ha desarrollado en dos f'omu de in

tf! rvencicSn utilizando en la ma;:vorta de loa casos lu tlonicas del con

dicionamiento operante¡ una denominada "adquisioidn o entrenamiento y 

la otra de producoicSn". La prilllera hace hinoap14 en el proceso del 

aprendizaje de una tarea con criterios de ejecucicSn de errores mtnimos 

.,. en donde es •'ª iaportante el aprendizaje de la tarea que el tieapo 

ocupado en e je cu tarla. La segunda forma, la de produocicSn, centra eu1 
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tó de seis pasos; 1) consultar a los retardadcs para colocarlos en un

trabajo de acuerdo a su potencial; 2) determinar cuales son las habili

dades de cada uno de los aspirantes; 3) la colocación se realizaría en

trabajos del gobierno; 4) entrenamiento en el trabajo; §) evaluación

del progreso de los estudiantes; 6) remisión-asignación, una vez que

se determinaba que el estudiante estaba listo para trabajar, era treng

ferido a otras agencias.

Del trabajo prevocaoional se puede concluir que los estudios ree-

lizados, se interesan en los retardados severos J profundos, adn no

se ha establecido una ourriculs a seguir en un programa de este tipo.

También se puede observar que este tipo de programas constituyen un pa

so previo a los vocacionales,

ågguisición o Entrenamiento,

El entrenamiento vocacional ha sido definido como un proceso por

medio del cual un individuo retardado es ayudado a desarrollar habili-

dades de trabajo relevantes para el mercado de trabajo 3' de esta mane-

ra asegurarle un empleo renmunerativo (lithaug 3 Haring, 19'-iï).

La investigación en el ¡rea ds entrenamiento vocacional con ado-

lescentes J adultos rstardados se ha desarrollado en dos formas de in-

tervención utilizando en la mayoria de los casos las tócnicas del con-

dicionamiento operante; una denosinada "adquisición o entrenamiento 3

la otra de producción". La primera hace hincapié' en el proceso del

aprendizaje de una tarea con criterios de ejecución de errores minimos

y en donde es más importante el aprendizaje de la tarea que el tienpo

ocupado en ejeoutarla. La segunda forma, la de producción, centra sw
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interla en la cantidad de art!culos que un retardado puede realizar ea 

e 1 menor tiempo J>')sible con el m!nillo de erroree. 

Los estudios de entrenamiento vocacional consideran importante 

identificar t4cnicu y estrategias que pel'lllits.11 la adquiaicidn de dete.!: 

minadas ta:reas. Aleunas veces estas 'Wclll.ioae se utUizsn aisladas o en 

combinaoi6n. 

Uaa de éstas ~cnioaa es la aodificaoidn gradual de cierta propi.!, 

dad de las respuestas producida por el Nforzamiento de aproxiaacionea 

sucesivas a cierto criterio que deteniina la clase operante que se p~ 

teade establecer (moldeaaiento). Crossoa, 1967 (en llellUJ" et. al.) 

describe un estudio en el cual 7 retardados sev.ros tueron entrenados 

en taNaa simples de talle:rc utilizando el aoldeaaiento y otras 'Wcni-

cu. 

La instigaoidn física ea otra t&onica usada ea el e11treauiento T.2 

cacional, ea la oual se pemi te al apreadu que e:z:perillente aproz:laa

cian .. cercanas al ori terio de Nspuesta. Villiaas 1961 (en Bellaa7 

et. al.) entren6 a un retal'dado profundo en una tarea especifica, gui

ando sus manos y forzando au aoci6n huta que el apNDdiS logl'al'¡ hace.!: 

lo sin necesidad de iaatigaoi6n. 

En oU-aa ocasiones ea posible enseñar U1la tarea con la obae.2"9'a-

c i6n del aprendiz , mientras que e 1 entrenador muestra la respuesta mo

triz correcta o loa componentes de lata (modelamiento), Cla:dce y He~ 

melin 1955 (en llellaay et. al.) explican que enseñal"Oll a adultos ret&;,!: 

dados a usar uaa guillotina. El entrenamiento inoluyd modelar doe n

cea la aecueuoia apropiada de ·l~ tarea y finalmente corregir a1 era 

neoeaario. Los autores entren&l'On a los miamos sujetos para ensamblar 
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interee en le cantidad de erticulce que un retardado puede reelizer en

el uencr tiempc posible ccn el nininc de errcree.

Lou eetudice de entreneeientc vccecicnel ccneideren inpcrtente

identificar tåcnicee gr eetretegiee que permiten le. adquisición de flete;

minedee t-erene. 115-unen vecee eetee tãcnicee ee utilicen eieledee c en

cnmbinefiiôn.

Une de åetee técnicee ee le ecdificecidn gradual de cierta prepie

ded de lee reepueetee 1:1-cducide per el refcrrenientc de eprcrieecicnee

euceeitree e cierto criterio que determine le cleee cperente que ee pre

tende establecer (ncldeelientc). Grceecn, 1967 (en Belluy et. el.)

deecribe un eetudic en el cual. 1 reterdedce eeverce fueren entzrenedce

en tareas e-inplee de taller ntilieendc el ncldeenientc y ctree tšcni-

cen.

La inetigeciôn fieice ee ctre. ticnice ueede en el entreneeiente tg

cecienel, en le cuel ee permite el eprendin que experimente eprdtile-

cicnee eercenee el criterio de reepneete. ïilliele 1967 (en Belleny

et. el.) entrenó e un reterdedc prcflmdc en une teree. eepecifice, gui-

endc eue nence 3* fc:-¡ende eu eccifln heete que el eprendil lcgreri he.ce¿r_

le ein neceeided de inetigecidn.

En ctree cceeicnee ee pceible eneeñer une. teree. ccn le cbeerve-

ción del aprendiz, nientree que el entrenador mueetre. le reepueete mc-

triz ccrrecte c lee cclponentee de Jete. {ncde1enientc). Clarke 3 Ber-

nelin 1955 (en Hallan! et. el.) explican que eneeñernn e edultce reteå

dades e. user une. guillctine.. E1 entrenenientc incluyó modelar dee ve-

cee le eecuencie eprcpiade de --le teree 3' finalmente corregir ei ere

neceeeric. Los eutcree entrenercn e Ice niemfle eujetce para ensamblar
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una bomba de bicicleta que requería de nueve operaciones diferentes. 

En ésta tarea a los aprendices se les d16 una demostrac16n del ensa.!. 

blaje y deapu~s se lea ayudó para que siguieran al entrenador en ca

da una de las operaciones; l3ellam;y, Peterson y Glose 1975 (en Oold, 

1972) entrenaron a dos adultos retardados prof'undos a ensamblar un in_ 

terruptor eltfctrico de 19 piezas, el entrenamiento utilizado f'Ue si

milar al descrito por Gold (1972) donde todas las partes requeridas P.!: 

ra el ensamblaje fueron arregladas en el orden de uso. El entrenador 

modeló cada uno de loe pasos de la tarea, despufs pid16 al aprendiz 

que lo ejecutara sin a,ruda¡ Fridenberg 7 Martin 1977 (en Bella11y et. 

al.) entrenaron a dos retardados severoa a colocar b11lbos dentro de 

bolsitas de plaaUco 7 adem'8 a colocar la etiqueta. correspondiente. 

Loe autores describen 1 "el entrenador -pesd por modelar fiaioaaente 

los pasos necesarios para obtener un pJ'Oduoto co.pleto •ientrae 8%pli

caba verbalmente las operaciones que 41 estaba ejecutando ••• (Pag. 

17). 

Otra estrategia utilizada en el entrenamiento de repertorios voo.! 

oionales es el procedimiento que inoluye la manipulacic5a de estiaulos 

semejantes de la tarea, con el tin de ao>eniuar. lu dimensiones .releTll!_ 

tea a la(s) oual(es) el aprendiz debe atender y responder diterencial

mente (redundancia). Esto puede incluir la auaa o reducci6n gradual 

de claves en dilllensionea relevanwa o suaar y deavaneoer una dimenaidn 

redundante la cual tiene un alto grado de illlportancia para el aprendiz 

(Be llam7, Inman, SChvartz, 1977). 

Alsunas veces en el .enU.namiento vaoaoiana 1 ae uaa el an'liaia de 

tana COllO t&cnica. Eete se refiere al proceso de deac~11poner una ta-

2.?-
una bomba de bicicleta que requería de nueve operaciones diferentes.

En ¿eta teree e lce aprendicea ee lee dió une demcatreciön del enea!

blaje J deepuee ee lee ayudó para que eiguieran el entrenador en ca-

da una de lee cperacionea; Bellamy, Peter-con 3 Gloee 1915 (en Gold,

1972) entrenarcn a doe adultoe retardadoa profundos a ensamblar un in_

terruptor eléctrico de 19 piecaa, el entrenamiento utilizado fue ei-

milar al deacritc por ücld (1972) donde tcdae laa partee requeridas pa

ra el ensamblaje fueron arregladee en el orden de uac. E1 entrenador

modelo cede uno de loa peace de la tarea, deepude pidio al aprendiz

que lo ejecutara ein aguda; Fridenberg J Martin 191? [en Bellany et.

el.) entrenarcn a doa reterdedoe eeferce e colocar bulboe dentro de

bcleitae de pleeticc 1 adonde a colocar la etiqueta correepcndiente.

Loa eutcrea describen: "el entrenador eepeed por modelar fieioaeente

loa peeoe neceearioe para obtener un producto coepletc eientree expli-

caba verbalmente lae cp-eracicnee que el eetaba ejecutando . . . (Peg-

17).

Otre eetrategia utilizada en el entrenaeientc de repertorice coca

cionalee ee el procedimiento que incluye la Ienipulaciün de eetieloe

eemejantee de le tarea, con el fin de acentuar lae dileneioee releea

tee a 1a(e) cual{ea} el aprendi: debe atender y reepcnder diferencial-

mente (redundancia). Eatc puede incluir la euea c reduccidn gradual

de clevee en dineneicnee releventee o aunar 3 deeïenecer una dileneidn

redundante 1a cual tiene un alto grado de importancia para el aprendi:

(ee11aey. mean, eee-uu, 1971)-
algunae recae en el entreneeiento vocacional ee uea el andlieie de

tarea cono tecnica. Eete ae refiere al prcceac de deaooepcner una te-
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rea en unidades de reapueata !unoionales, enliatando éataa respuestas 

junto con el estímulo diacriminativo para cada respuesta e identificar 

el criterio para cada ur.a {Oold 'j Scott, 1971J Belluy, Homer e In

man, 1977). UtiU.sando este procedimiento Crosson 1967 (en Bellaay et. 

al.) entrenó a 7 adul toa retardados seTerps, especificando en priller 

tlrmino las partes mínimas que co11pon1an cada tarea operante, estable

ciendo aecuencias de respuesta !unoionalmente integradas, doapufs ae 

identificaron loa aat{muloa especitiooa aaociadoa con oada operante. 

El entrenamiento consistió en efec~ una de11oatraui6n de la ejecu

oi6n de lu conduotaa secuenciadas, 7 la inst18aoi6n a iaitar la secue~ 

oia de respuestas 11odelada11, con la aplicao16n contingente de UD eat1-

aulo :retoaante a loe ensa,yoa cor:reotosJ Hunter 7 Bellalo< 1976 (en 

Bell11117 et. al.) entNnaroa a tres ntal'dadoa .. varoa a fabrioa.r UD 

cable con cordón •1'8tico que ri.tendria la fo111a or181nal cuando f'Uera 

instalado en un osciloacopio. Zl procedimiento conait16 en hacer 1111 

detallado anUiais de ta.rea y dar la oportunidad. al aprendiz para que 

completara cada uno de loa puoa. Se :retozscS al aprendiz cada ns que 

hir.:o aproximaciones oercanaa. 

Gold ha t:rabajlld.o prinoipalllente oon el procedimiento de enU.na

•iento "inténtalo de nuevo" (Tr7 .Another lla;,, TAll), que ea una filoao

fia la cual está dirigida a los aaeatroa de loa retardados. que deben 

incluir en las tlonicas de entrenamiento para mejorar hasta que se en

cuentren tlonicaa que sean u:itoaaa. La ezpl'l!si6n "inténtalo de nue

To" ae intercala con el anllisia de tarea y puede ser considerada coao 

un estimulo discrillinativo para generalizar la resoluci6n de un probl,! 

ma. Gold (1975) explica que el silencio puede funcionar como un reto.!'. 
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rea en unidadee de reepueeta funcicnelee, enlietandc eetee reepueetae

junto con el ee tinulo diecriminatitrc para cada reepuee te e identificar

el ei-ita:-1o para cada aaa (cole ;f soon, 1911; eaiieay, Homer a Ia-
nan, 19T'ï). Utililando eate prccediniento Broeem 1961' [en Hallan: et.

al.) entreno a T adultoe retardadoe eeveroe, eepecificando en primer

tdrnino laa partea mininae que conponian cada terna cperante, eetable-

ciendo eecuenciae de reapucete funcionalmente integradaa, deepude ae

identificaron loe eetinulce eepecifiooa encciadce con cada aparente.

E1 entrenamiento ocneiatid en efectuar una denoetrac idn de la ejecu-

cion de lee ccnduotae eecuenciadae, ¡I la inatigacidn a initar le eecuen

cia de reepueetae ncdeledae, ccn la aplicacion contingente de un eeti-

nulo reforeante a loa eneagroe correctoeg Hunter J Ballena' 1916 (en

Bella; et. al.) entreneron a tree retardadce eetrer-oe a fabricar un

cable con corddn elietico que retendrle le foma original cuando fuere

inet-alado en un oeciloecopic.. Il procedimiento coneitio en hacer un

detallado enålieie de tarea J der la oportunidad al eprendie para que

ocepletere cada uno de loe paece. Se refored al aprendie cede eee que

hieo eprorinacionee oeroanae.

oold ha trabajado prinoipeleente con el pro-oedieientc de entrena-

miento 'intåntelo de nuevo" [Try another Hear, Tai), que ee una filoeo-

fie la cual eatl dirigida a loa eeeetroe de lce retardadoe. que deben

incluir en lae tdcnicae de entrenaeiento para mejorar beeta que ee en-

cuentren tionicae que eeen eritoeae. Le expresion "intintalc de nue-

rc" ae int-ercela con el anllieie de tarea 3 puede aer considerada colo

un eetinulo diacrieinatifo pere. generalizar la reeolucidn de un prob1¿

ea. dcld (1915) explica que el eilenoio puede funcionar cono un refor

I..



zador donde el entrenador está pagando con su total atencidn al apren

diz. En tal situaci6n, si no se dice o hace algo, el aprendiz conti

nl1a trabajando algunas veoee en forma incorrecta, coao una altemativ"' 

a tal situaci6n Gold desarroll6 el procedimiento TAW que consites 1) 

dividir la tarea en pasos "apropiados" de entrenamiento; 2) acomodar 

en una charola en forma seriada las partes de un ensamblaje. Las re

glas generales son: 1) usar el formato de presentaci6n total de la ta

rea; 2) usar esencialmente un procedimiento de entrenamiento no-verbalJ 

3) no hacer contacto visual con el aprendiZ durante el entrenuiento 7 

tampoco contestar a sus preguntas; 4) corregir loe errores tan pronto 

como ocurran¡ 5) las respuestas apropiadas de la tarea {manipulativaa 

y discriminaUvas) son reconocidas en silencio. Laa reglas eepeo!fi

cae son1 1) el entrenador hace una demostraoidn de un ensayo completOJ 

2) en ensayos subsecuentes el entrenador, puede usar al.glhi gesto o se

ñal para que el aprendiz inicie la tareaJ 3) el contacto visual, las 

distracciones y otras conductas indeseable• eon ignoradae; 4) una fra

se verbal "in~ntalo de nuevo" {TAW) se utiliza para señalar la nece

sidad de correcci6n o error de diecriminaoi6n, y los errores corregidos 

son reforzados verbalmente oon un "bitfn" J una palmada en la espalda ,.. 

del aprendiz se usa algunas veoee al final de cada uno de loe ensayos 

de entrenaaientOJ 5) el aprendiz continda con este procedimiento ha.ata 

que alcance un criterio de 6 u 8 ensayos sin error Gold 1972 {en Martin 

y Pallota, 1977). 

El procedimiento TAW ha sido utilizado en forma aislada y en otras 

ocasiones en combinaoi6n con otras ttfcnicas. A oontinu.ll.Ci6n se deecr_! 

ben los estudios realizados por Gold utilizando el procedimiento TAV. 
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eador donde el entrenador eatd pagando con eu total atencion al apren-

die. R1 tal aituación, ei no ee dice o hace algo, el aprendiz conti-

núa trabajando algunas veoee en forma incorrecta, como una alternativa

a tel situación Gold deearrolld el procedimiento TAU que coneiter 1)

dividir la tarea en paece "apropiadoe" de entrenamiento; 2) acomodar

en una charola en forma aeriada laa parten de im eneamblaje. I-ae re-

glae generalee on: 1) uear el formato de presentacion total de le ta-

rea; 2) near esencialmente un procedimiento de entrenamiento no-verbal;

3) no hacer contacto vieual con el aprendiz durante el entrenaeiento 3

tampoco ccnteetar a eua pregunten; 4) corregir loa errcree tan pronto

como ocurran; 5) laa reapueetee apropiedae dc la terna (nanipulativae

y diacrilinativae) con reconccidaa en eilencio. Lee reglae eepeoffi-

cae ecn: 1) el entrenador hace una demoetrecidn de un eneaqfo completo;

2) en enaayoe eubeecuentee el entrenador, puede near algún geeto o ee-

ñal para que el aprendic inicie le terna; 3) el contacto visual, lee

dietreccionee Jr otrae eonductae indeeeablee ecn igioredae; 4) una fre-

ee verbal "intentalo de nuevo" (Tai) ae utilice para eeñalar la nece-

eidad de corrección c error de diacrininacidn, 3 loa erroree corregidoe

eon refcroadoe verbalmente con un "bidn“; una pelnede en la eepalda 1-

del aprendiz ee uea algunee vecee al final de cada uno de loa eneayce

de entrenamiento; 5) el aprendiz centinda con eete procedimiento hate

que alcance un criterio de 6 u B eneeyoe ein error Gold 1972 (en Martin

gr Pellota, 1977).

El procedinien to TH ha eido utilieado en forna aislada 3 en otrae

ocaeicnee en combinacion con ctrae tionicaa. 1, continuan ión ee deecri

ben loa eetudioe reelizadoa por Gold utilizando el procedimiento TAU.
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Oold y Barclay (1973.a) describen un estudio donde 16 retardados fue

ron entrenados en el ensamblri!je de un freno de bioicleta (de 12 pie

zas), loe procedimientos utilizados en este caso fueron TAW y el TAW 

con instigaci6n verbal despuls de errores de discrillinaci6n. Los ins

tigadores verbales no tuvieron efectos estadisticos si8J¡ificativos en 

los ensa,yos criterio, pero decrementaron sf8nificativamente los erro

res de discriminaci6n para el aprendizaje y retenci6n; Oold (1974) en

tren6 a 36 retardados en el ensamblaje de un freno de bicicleta {de 11 

piezas). Los procedimientos utilizados en tiste caso fueron 1 criterio 

TAW con claves de color con desvanecimiento parcial. Los resultados 

indicaron que no hubo diferenoias significativas entre los tres g:rupoe 1 

Levy, Pomerantz y Oold (1977) dieron entrenamiento a 12 retardados en 

el ensa11blaje de un freno de bioioleta, en este oaso, se utiliz6 el 

TAW con adaptaoionas menores. Los resultados mostraron que loa proce

dimientos fracaaaron aparentemente; Oold (1976) entren6 a 22 retarda

dos en el ensamblaje de un freno de bicicleta (de 14 piezas), en este 

estudio utiliz6 el procedimiento TAW con variaciones individuales. Los 

resultados mostraron que todos los individuos aprendieron a ensamblar 

los frenos. 

El encadenamiento tambi~n se utiliza en el entrenamiento de tareas. 

Una cadena es una serie de respueetas especificadas, cada una de las 

cuales está asociada con una condici6n dnioa de est!mulos. Cada oon

dici6n debe funcionar en dos formas• primero, cada uno de los estímu

los dicriminativos (excepto a-1 ~ltimo) debe ser la oc&si6n para la re!. 

puesta eubsecuente en la cadena y el segundo, cada uno debe funcionar 

como un reforzador condicionado para las respuestas. 
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Gold y Barclay (l973a) describen un eetudio dede 16 retardadoe fue-

ron entrenadoe en el enaambìne de un freno de bicicleta (de 12 pie-

rna), loa procedimientos utilieadoe en cata caeo fueron TAU 3 el Tai

con inatigacidn verbal deepuee de erroree de dieoriminacion. Los ine-

tigadorea verbalee no tuvieron efectoa aatadieticoe eignifioativce en

los eneayce criterio, pero decrementeron eignificativamente los erro-

ree de diseriminacid para el aprendizaje 3*retencidn; Gold (1974) en-

treno a 36 retardedos en el ensamblaje de un freno de bicicleta (de ll

piezae). Loa prooedimientoe utilieadoe en este cano fuere: criterio

Taï con clavee de color con desvanecimiento parcial. Los reeultadoe

indicaron que no hubo diferencian eignificativae entre los tree grupos;

Levy, Pomernntc 1 Gold (1977) dieron entrenamiento a 12 retardadoe en

el eneamblaje de un freno de bicicleta, en eete oaeo, ee utilizó el

TAR con adaptaciones menores. Loc reaultadoe moetraron que loa proce-

dimientos fracaearon aparentemente; Gold (1916) entrenó a 22 retarda-

dce en el eneemblaje de un freno da bicicleta (de 14 pieces), en este

estudio utilieó el procedimiento TLF con variaciones individuales. Loc

reeultadoa mostraron que todos loa individuoe aprendieron a ensamblar

loa france.

El encadenamientc también ee utilice en al entrenamiento de tarcae.

Una cadena ea una eerie de reepueetae eepecificadae, cada una de laa

cualea eatå aeociada con una condicion única de eetimuloe. Cada con-

dicion debe funcionar en dca formas: primero, cada uno de loa eetimu-

loa dicriminativoe (excepto oi último) debe aer la ccaeid para la reg

puaate eubeecuente en la cadena 3 el aegundc, cada uno debe funcionar

como un reforcadcr condicionado para laa reepueatae.
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Existen dos tipos de encadenamhmto, uno es denominado "hacia ad!, 

lante o delantero" y el otro "hacia atrás o en l"3Versa". En el prime

ro, el paso inicial en la secuencia es enseñado primero, despu~s a 4s

te se le sWlla el segundo, es decir, una vez que el aprendiz aprendió 

el primer paso se procede a enseñarle e 1 segundo y as! sucesivamente 

has ta terminar la cadena. 

En el segundo tipo de encadenamiento (hacia atrás), se inicia el 

en trena.cien to en orden cont::-ario; esto es, primero se enseña el 1H timo 

paso de,,.pu~s se continl1a con el pen1Utimo y as! sucesivamente hasta 

terminar con el primero. Es :importante señalar que en ambos casos, se 

eje~utan todos los pasos aprendidos en la sesidn, a medida que estos 

se van aprendiendo. Martin y Pear (1979) realizardn un estudio con el 

fin de comparar la efectividad de éstos dos tipos de estrategias para 

el entrenamiento de ensamblaje de un audifaino para operador de tel&to

no y un freno de b1cic le ta, cada uno cona is tia de 18 partee. Los pro

ced im ien tos utilizados en el entrenamiento de las tareas fueron encad_! 

namiento hacia atrás (Backwa.rd Chaining BC) y presentacidn total de la 

tarea {Total Task Presentation). En donde el procedimiento de pzeaen

tacidn total de la tarea (TTP), tut 11'8 efectiva en el entrenamiento 

de las tareas que el procedimiento de encadenamiento hacia atrú (BC), 

Cabe mencionar que ningdn aprendiZ alcanzd el criterio especificado. 

Una de las áreas más f:ructiferaa en el área de la inTeetigac1'1n 

en el entrenamiento vocacional, es el uso de 1aa t&cnicas autoinat:ruc

cionalea. En el campo de la inveetigacidn, tales t&onicas son recien

tes, se emplean diferentes materiales como1 proyectores de transparen

cias y peliculas, transparencias, pel!oulas, cassettes, grabadoras, 
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Existen dos tipos de encadenamiento, uno es denominado "haoia ade

lante o delantero" 3 el otro "hacia atrás o en reversa". Em el prime-

ro, el paso inicial en la secuencia es enseñado primero, después a és-

te se le suma el segundo, es decir, una 'res que el aprendiz aprendió

el primer paso se procede a enseñarle e1 segundo 3' asi sucesivamente

hasta terminar la cadena.

En el segundo tipo de enoadonsnisnto (hacia atrio), se inicia ol

entrenamiento en orden contrario; esto es, primero se enseña el último

paso deapude se continúa con el penúltimo 3' asi sucesivamente hasta

terminar con sl primero. Es importante señalar que en ambos casos, se

ejeeutan todos los pasos aprendidos en la sesión, a medida que estos

se van aprendiendo. Martin J' Fear (1919) realizaron un estudio oon el

fin de comparar la efectividad de estos dos tipos de estrategias para

el entrenamiento de ensamblaje de un audifsno para operador de teléfo-

no y un freno de bicicleta, cada uno consistía de 13 partes. Los pro-

eedimientoe utilizados en el entrenamiento de las te-rosa fueron encedg

namiento hacia atrás (Baolnrard Ghaining BC) J' presentacion total de la

tarea (Total Task Presentation). En donde el procedimiento de .presen-

tación total de la tarea ('1"1"P), fue lis efectiva sn el entrenamiento

de las tareas que el prooedinisnto de sncadenamiento hacia atras (E).

Gabo mencionar que ningdn aprendiz alcanzo el criterio especificado.

Una de las áreas más fructifersa en el ¿res de la investigación

en el entrenamiento vocacional, ss el uso de las técnicas autoinctrue-

cionales. En el campo de la investigacion, tales técnicas son recien-

tes, se emplean diferentes materiales somo: proyectores de transparen-

cias 3 peliculas, transparencias, peliculas, cassettes, grabadoras,
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etc. screven 1971 (en Gold, 1972) expresa "que la experiencia con "'.! 

te tipo de material ha generado laa siguientes opiniones 1 1) el uso de 

este tipo de recursos incrementa la probabilidad de organ:l.zacidn 7 se

cuencia de los materiales¡ 2) loa materiales pueden ser usados repeti

dameríte en forma eficiente¡ 3) tales recursos se pued&l elaborar repe

tidamente¡ 4) la operaci6n de este tipo de equipo ea reforzante por 

tal razdn puede generar la.rgos pedodos ds ater.ci6n" (Pag. 120) Black

man 1' Siperstein (en CJlod, 1972) describen el uso de una tEJcnica auto

instruccional para retardados, en don~e se entrend a Is tos en Ul'!O. ta

rea de soldar. Los recursos utilizados fueron grabaciones y tranapa

renciaa. El desarrollo del programa inclu,.6 l) un detallado anUieie 

de tareas¡ 2) reviai6n de paaoa previoa1 3) instruooionea tácilea y 

cortas 1 4) integraoi6n de supeJ'9'ia16n de retroalimentaoidn. El prooe

di.lliento se consider6 114.a eficiente que l<1a convencionales en t4rminoe 

de atenoi6n del aprendiz, reduocidn de distraccidn, inatruccidn stand.! 

rizada e individualizad.a. 

De los estudios reali.sad.os en el itrea de adquiaicidn podríamos 

concluir que se han entrenad'l diferentes repertorios que tienen eacaaa 

relevancia y aplicaci6n en el medio del retardado ade11'8 de aer •IQ' 1'!. 

petitivoa. Por lo que ?'espeota a lae tlcnioae, no ee han contraatado 

para evaluar la efectividad de cada una, ea importante menoi?nar que 

las t&cnioaa autoinstruooionales ofrecen una a.ltemativa en programas 

de intervencidn con el ;n,tardado respecto a costos en oomparaci6n con 

loa presupuestos destinados a tal fin. Y tambi~n la atenci6n que plM~ 

den proporcionar a la poblaci6n demandante, aal como la diversidad de 

programas que pueden eer gener~dos. 
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BW- 5¢I'o¬FoI1 1971 (#11 Úfilfïr 1972) fl1PI'flsa "quo la experiencia con e_!

te tipo de material ha generado las siguientes opiniones: 1) el uso de

este tipo de recursos incrementa la probabilidad de organicacidn 3 se-

cuencia de los materiales; 2) los materiales pueden ser usados repeti-

damente en forma eficiente: 3) tales recursos ae pueden elaborar repe-

tidamente; 4) la operacion de este tipo de equipo es refor-sants por

†a1 1-sean puede generar ia:-gos períodos se mencion" (Pag. 12o) Black-
man 1 Siperatein (en ülcd, 1972) describen el uso de una tecnica auto-

instruccional para retardados, en donde se entreno a datos en una ta-

rea de soldar. Los recursos utilizados fueros grabaciones y transpa-

rencias. E1 desarrollo del programs incluyó 1) un detallado snålisis

de tareas; 2) revision de pasos previos; 3) instrucciones fãciles J

cortas; 4) integracion de supervisidn de retroalimentación. El proce-

dimiento se considero sås eficiente que los convencionales en tdrsinos

de atención del aprendiz, reducción de distraccidn, instrucción standa

rizado e individusliladst

De los estudios rsalisados en el ¡rca ds adquisiciün podriamos

concluir que se han entrenado diferentes repertorios que tienen escasa

relevancia J' aplicacion en el sodio del retardado además ds ser muy 1-3

petitivos. Por lo que respecta a las tdcnicas, no es han contrastada

para evaluar la efectividad de cada Luis, es importante mencionar que

las técnicas autoinstruccionales ofrecen una alternativa en programas

de intervencion con el retardado respecto a costos en comparacion con

los presupuestos destinados a tal fin. Y taabidn 1a atencion que pus.-

den proporcionar a la población demandante, asi como la diversidad de

programas que pueden ser generados.
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P r o d u e e i 6 n. 

Como se había mencionado al pr~ncipio de este capítulo, la pro

ducoi6n, centra su interés en la cantidad de artículos que un ret~ 

dado puede realizar en e 1 menor tiempo posible con el min imo de erro-

res. 

Los programas vocacionales orientados al área de producoi6n, se 

han centrado en la identificación de eventos que intervienen en la CO!_ 

ducta de trabajar con el fin de incrementarla (Martín y Pallota, 1977). 

Las conductas de trabajo que se relacionan con el ~xito laboral 

son: atencj.6n a la tarea, distraccidn del trabajador, autoiniciaci6n, 

ir.teracciones sociales con otros trabajadores, constancia y calidad ( 

Bellamy, Inman, Schvarz, 1977). 

Las tasas de trabajo y las conductas relacionadas oon el trabajo 

varían ampliamente en los programas vocacionales, es por esta raz6n 

que :m¡r,ha literatura intenta relacionar tres series de variables y sus 

dores¡ caracter!sticas de las tareas ejecutadas y las oaracterlsticaa 

fls1cas y sociales. 

La investigaci6n ae ha interesado en los efectos de las consecue.!!. 

cías contingentes a laa tasas de trabajo o las conductas de atender a 

la tarea. A continuaci6n se presentan una serie de estudios relacio

nados con el punto mencionado anterionuente. Leos y ~izard (en Jlellamy, 

y col. 1977) entrenaron a retardados severos a armar cajas utiliaando 

un prcoeiimiento consistente en llenar los cuadros de un histograma y 

mostrar loe :resultados al trabajador una vez graficados cuando eate CO.!!!, 

pletaba 150 cajas, éeto pe:rmiti6 la comparaoi6n de ejecuci6n en varios 

BB

P r c d u c c i d n.

Ecmc ae había mencicnadc al prìncipic de este capitulc, la pre»

ducciån, centra eu interee en la cantidad de artículca que un retar-

dndc puede rcnlicar cn cl ncncr ticmpc pceiblc ccn cl mínimc de errc-

ree.

Lca prcgranae vccacicnalea crientadce al área de prcdnccidn, ae

han centrada en la identificacicn de eventce que intervienen en la ccå

ducta de trabajar ccn cl fin de incrementarla Íflnrtin y Palldta, IHTT).

Las ccndnctae de trabajc que ae relacìcnan ccn el dxitc lahcral

ecn: atencidn a la tarea, distracción del trahajadcr, antciniciacifiu,

ìnteraccicnee eccialee ccn ctrca trabaåadcree, ccnntancia I calidad (

Bellamy, Inmenf Schwarc, IHTTÍI.

Lan tacae de trahajc J lan ccndnctal relacicnadaa ccn el trabaje

varian ampliamente en Ica prcgramae vccacicnalee, ce pcr cata rncün

que mucha literatura intenta relacicnar tree eeriee dc Tnriablee 3 au:

ìnferaceicnas, ~11a. face cafiactcrfcticar ìndiïidnalea ie ica trabaåa-

dcree; caracteriaticaa de las tarea: ejecutadas 3 lee caracteristicas

fieicae 3 eccialcsf

La ìnveetigacidn ee ha intereeadc en lce efectce de lee ccnaecueg

cìaa ccntingentea a las taeaa de trabajc c laa ccndnctan de atender n

la tarea. a ccntinnacidn ee presentan una eerie de eetudice relacic-

nadca ccn el puntc mencicnadc antericrmente. Lcce 3 ricard {en Bellamy,

y ccl. 1911) entrenarcn a retardadcn recerca a armar-cajas utilizando

nn prccedimientc ccnaiatente en 11enar lce cuadrca de un hietcgrama J

ncatrar Ice reeultadce al trahajadcr una ver graficadca cuandc ente ccg

pletaba 15ü cajae, este permitió la ccnparacidn de ejecucidn en varica
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d!aa. La in troducoi6n de gráfica.e favoreci6 un incremento en la pro

ducci6n de alrededor del 20~J pero tfote decre11ent6 en los períodos de 

revereicSn a linea base. Crosaon 1967 (en Bell&llY y col., 1977) compa-

r6 lae tasas de trabajo de 22 retardados aeveroa y profundos a los º11.! 

lea se les aplicaron dos cond:!..cionea diferente• de reforzamiento. Loa 

retardados trabajaron en las dos condiciones de reforzamiento, 'atas 

consistieron en una contingencia inespeo1fioa de reforzamiento social 

(ee intent6 simular una condioicSn nomal de trabajo) y la otra de ra-

zcSn fija bajo un progra111a de fichaa. ·El trabajo ae realiz6 durante 10 

periodos de 24' bajo cada 1ma de las con tingenoiu. Loe resul tadoa 1!!, 

dicaron 1 a) diferencias eotadietioas entre las condiciones de reforza

miento social y de fichas y b) una aoeleracicSn en la taaa de l'9&puea-

tas en todas las tareaa y ambas contingencia.e, laa cual.ea fueron inte,!'. 

pretadaa por el autor cC11110 un efecto de pr!ct!oa. Zi.llmenian, Stuckey, 

Garlick y Miller 1969 (en Bellamy y col., 1977) evaluaron el uso de 

contingenciaa eapec!ficas de reforzamiento planeadas en la eupervisi6n 

de producoi&s de enaaablaje de la teminal de un tablero y en la acti-

vidad de doblar boleas. Las contingencias resultaron en aumento para 

la ta.ea de trabajo, estas inolu!anJ a) dar puntos loa cuales podían 

ser cambiados por privilegios al final de cada d!a, cuando la produc~ 

c i6n alcanzara metas definida•! b) asignar una !rea de trabajo aislado 

al aprendiz, cuando sus ta.reas de trabajo decrementaran a las metaa 

trazadas; e) eleooicSn de trabajo, asignado po~ alcanzar diariamente 

las metaa definidas de producci6n, En otra investigacicSn Zi111111er11an, 

Overpeck, Eisenberg y Garliok 1969 (en Gold, 1972) estudiaron el uso 

del procedimiento de aislamiento y reforzamiento contingente para la 
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dias. La intrednccidn de gråficae faverecid en incremente en la pre-

ducción de alrededer del 200%; pere éete decrenente en lee perfedca de

revereión a linea baee. Creeeen 1967 (en Bellanqr 3' cel., 1977) compa-

ró las taeaa de trabaje de 22 retardadce aeveree 3 prefundea a lee cda

lee ee lee aplicaren dee ccndicienee diferente: de refereamiente. Lee

retardadce trabajeren en laa dea eendicienee de refcreaniente, åetae

ceneietieren en una centingencia ineepecifiea de refereaniente aeeial

(ee intentó aimular una cendición normal de trabaje) 3 la etra de ra-

zdn fija baje en pregrana de fichar. 131 trabaje ee realizó durante 10

periedee de 24' baje cada una de las centingeneiaee Lea reaultadee ig

dicarenl 1) diferencian eetadiatieae entre laa cendicienea de referia-

miente eccial y de ficbae y b) una aeeleraeien en la tala de reepnee-

tae en tedee laa tarede 3' aubae centingeneiae, lee eealee fueren inte!

pretadae per el anter ceme un efeete de pråctiea. Zimernan, Btucleey,

Garlick y Hiller 1969 (en Bellany y cel., 1971] eraluaren el eee de

centingenciae eepecificae de refereaniente planeadae en la eepereiaidn

de preduceidn de enaaablaje de la terminal de en tablere J en la acti-

vidad de deblar beleee. Lee centingenciae reaultarcn en aumente para

la taaa de trabaje, eetae incluían; a) dar puntea lee cnalee pedían

aer eambiadee per privilegiea al final de cada dia, cuando la predue~_

ción aleanzara metae definidas; b) asignar una área de trabaje aielade

al aprendiz, cuande aue tarcae de trabaje decrenentaran a laa metan

trazadas; c) eleccid de trabaje, asignado per aleanaer diariamente

laa metan definidae de producción. En etra inveetigacidn Zimmeman,

Overpeck, Eieenberg 3 Garlick 1969 (en Geld, 1912) eetudiarmn el une

del precedieiente de aielaaiente y referzaniente centing-ente para la
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producoi6n para eatumular la productividad. Estos procedilllientos fU!, 

ron aplicados a 7 retardados. El procedimiento de aislamiento consis

tió en el uao de la iaaa de produoci6n para determinar e! el sujeto ~ 

dr!a o no ,participar con otros al d!a aiguieate. Esto era, si el au

jeto no cumpl!a con la tasa de producci6a un d!a se le aislaba del 

grupo al dfa aisuiente. El procedimiento demostr6 que tu.? altuente 

efecUvo para loa 11ujetos 7 lu tarea.e que ae uaaroa. Co•o reaultado 

de eate procedillliento loa aujetoa mostraron 1ncre•entos aigniticativoa 

en la pl'Oducoi6n. Brovn, Johnsoa, Gadber17 7 hnrick 1971 (ea Gold, 

1972) utilizaroa a 6 estudian tea entrenables para realizar una tarea en 

donde se eatudiaron los efectoa 1ndividuales va l'!ltorsamiento de tichaa. 

Loa cuatro procedimientoa fUeron aplioadoa en )6 pBriodoa de 15'· 

Loa resultados mostraron que la ejec11ci6n 1ndividual ucedi6 a la eje

ouci6n en linea. Y la ejecuoi6n bajo retonuiento por tichu inon

ment6 en un promedio del 60;( para la ejecuci6n individual 7 el 4~ pa

ra el enaamblaje en linea. Loa autores hacen t!ntaais que .. to he he

cho en un salón de claaes 7 tuvo resultadoa poaitivos por lo que sugi,! 

.ren que .e continde con este procedimiento. 1!ellam7, Peter.on 7 Close 

1975 (en Belluy 7 col. , 1977) publicaron el estudio donde utilizaron 

continpnoiaa aocialea para incn11Mn~ laa tuu de trabajo, entrena

ron a un retardado severo en el enaamblaje de un interruptor ellctrioo 

de 52 piezaa bajo condioionea de tratamiento en las oualea loa super

visores fueron antrenadoe para propo:rcionar reforza.miento social e in

centivoa por concentraras en el trabajo cada 2•. La efectbidad de !:!!, 

crementar el contacto del saperviaor fUe demo.atrada en un diseño reTB_!'. 

aible, con tasas de pl'Oduocidn. Otros estudios realizados por Martin 
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preduceidn para ea tumular la prcduetividad. Eetea precedimientea fue

ren aplicadee a T reterdadee. El precedimiente de aielamiente eenaia-

tid en el une de la taea de preduecidn para determinar ei el aujete pg

dria e ne ,participar cen ctrea al dia eiguiente. Ente era, ei el au-

Jete ne cumplía cen la tasa de producción un dia ae le aielabe del

grupo al dia aiguiente. El procedimiento deaeetrd que fue altamente

efectivo para lea eujetea 3 laa tareaa que ee uaaren. Gene resultado

de eete preeediaiente lea eujetea neetraren increaentea aiguificativea

en la preducciôn. Breen, Jehneel, Gadberrgr 3' Penriek 1911 [en Gold,

1972) utiliaarea a 6 eatudiantee entrenablea para realiear una tarea en

donde ee eetudiaren lea efeetea individuales Ye refenaliente de fichas

Lee cuatro preeedieientea fueren aplieadee en 16 periedea de 15'.

Lee reeultadea neetraren que la ejeeeeidm individual exeedid e La eje-

cución en linea. 1' la ejeeueidn baje referealiente per fichas incre-

mentó en un preeedie del 60% para la ejecución individual gr el 49! pa-

ra el ensamblaje en linea. Lea autoree hacen dnfaaia que eate fue be-

ehc en un ealdn de claaea 3 'I:-ute reenltadca peeitirea per le que ¡M13

ren que ee ccntinde cen eate preeedieiente. Bellamr, Peteraen 3 Clcee

1975 (en Bella: Jr cel. , 1977) publicaron el eetudie dende utilisaren

centingeneiaa aecielee para increlentar laa telaa de trabaje, entrena-

ren a un retardade eerere en el ensamblaje de un interrupter elictrice

de 52 pie-aaa baje cendieienee de trataniente en lae eualee lee euper-

eiaeree fueren entrenadee para prepereienar refereamiente aecial e in-

eentivee per cencentraree en el trabaje cada 2'. La efectividad de ig

erementar el eentaete del auperfiaer fue dameetrada en un dieeñe nn;

aible, cen 1-aaae de pre-ducción. Otree eatudiee realiladee per Martin
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y Flexer (en :Bellamy y col., 1977) proporcionaron evidencia de que el 

comportamiento laboral de loa trabajado:nis puede incrementarse varill:U 

do los procedimientos de supervisidn. En ambos estudios se pidid a 
( 

los sujetos que incrementaran los períodos de tiempo, con reforzamie!!_ 

to contingente manteniendo las oo!lduotas de trabajo a trav4s del perí.2_ 

do. Las conductas de productividad e independencia fueron incrementa-

das por los incentivos de loe supervisores. 

El reforzamiento monetario tambi'n ha aido utilizado en el aspeo-

to de produooi6n de los programas vocacionales, a oontinuacidn se pre-

senta una serie de estudios donde se ha utilizado esa variable en for-

ma aislada o combinada. Eva.ns y Spradlin 1966 {en Oold, 1972) investí-

garon los efectos de los incentivos e instruooionea como variables in-

dependientes de productividad en retardados moderados inetituoionali-

zados. Loe programas de incentivos incluyeron un plan en el cual se 

pagaba por unidad elaborada y un plan de salario, el Ol.lal f'ulf propor-

oionado al final de cada unidad específica de tiempo, con contingencia 

para la no produoci6n. La tarea f'u4 pulir picaportes. El ndmero de 

respuestas f'ulf la variable dependiente. Los autores concluyeron que 1 

1) adn cuando el dinero no sea contingente sobre el responder conduce 

a tasas de respuesta m¡s altas que cuando no esti presente; 2) las in,! 

truociones verbales son una variable antecedente importante con suje

tos severamente retardados; 3) una tasa de respuestas 11.lta puede ser 

reestableoida, decrementada o mantenida por inetrucoioneB. Huddle 

1967 (en Gold, 1972) trabajd con retardados institucionalizados en el 

ensamblaje de una pieza de televiei6n de 16 partes, en este trabajo se 

estudiaron loe efectos de la competencia, oooperaoic5n y el incentivo 
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p Pieter (en Eellamjr jr cel., lålïï) prcpercienaren evidencia de que el

ccmpertamiente labcral de lea trabejadcree puede incrementarae variag

de lea prccedimientce de auperviaidn. En anbee eetudiea ae pidid a

lea aujetea que incrementaran lea períedea de tiempe, cen refer-naeiep

te cen tingente nanteniende laa cenductaa de trabaje a travde del perie

dc. Lan ccndue taa de preductividad e independencia fueren incrementa-

dae per lee incentivee de lee euperviaeree.

El refcraaniente nenetarie también ha aide utilieade en el aapec-

te de preduecidn de lea pregramaa vccaïcicnalee, a ecntinuaeidn ae pre-

aenta una aerie de eatudiea dende ee ha utilinade eaa variable en fer-

na aialada e cembinada. Evaee jr Spradlin 1965 (en Eleld, 1912) invaa ti-

garen lea efee tee de lea incentivee e inatrueeienea eeme variablea in--

dependientee de preductividad en reterdadea nederadea inetitueienali-

aadea. Lea pregranaa de incentivea incluperen un plan en el cual ee

pagaba Per unidad elaberada jr un plan de aalarie, al cual fed preper-

eienade al final de cada unidad eepecifica de tiempc, een centingencia

para la ne preduceidn. La tarea fed pulir picapertea. El ndnere de

reapueataa fue' la variable dependiente. Lea auteree eenclujreren que:

1) adn cuande el dinerc ne aea eentingente aebre el reapender eenduce

a taaae de reapueata mde altaa que cuandc ne eetd presente; 2] lee i-n_e_

truccienea verbales een una variable antecedente impúrtante cen euje-

tea eeveramente retardadea; 3) una taea de reapueatae alta puede aer

reeatablecida, decrementada e manternida per inatruecienea. Euddle

1961 (en Geld, 1912) trabajó een retardadee inatitueienalinadea en el

eneamblaje de una pieza de televieidn de 16 part-ea, en eate trabaje ae

aatudiaren lee efectee de la cempeteneia, eeeperacidn jr el incentive
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monetario por la ejecucidn. Loe sujetos recibieron un centavo de dó

lar por unidad, pagado diariamente. El autor enoontrd que el pago 110 

netario tuvo un efecto eignifioat:i.vo sobre la ejecucidn. Steinman 

1971 (en Oold, 1972) eatudid los efectos de reforzamiento monetario 

inmediato sobre la ejeouci6n dando centavos de ddlar por completar la 

tarea la cual era m&s rapida en oomparaoidn a la ejecuoidn en linea 

base. Este procedimiento se aplíocS a 8 retardados en una situación 

simulada de produccidn en linea, donde la tarea consistid en empacar 

fichas. Los resultados mostraron que loe sujetos mejoraron su ejeou

oidn bajo reforzamiento. Además, Steinman sugirid que un programa de 

entrenamiento podría usarse con un programa de razdn variable baja y 

decrementar los periodos de pago. Eb un estudio similar Hunt y Ziame.!: 

man, 1969 (en Oold, 1972) investigaron la productividad en una situa

oic5n simulada de taller ooao una tuncidn de la introduocic5n del pro

cedimiento de pago por bono. La diferencia can el estudio de Steinaan 

fué que a los sujetos de éste estudio se les pidid que avanzaran du

rante el período y se les darían cupones aambiablea por fichas. Las 

unidades completadas por hora sirvieron como variable dependiente. El 

procedimiento por bono tuvo un efecto significativo e incrementd la 

productividad por grupo más que la condioi6n donde estaba presente el 

bono. straka y Lafond, 1971 (en Oold, 1972) citan un programa diseña

do para que loe sujetos entendieran la relaci6n entre dinero recibido 

y trabajo realizado. Los autores examinaron los efectos de varios re

forzamientos, metas y varias secuencias de entrega inmediata, continge,!! 

te en pago se111a11al en donde alcanzaron buenos resultados. Brovn, Van 

Deventer, Perlmutter y Jones, 1972 (en Oold, 1972) examinaron loa efe~ 
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eenetaric per la ejecución. Lea aujetee recibieren un eentave de dd-

lar per unidad, pagada diariamente. ll auter enccn tre que el page ng

netarie tuve un afecte eigiifieative aebre la ejecución. Steinnan

19Tl (en üeld, l9T2) eatudid lea efectua de referaamiente menetarie

inmediato aebre la ejecucien dande centavea de ddlar per eempletar la

tarea la cual era ade rapida en eenparacidn a la ejeeucidn en línea

baae. Ente precedimiente ae aplicd a E retardadee en una eituacidn

eimulada de preduccidn en linea, dende la tarea cenaiatid en empaear

fichae.. Lea reeultadee meatraren que lea eujetee ¡ejeraren au ejecu-

cidn baje refereamiente. ideada; Ste inman eugirie que un peegrana de

entrenamiente pedria uearee cen un pregrala de ratón variable baja jr

daerenentar lee periedee de page. ha un eatudie aimilar Hunt jr Zimmer

uan, 1969 [en üeld, 1912) inveetigaren la pre-duetividad en una eitne-

eidn eieulada de taller eeae una feneidn de la intredueeien del pre-

eedimiente de page per bene. La diferencia een el eetudie de Hteinlan

fue que a lea aujetee de eate eettedie ae lee pidid que avanaaran du-

rante al perfede jr ae lea darían cup-cnee eambiablee per fiehae. Lee

unidadee eeupletadae per hera eirvieren ceue variable dependiente. El

preeedimiente per bene tuve Luz efectc eiplifieativc e inereaentd la

predue tividad per grupe nde que la cendieidn dende eetaba preaente el

bene. Streka jr Lafcnd, 1911 [en üeld, 1972) citan un pregraaa diseña-

de para que lee aujetea entendieran la relación entre dinerc reeibide.

jr trabaje realinade. Lea auteree examinaren lea efectea de variea re-

fcreemientee, netae jr varian aecueneiae de entrega inmediata, centingep

te en page eemanal en dende alcannaren buenea reaultadea. Brea-n, ïan

Deventer, Perlmutter jr Jenea, 1972 (en Geld, 1912) examinar-en lee efep
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toa de gráficas y pago por tasa de produoci6n. se establecieron 5 

condiciones; 1) línea bae~; 2) g~1oas, consistían en mostrar a loa 

estudiantes la relaci6n entre la productividad y la l!nea de la gr&

fioa de lo que hab!an producido¡ 3) repitiendo la oondioi6n de l!nea 

base¡ 4) otra vez se aplic6 la condicidn 2¡ 5) gráficas y dinero en 

donde se pag6 a los sujetos 5 centavos por cada UDO de loa periodos de 

10 • en los cuales su e jecuci6n e:1:oedi6 a la e jecuoi6n previa. Los re

sultados mostraron que durante la línea base, todos loa sujetos reali

zaron la actividad en un rango de 0-39- unidades por periodo de 10 1 • La 

primera oondici6n de gráficas increment6 la cantidad de objetos. En 

la segunda línea base áe obtuvieron resul tadoa contusos y la introduo

oi6n de dinero produjo incrementos substanciales. 

En loa programas vocacionales interesados en la produooidn se han 

estudiado los efectos de loa sisteaaa de reforzamiento por fichas, a 

continuaoi6n se presentan algunos estudios con este tipo de contingen

cia. 

ICaren, Eiaen y lilndres 1974 (en Bella117 y col., 1977) usaron un 

sistema de fichas con reta.rdadoa senroa. El U&bajo tue realiaado d_l! 

rante 3 horas 15' diari1111"nte, loa datos fueron regiatradoa durante 12 1 

de obael'Yaci6n cada d!a. Laa ficha.9 se 1'9P•~tieron en prograaaa de 

intel'Yalo variable por conductas apropiadas de U'abajo. Loa resulta

dos indicaron un incremento por atender la tarea oon fichas en comp&f'" 

raci6n con las condiciones de l!nea base en un diseño reversible. 

Del entrenaaiento en el !rea de producci6n se puede ooncluirJ 

l. Que todos loa estudios revisados a trav4a de este oap!tulo, 

aolaaente se trabaj6 con retardados severos y profundos. 
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tee de gráficas jr page per taaa de predueeidn. Se establecieron 5

cendieionea; 1) linea baee; 2) grdfieae, ccneietian en mostrar a lee

eetudiantee la relación entre la preduetividad 1 la linea de la grá-

fica de 1° que habian precedida; 3) rap±±±enae¡1a eaaaician de linea
baeeg 4) otra vez ee aplicó la cendieidn 2; 5) grdfieae y dinerc en

donde ee pegó a lee eujetee 5 centavee per cada une de lee periodos de

10* en lea cualee eu ejecucidn ereadió a la ejecución previa. Lea re-

aultadee eeatraren que durante la linea baae, tedee lee eujetea reali-

car-en la actividad en un range de 13-39- unidadee per periodo de 10'. La

primera condición de grdfieaa incrementó la cantidad de ebjetee. R1

la aegunda linea baee de ebtuviercn remultadea eenfuaea I la intredue-

eidn de dinerc preduje incrementen eubatancialee.

E lee programa! vecacienalea intereladee en la predueciüi ae han

aatudiade lea afecten de lee aieteaae de referaaeiente per ficbaa, a

continuación ee preaentan algunea eetudiee cen eate tipe de euntingen-

cia.

Karen, Biaen 1 Endrea 19T4 {en Hellaap 3 cel., 1977) uaaren en

eietela de fiehae cen reterdadee aevereet El trabaje fue realieede «ig

rante 3 herae 15' diariamente, lea datee fueren regietradee durante 12'

de ebeervacidu cada dia. Lae fiebaa ae repartieron en pregralaa de

intervalo variable per cenduetae aprcpiadaa de trabaje. Lee reeulte.-

dee indicaron un incremente per atender la tarea een fichas en eempee

raoión con lee cendieionee de linea baae en un diaeñe revereible.

Del entrenaniente en el ¡rea de pre-ducción ee puede concluir;

1. que tedea lee eatudiee revieadee a travde de este capitulo,

eelamente ee trabajó cen retardadea aeveree 3' prefundee-
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2. Las tareas en las que se entrend a loa retardados, fueron re

petitivas y en la mayoría de loa oaaoa eatuvo relacionada con el ensll!. 

blaje de freno de bicicleta. Se considera, que dicho repertorio tiene 

una escasa aplicacidn en el medio del retardado. Lo cual es una for

ma poco realista de incorporar al retardado a su ambiente social y 

generar repertorios de autoauficiencia. 

3. Estos trabajos fueron diseñados y aplicados en paises desa~ 

llados, de acuerdo a sus condiciones eoon6micas, pol!ticas y sooialea. 
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2. Las tareas en las que ae entrend a lee retardadea, fueren re-

petitivas J' en la mayoria -:le lee naeee eetmre relaeìena-:ia een el enaag

hlaje de frene de bieieleta. Se eeneidera, que diehe reperterie tiene

una eeeaea aplieaeìún en el medie del retardade. Le eual ee una fer»-

ma peca 1:-ealiet-a de ineerp-erar al retardarle a eu ambiente eeeial 1

generar repe rt-ur-lea :le auteuufieiennia.

3. Eatea trabajen fueren diaeíiadea 3 aplíeadea en paíeea deearrg

llalìee, de aeue:-de a eua eendieienea eeenömieaa, pelìtieaa gr eeeialem
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UI. H A B I L I T A e I o N o e u p A e I o JI A L. 

Con base en la infomaoidn que se revitid anterio:mente, al obje

tivo de este oapttulo es el de analizar los datos que se tienen en l'!. 

laoidn al entrenamiento vooaoional en Mfxioo y la alternativa que se 

ha propuesto al :füncionamiento deficiente de los talleres protegidos 

y oentros de capaoitaoidn en nuestro pa!s. 

segdn loa datos proporcionados por la Direoc16n Oeneral de !:duo.! 

oidn Especial (DGE!:) la poblacidn atípica en Kfxicc alcanza !ndicea 

hasta del lo:' (Alvuez, Kart!nes, Chávez, CJ6mez, 1977). Ademú algu

nos especialistas en la materia ooneideran que a este lo.' habría que 

añadir a todos aquello& individuos que se desarrolllUl en comunidades 

marginadas, de ser as! este porcentaje ae incrementar!a notablemente. 

Por otro lado se calcula que toda la poblacidn eso•lar, del 2 al 

Yf, de la misma requiere de educacidn eapeoial por presentar difioult_! 

des espec!fioas de aprendizaje o a~ grado de retardo. 

De toda la poblacidn mexioana, que requiere de educaoidn especial 

se tiene que en el año de 1970 sdlo 0.1~ recibid atenoidn espeoiali

zada, habiendo oreoido este !ndice hasta el año de 1975 en el que fU6 

atendida el 0.15~ de esta poblaoidn. 

Esta indica que m!a del 9<J1. de la poblaoidn que requiere de edu

cacidn especial no estl. siendo atendida lo cual -puede deberse a varias 

razones a 

l. Jldmero de escuelas o centros de educacidn especial con el que 

se cuenta en Mfxioo es reducido, dado que en total se tienen 634 eacu.!. 

las, en las cuales se atienden a 68,490 alumnos lo que representa el 
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III.Hl¡,BILITdflIÚH üf.`.¦UPdCIOFlL-

Con base en la información que ee reviid anteriormente, el obje-

tivo de eate capítulo ee el de analir-er loa datoe que ee tienen en 13

lación al entrenamiento vooaoional en ldrioo Jr le alternativa que ee

ha propuesto el funcionamiento defioiente de loe talleres protegidos

y eentroe de oapaoitaoidn en nueetro paie.

Según loa datoe proper-eionadoe por la Ilireooidn General de Educa

oión Bepeoial (D) le pobleoiún etipioa en Hâxioo aloauee. indioee

hasta del 1e¶ (alvarez, lartiner, Ghåree, üdmee, IBTT). Además algu-

noa eapeeialietee en la leterie ooneideren que e eeto 101 habria que

añadir a todos aquellos indifiduoa que ee desarrollen en oonunidedee

larginedee, de aer aei eate poroentaje ee inorelentarle notablemente.

Por otro lado ee oaloula que toda la poblaoiôn eeoelar, del 2 al

3% de 1a uiema requiere de eduoaoidn eepeoial por preaentar difiouliä

dee eepeoifioae de aprendieaje o algún grado de retardo.

De toda la poblacion uexioane, que requiere de eduoeoion eepeoial

ea tiene que en a1 me de 1910 adn o.19$ reeibia mención eep¢e±e11-
nado; habiendo crecido eate Indioe hasta el año de 1915 en el que fue

atendida el 0.15% de eate pobleoioìn.

Bate indioa que nie del 913 de la poblaoidn que requiere de edu-

oaoidn eepecial no eetå eiendo atendida 1o ouaipuede deberse a varias

reaonee:

1. líúuero de eeouelae o oentroe de eduoaoion eepeoial con el que

ee euente en léxico ee redueido, dado que en total ee tienen 634 eeedg

laa, en lae oualee ee atienden e 65,490 alumnos lo que represente el
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3% de la poblacidn con necesidades de educacidn especial. 

2. El ndaero de maestros que se necesita para satisfacer la de

manda hace un total de 11,062 maestros de educaci6n especial¡ personal 

que no se ha logrado formar, ya que hasta el momento existen aproxima

damente 2,680,. 

Como puede observarse en esta exposioi6n la comparaoidn entra la 

poblacidn que requiere de eduoacidn especial y la poblacidn atendida 

muestra una gran demanda insatisfecha. 

La Direocidn General de Eduoacidn Especial tiene por objetivo ge

neral, convertir a loe atípicos en miembroa dtiles e integrados a la 

familia, a la escuela y a la sociedad. 

La organizacidn general, adminietracidn tlfcnioa que sigue la DOEB 

es la siguiente: Escuelas de Educacidn Eapeoial, l'ederales y por CooP!. 

racidn cu~o objetivo se centra en la.e ¡roaa de paiooaotricidad, eatim.J:! 

lacidn perceptual y preparacidn acadlaioa búica. Los Centros de Cap.! 

citacidn para el trabajo tienen por objeto el entrenamiento ocupacio

nal a travla de la oapacitacidn de los individuos incapacitados, en el 

desempeño de un oficio, mediante la coo:rdinaoidn motriz y el uso de 

talleres y finalmente laa industrias protegidas, las que constituyen 

el ~ltimo paso del desarrollo de la Eduoacidn Eapeoial, 7 en donde Pa.! 

te de loa individuos laboren bajo un modelo productivo autoauticiente. 

Se considera como objetivo principal de loa Centros de Capacita

cidn para la habilitacidn de actividades de tipo manual, as! como la 

adquieicidn de hábitos laborales, mediante la motivacidn para posibi

litar la explotacidn del potencial del individuo (Perez, 1980). 

Las actividades realizadas en este tipo de centros se dirigen a 

oo

li de la poblacion con neceeidedee de educacion eapecial.

2. El nolerc de oaoetrce que ae neceeita para eatiafacer la de-

manda hace un total de 11,062 eaeetrca de educacion eepecialg peraonal

que nc ae ha logrado fcrnar, ya que haeta el momento erieten aprorinae

demente 2,oBUt

Come puede ebeervarae en ceta expcaicion la comparacion entre la

poblacion que requiere de educacion eepecial y la poblacion atendida

nueetra una gran demanda ineatiefecha.

La Direccion General de Educacion Eepecial tiene por objetivo ge-

neral, convertir a loa atipicoa en miembroo dtilee e intcgradoe a la

familia, a la eacuela J a le aociedad.

La crganinacion general, adminiatracion tocnica que eiguo la DGEE

ee la aiguientc: Eecuelae de Educacion Eepecial, Poderalee 3 por Goope

racion cu3o objetivo ee centra en lee ¡real de peiconetricidad, eating

lacio perceptual y preparacion acadoaica bieica. Loa oentrce de Gapa

citacion para el trabajo tienen por objeto el entrenamiento ocupacio-

nal a travie de la capacitacion de lee individuce incapaoitadoe, en el

deeempcñc de un oficio, mediante la coordinacion notrin J el uec de

talleree 3 finalmente lae induetrdae prctegidae, lee que conetitupen

el oltinc paec del deearrollc de 1a.Educacion Eepecial, 3'en donde por

te de 1oe individuea laboran bajo un modelo productivo autceuficiente.

Se coneidera cono objetivo principal de lee oentroe de Gapacite-

cion para la habilitacion de actividadea de tipo manual, aai como la

edquieicion de hábitos laboralee, mediante la motivacion para poeibi-

litar la explotacion del potencial del individuo (Perea, 195o).

Lae actividadee realicadae en eate tipo de centrce ee dirigen e
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la capacitación en las aotividades eepecí~icas en los talleres, tales, 

como1 juguetería, tapicería, hilados, cooina, etc. (Perez, 1980). 

Perez(1980) señala que "La enseñanza de las actividades de cada 

uno de loe talleres se aeemeja a la forma tradicional de enseñanza en 

el saldn de clases, de manera que el maestro de tal~r, quién se supo

ne posee un nivel de capaoitaci6n o adieetra11iento adecuado al respec

to, proporciona la intormaoidn al grupo de manera intuitiva espeoiti

olndoee además que no se sigue alguna tlcnica de manejo del aprendiza

je en el saldn de clases, o tratamien~os específicos de conduotaa pro-

blema respecto a la realización de la actividad del taller" (pag. 11) 

Perez, 1980. 

ParUculaniente en el Centro da Estimulaci6n por CooperaoicSn e%i.!!. 

ten algunos aBpeC toe que a con tinuaoidn se enumeran 1 

l. No existe ninglhi tipo de evaluaoidn previa al ingreso de los 

alUilnoa. 

2. Dado el tipo y ndmero de miembros del personal, no se encuen

tra fol'lllado el equipo ideal de trabajo. 

3. Los maestros no se dirigen al desarrollo de actividades propi.! 

mente laborales, por lo que laa actividades que invariablemente reali

zan loa alumnos dependen de las consideraciones del maestro en partic_!i 

lar. 

4. No se cuenta con el material de trabajo en ~l centro. 

5. Las condiciones ambientales en cuanto a iluminacicSn y ventil,! 

cidn son desfavorables (se trata de una casa-habitación). 

6. El nt1iaero de alumnos por grupo se considera alto, la delimita

ción de grupos por el grado de retardo es inadecuada, por la ausencia 

4?

la capacitacion en laa actividadea eepcciticae on loa talleree, taleo,

como: jugneteria, tapiceria, hiladoe, cocina, etc. {Perec, 1930].

Pere={19Bü) aeñala que “La cnaeíianca de lae actividadce de cada

uno de loa talleree ae aeeneja a la forma tradicional de eneeñanca en

el ealon de claeea, de manera que el maeetro de talier, quion ee eupc-

ne poaee un nivel de capacitacion o adieetramiento adecuado al reapec-

to, proporciona la informacion al grupo de manera intuitiva eepecifi-

cdndcee ademie que no ae aigue alguna tocnice de manejo del aprendice-

je en el ealon de claeee, o tratanientca eepeoificoe de conducta! pro-

blema reepecto a la realizacion de la actividad del taller" (pag. ll)

Pnren, 19%. o

Particularmente en el Centro de Eatinulacion por Cooperacion aria

ten algunoa aapectce que a continuacion ee enumeran:

1. Ho ariete ningún tipo de evaluacion previa el ingreao de loe

alulnoet

2. Dado el tipo 1 nomero de nienbroa del peracnal, no no encuen-

tra formado el equipo ideal de trabajo.

3. Lee meeetroe no ee dirigen al deearrollc de actividadee propia

lente lahcralee, por lo que lae aotividadee one invariablemente reali-

can loa alumnoe dependen de lee coneideracionee del naeetrc en particu

lar.

4. Ho ee ouenta.oon el material de trabajo en el centro.

5. Lan condioionee anbientalee en cuanto a iluminacion 3 ventila

cion ecn deefavorablee (ee trata de una caea-habitacion).

6. El número de alumnce por grupo ee coneidera alto, la delimita-

oion de grupoa por el grado de retardo ee inadecuada, por la aueencia
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de evaluacidn de algdn tipo. 

7. No existe una planeaoi6n de antemano sobre las actividades a 

realizar, es decir, hay improvisacidn, al menos en uno de los grupos. 

En 'M:nninos generales éstas situaciones se repiten en cada uno de 

los centros. 

Respecto al punto de produccidn, dado que no existe una forma de 

evaluacidn específica en ~atoe centros, el producto elaborado se cali

fica en 'M:nninos de la ap:reciacidn particular del maestro del taller 

(Perez, 1980). 

Por lo que se refiere a las nol'llas de seguridad e higiene, se ma

nejan oon una aprox1maoi&1 pobre, dado que &e emplea algunos tlal'1lfllo

nea que indioan precauoidn y aseo. 

De todo lo anterior podemos concluir, que loa Centros de Capaci't_! 

oidn para el trabajo, talleres protegidos, etc., operan grandes defi

ciencias en todos los niveles, ea decir, respecto a laa condiciones 

ambientales en cada uno de loa centros, reouraos humanos o tipo de P8.!'. 

sonal que entrena a la poblacidn atipica, presupuestos que destina la 

SEP a este tipo de centros, la administraoi6n en la que se pueden ci

tar las fomas de evaluaoi6n de oad.a estudiante que ingresa 11> este ti

po de talleres hasta la falta de un programa curricular a seguir. 

Todas las anomal!aa se han generado, porque llstos centroe y tall.!, 

rea de entrenamiento son una imitacidn p'sima de loa que ope:ran en EUJv 

ggtos centros fueron creados con las miamaa intenciones que los de EUA 

pero no se tomaron en cuenta las condicic: ., c3con6r:;ioas y sociales de 

nuestro pa!s, los re:nl: los que cl:·,,:.L'·ntG:i les te.llores y centros cum-

plen en tu:.:1. - .f-.-.. Ge tienen estipulados. 
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de evaluacion de algún tipo.

1. No eriete una planeaoion de antemano aobre lee actividadee a

realicar, ea decir, hay ioprovieacion, al nenoe en uo de loa grupoa.

En torminoa geoeralee oetaa aituacionee ee repiten en cada uno de

loa centroe.

Heepeoto al punto de produccion, dado que no eriete una forma de

evaluacion eapeoifica en datoa centroa, el producto elaborado ee cali-

fica en torminoa de la apreciacion particular del maeetrc del taller

(Perea, 19-B0).

Por lo que ee refiere a lao nornae de eeguridad e higiene, eo ma-

nejan oon una aprorimacion pobre, dado que ea emplean alguna; gg--¦¢1,,-

nee que indican precauoion 3 aoeo.

De todo lo anterior podenoa concluir, que lce oentroe de oapacita

cion para el trabajo, talleree protegidoe, etc., operan grandee defi-

cienciae en todoe loe nivelee, ea decir, reapecto a lae condicionee

anbientalee en cada uno de loa centroe, recuraoa hunance c tipo de por

aonal que entrena a la poblacion atipica, preeupueatoe que deetina la

SE? a eete tipo de centroe, la adlinietracion en la que ac pueden oi-

tar lae fornae de evalueoio de cada oatudiante que ingreea a eete ti-

po do talleree haata le falta de un programa curricular a aeguir.

Tedae laa ancmalian ee han generado, porque eaten centro: 3 talle

rea de entrenamiento eo una imitacion poeima de lee que operan en Ej;

Eetce cantroe fueron creadoe con laa miemae intonciooco que loa de Efld

pero no ac tomaron en cuenta leo condicicr-1 economicas F aooialee de

nueatro paie, loa reanlì-¿ea que precantcc los talloree 3 centroa com-

plen en una :tf-` 1; -Len loa oï _j*-.±“:¿.'="c.;-: cc tienen estipulados.
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Por todo lo anterior, en la carrera de psicología de la ENEP Iz-

tacala •e deaarroll6 como una altel'!lativa a la problematica anterio~ 

mente explicada el progl'alla de Habilitacidn Ocupacional. 

El cual fué definido por Galvhl (1980) como aquel programa para 

retardados superficiales ubicados en la etapa de la adolescencia o 

adultez, cuyo objetivo ee habilitar repertorios gen,ricos que han si-

d• aodelados por su medio ambiente, aai como el desarrollo y aanteai-

miento de éstos de manera que la persona pueda relacionarse de manera 

efectiva con su ubiente social. De :1;oa programu desarrollad .. la 
.¡ 

gran mayoría han sido dirigidos a loa retardados severos 7 protundos, 

deacuidando a los superfichlea, poblacidn que representa Wl gran o~ 

gloaerad• 7 sobre todo existe 111&30rea posibilidades de entrenamiento 

e integraoidn para este tipo de ~blaoidn. 

El pregraaa de Habili taoidn Ocupacional no ee interHa en la :re

habili tac idn de dlfici"ts oonduotuales de manera espeoitioa, sin• que 

trata de solventar 'ªtas en foma conjunta e interrelaoionada ocm la 

habilitaoidn misma, con lo cual el aprendisaje tiene la posibilidad de 

ajustarse de un& manera m'8 adecuada a las condioiones de la vida 

real y por lo tanto se hace m'8 probable la generaliaacicSn 7 manteni-

miento de tales repertorios. Además éste tipo de pngramaa oon las hA 

bilidadea que su ambiente le ha modelad.01 de ésta manera se potencia-

liza la ejecuci6n y el mantenimiente de las habilidades 7 por otro la-

do el desarrollo de esa ejecución, nas pel'llite contribuir a mej•rar, 

en la medida de sus posibilidades, el grado de eficacia de las mismas. 

Por ésta raz6n, como lo señalan Galdn 7 Alarc6n (1981) este tipo de 

programas son 111'8 educativos y menos terapiuticos. Punto en el que se 
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Por todo lo anterior, en la carrera de peicologia de la ¡IEP Iz-

taoala ee deearrollo como una alternativa a la problematica anterior-

mente erplicada el programa de Habilitacion Ocupacional.

a1 cual fue definido por calera {19flc) como aqcai programa para
retardadoe euperficialee ubicadoa en la etapa de la adolescencia o

adultec, cuyo objetivo ea habilitar repertorios genoriooa que han ai-

de nodeladca por au medio ambiente, ali como el deearrollo 3' manteni-

miento de detce de manera que la poreona pueda relaciona.:-ae de manera

efectiva con eu ambiente eccial. De loa programan deearrolledee la

gran mayoria han cido dirigidoa a loa retardadoe eeveroe If profundoe,

deecuidando a loa euperficialee, poblacion que representa un gran coa

glcmerado J cobre todo eriete mayoreo pceibilidadee de entrenamiento

e integracion para eete tipo de poblacion.

El pregraea de flabilitaoion ocupacional no ee interesa en la re-

habilitacion de déficits ocnduotualee de manera especifica, eine que

trata de eolventar oetae en forma conjunta e interrelaoionada con la

habilitación miala, con lo cual el aprendiendo tiene la posibilidad de

ajuetaree de una manera noe adecuada a las condioionee de le vida

real jr por lo tanto ee hace noe probable La gonerelilacion gr manteni-

miento de talea repertorioe. adonde date tipo de programan con lae hp

bilidadea que au ambiente le ha modelado; de oeta manera ee potencia-

lioa la ejecucion 3 el mantenimiento de laa habilidadee 3 por otro la-

do el deearrollo de eaa ejecucion, nea permite contribuir a mejorar,

en la medida de eue poaibilidadee, el grado de eficacia de lae mianaa.

Por éata razon, como lo eeñalan üalvon 3 alarcon (1931) eate tipo de

prcgramee ecn nos educativos 3' menea torapouticoe. Punto en el que ee



50 

coincide con Wolf'enaberger (en Ma.rtil'l. 1 1974) al proponer el pril'l.cipio 

de no1111alizaci6n y anti-instituoión, además de generar patrones de con 

ducta que tengan gran relación con la población "normal". 

De acuerdo con lo anterior, debe quedar claro que el objetivo de 

la Habilitación Ocupacional no es dotar al aprendiz de aquellos reper

torios espec!f'icos para la producci6n de un objeto dado, ni tampoco e.!. 

tablecer un arreglo de situaciones que faciliten el trabajo del retar

dado (como en el caso de los talleres protegidos), en la ooneideraoión 

de que esto no perllite la potencializaoi6n de las habilidades y gener.! 

lizaoi6n de las mismas, y porque se consideran alternativas poco rea

listas para el retardado. Una de las preocupaciones del gobiemo es la 

generación de un aayor nlSaero de empleos para abatir las actuales ta

•aa de deeelljle"o (Exotflsior, noviembre 1985). Dicha si tuaoi&t ea en

f'ren tada por la población "normal" de nuestro pa!a, población que cue~ 

ta con repertorios que le permiten desempeñar una f\mci6n laboral. Con 

base en lo anterior, al entrenar a un retardado en un patrón conductual 

de taller seria f'aoilmente desplazado por una mano de obra mú cali

ficada. T sobre todo existen muy pocas posibilidades para que sea em

pleado. 

Con base en el intel'4s que se tiene en el !rea de Habilitacidn 

Ocupacional en la DEI' Iztacala se diseñó un prograaa que permitiera 

aportar altemativas de trabajo, tomando en consideraoi6n las experie!!_ 

ciae y las tomas de trabajo probadas (Galvbl y Alarcdn, 1981). 

Por lo tanto el programa generado en Iztaoala estableció su pro

pia definición ref'iri~ndose a lo que consideró como Habilitación Ocup_!! 

cional, as! como tambi'n f'ijd sus propios objetivos. De esta manera 

SD

coincide con Holfanaberger (en Martin, 1914] al proponer-el principio

de ncrmalicacion 3 anti-inatitucion, adonde de generar patrcnea de cop

ducta que tengan gran relacion con la poblacion "normal",

De acuerdo con lo anterior, debe quedar claro que el objetivo de

la Habilitacion ücupacional no ee dotar al aprendiz de aquelloe reper-

tcrioe eepecificoe para la produccion de un objeto dado, ni tampoco eq

tablecer un arreglo de eituacionee que faciliten el trabajo del retar-

dado {como en el caec de loa talleree protegidos), en la ooneideracio

de que eeto no permite la potencialicacion de laa habilidadee J genera

linacion de laa miemae, 3 porque ae coneidoran alternativae poco rea-

liatae para el retardado. Una de lae preocupacioncn del gobierno ee la

generacion de un mayor número de empleoc para abatir lee actualee ta-

rea o deeempdao{Emoolaicr, noviembre 195). Dicha eituacio ee en-

frentado por la poblacion “normal” de nueetro pain, poblacio que cueg

ta con repertcrioe que le permiten deaempeflar una fncion laboral. ocn

baee en lo anterior, al entrenar a un retardado en un patron conductual

de taller eeria facilmente deeplacado por una mano de obra mon cali-

ficada. T aobre todo eriaten muy pocaa poaibilidadee para que aea em-

pleado.

Gon bone en el intoroe que en tiene en el orom.do Hmbilitmoion

ocupacional en la EHEP Ictacala ae diseño un programa que permitiera

aportar alternativae de trabajo, tomando en coaidcracion lae erperiep

cine 1 laa forman de trabajo probadas (Galván ï alarcon, 1951).

Por lo tanto el programa generado en Ictacala eetablecio eu pro-

pia definicion refiriendoee a lo que coneidero como Habilitacion ücupg

cional, ami como también fijo cue prcpioa objetivoa. De cata manera



51 

con la Habilitacidn Ocupacional se intent6 desarrollara 

l. AUtosuficiencia. Habilitar al retardado con el mayor nt!mero 

de repertorios cotidianos, tales c0110, aseo personal, arreglo de sus 

art!culoa personales, etc. en fin todas aquellas c~nductas que de al

guna manera sean responsabilidad personal. 

2. Cooperacidn. En esta parte se pretende ir mi.e allá del ante

rior que aspira a generar en el retardado una posici6n activa en su 

microambiente social, por medio del d$sarrollo de habilidades, tales 

comos poner la mesa, lavar los platos, hacer los mandados, e-to. coao 

un miembro más de la familia. 

3. Taller ?aailiar. En este dltimo ~ m4a complejo nivel en que se 

intenta, la oolaboraoidn con la familia la tormaoidn de un tall.er den

tro de la casa a partir de sus recursos y mediante un an4liais del me_! 

cado de su comunidad. 

Así se gener6 una alternativa 11'8 realista para integrar al re~ 

dado. Dicho prograaa se diferenc16 de otros lineamientos similares, 

ya que resulta obvio que no se podrían esperar resultados exitosos al 

tratar de realizar un programa en un paie subdesarrollado en f'oma 

id,ntica a como tu' construido en un paie desarrollado sin tomar en 

cuenta las condioiones sooioeooncSaicae y culturales. Por lo tanto, P,2 

demos establecer dicha diferencia a tres niveless 

a) Te6rico.- Ya que el concepto de Habilitaoi6n Ocupacional no se 

aboca exclusivamente al aspecto producción y remuneraoi6n sino que 

trata de incluir otros aspectos que contribuyen a la "normalizaci6n" 

de los sujetos, asl como a la reestructuraci6n de su vida cotidiana 

{como ej!I de esto se p11ede mencionar el programa de cooperacidn en el 
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een le Hebílìteeidn üenpeeienel ee intente deeerre11er¦

1. euteenfieieneìn. Habilitar el reterdede een el ¡ayer-ndmere

de reperteriee eetidienee, telee eene, eeee pereenel, arregle de ene

ertíeulee pereenelee, ete. en fin tedee equellee eendnetee que de el-

gune.menere eeen reepeneehilided pereenel.

2. Geepereeien. En eete parte ee pretende ir más ellå del ente-

rier-que eepíre e generer en el reterdede ue peeieidn derive en en

eiereemhiente eeeiel, per medie del deeerrelle de hebilidedee, tnlee

eee: pener le neee, lerer lee pletee, heeer lee nendedee, ete. eene

un eienhre måe de 1e famille.

3. Teller Fenilier. En eete filtine I Ide eenpleje nivel en que ee

intente, le eeleherenidn een le fenílie le ferneeidn de un te11er den-

tre de le eeee e partir de eee reeureee 1 medíente un enllìeie del ner

eede de eu.eenunided.

dei ee genere unn elternetive nde reeliete pere.±ntegrnr el rete;

dede. Diehe pregrene ee difereneid de etree líneelientee eieileree,

fe que reeulte ebrie que ne ee pedríen eeperer reeultedee eriteeee el

treter-de reelieer un pregrene en.un peie euhdeeerrellede en ferun

identiee e eene fue eenetreide en un peie deeerrellede ein tener en

euente lee eedieieee eeeíeeeenüníeee 1 eulturelee. Per le tente, EE

denee eeiehleeer diehe difereneie e tree nìreleei E

e] Tedriee.- Te que el eeneepte de Hehiliteeídn üeupeeienel ne ee

eheee exelueivemente el eepee-te pre-dneeíen 3 ¡¡,,¡-¡E51-¡¢¿|_¿¡¡ eine que

trate de ineluir etree eepeetee que eentrtbuyen e le "nernelieneienfi

de lee eujetee, eei eene e le reeetreetureeien de en ride eetidinnn

{eeme ejï*de este ee puede meneìener el pregreme de eeepereeíün en el
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hogar). 

b) ~cnico.- Las ~onicas y procedimientos, aunque basados en loa 

principios del aprendizaje, no incluyen aparatos y ~onioaa sofistica

das y ooatosaa, ya que no seria posible ni coherente en nuestra rea

lidad socioecon6mica, ni tampooo iría de acuerdo con los objetivos del 

programa. 

c) Social.- Este aspecto tiene muchas implioaoionee con loe obje

tivos de nuestra concepci6n de Habilitaoi6n Ocupacional. Principal.lle~ 

te se interesa en que dentro de la instituci6n (CUSI), el aprendiz se 

enfrente a las condiciones naturales en que trabaja. 

Por todo lo anterior ae coincide con Oalvhi y Alaro6n, en que se 

deben generar programas de acuerdo a nuestra realidad sooioeoon6mioa 7 

cultural, por •eta razdn y las anteriormente e:.tpuestu el trabajo de 

inveetigacidn de ésta ~sis tiene como t'undamentaoi6n tedrioa a la Ha

bili tacidn Ocupacional y los objetivos espeo!ficos son1 

l. Generar habilidades que tengan relaoi6n con el medio ambiente 

social del individuo y no repertorios sofisticados y sobre todo repet! 

tivos que tienen una escasa o nula aplicaoi6n en su medio. 

2. Aplicar el principio de normalizac16n, en donde se intenta que 

el individuo realice actividades relacionada.e con loa patrones oonduo

tuales "normales". 

3. Trabajar con retardados superficiales, ya que en 114xico este 

tipo de poblaci6n representa el 75'1> de la poblaoi6n atípica. De aoue.! 

do con lo anterior se puede palpar que dentro de nuestra realidad so

cial, al individuo con retardo se le limita en muchos aspectos de ma

nera que no se le permite integrarse a la vida social que llevan las 
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hogar).

b) Téenieo.- Lee tåonieee y proeedieientoe, eunque beeedoe en lee

prineipioe del eprendieeje, no incluyen eperetee 3 tåonieee eofietiee-

dee y ooetoeee, Je que no eerie posible ni eeherente en nueetre ree-

lided eoeieeeendmiee, ni tempeee irie de eeeerdo een lee objetivos del

programe.

e) seeiel.- ene eepeeee tiene meehee ieplieeei-:eee een 1-ee enju-
tivoe de nueetre eoneepoidn de Hebiliteeidn Deepeoionel. Prineipeleen

te ee intereee en que dentro de le inetiteeidn (CEEI), el eprendie ee

enfrente e lee eendioionee neterelee en que trnbeje.

Por todo 1o enterior ee oeinoide een üelvån 3 eleroon, en que eo

deben generar progrnlee de eeuerdo e nueetre reelided eeeioeoenómioe J

eulturel, por eete rerdn 3 lee anteriormente expueetee el trebeje de

inveetigeeidn de ¿ete tfieie tiene como fundenenteeidn teórioe e le He-

biliteoidn Deupeeionel 3 los ebjetivee eepeeifieee eo:

1. flenerer bebilidedee que tengan reieoid oon el medio enbiente

eoeiel del individuo 1 no reperteriee eofietioedoe 3 eebre tedo repeti

tivoe que tienen une eeoeee e nula eplieeeidn en eu medio.

2. eplieer el prineipio de nornelieeoidn, en donde ee intente que

el individuo reelioe eotividedee releoieedee oon lol petronee oonduo-

tuelee "noruelee".

3. Trebejer een reterdedoe euperfieielee, ye que en ldxiee eete

tipo de pebleeion repreeente el Tfií de le pobleoiön etípioe. De eoue!

de een lo enterior ee puede pelper que dentre de nueetre reelided eo-

eiel, el individuo oon reterde ee le limite en muehoe eepeetoe de ne-

nere que no ee le permite integreree e le vide eoeiel que lleven lee
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personas "normales". En el caso de loa sujetos cuyo retardo es super

ficial y por lo tanto sus cara.oteristicaa conductuales les posibilitan 

~xito en su incorporacicSn a la vida social, se torna relevante la 

orientacicSn hacia este tipo de trabajo. 

4. Diseñar otras alternativas de trabajo que tengan por objeto i:!. 

ducir los oostos empleado• en el entrenaaiento del retardado, aai como 

los presupuestos que ee tienen destinados al mantenimiento de este ti

po de instituciones. Y por otra parte que pe:rmitan proporcionar m'8 

atencicSn a la poblaoidn demandante. 

5. En :relacidn oon el punto anterior, generar oon los programas 

de padres de familia y las nueYas alternativas de atencidn la desprof~ 

sionalizacidn del psiccSlogo. 

6. Deaostrar a loa retardados que son capacea de aprender 7 l'ea

lizar conductas complejas. 

7. Demostrar a loa padres que sus hijos aprenden y que ellos son 

capaces 7 responsables de proporcionarles una eduoaoi6n oont!nua y P8.!: 

manen te. 
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pereonee "normales". En el oeeo de lee euj-etoe euyo retardo ee euper-

fieial y por lo tanto eee oaraeterietioae eondeetnelee lee posibiliten

éxito en eu inoorporeeidn e le vi-de eooiel, ee torna relevante le

orienteeidn heeie eete tipo de trebejo.

4. Dieeíìar otree alternetivee de trabajo que tengan por objeto re

duoir lee ooetoe empleado: en el entreneliente del retardado, eei oono

lee preeupeeetoe que ee tienen deetinedoe el mantenimiento de eate ti-

po de inetituoionea. Y por etre parte que permiten proporcionar nie

ateneioe a le pobleoión denendente. -

5. En relación oon el punto anterior, generar oon lee programe

de padres de familia 3 lee nuevee alternetivae de atencion la deeprofg

eionalizaoidn del peioólogo.

6. Demostrar e. loe retardedoe que een oepaoee de aprender Jr ree-

lizar oonduetee complejas.

T. Denoetrar e. lee padres que ¡ue hijoe aprenden ,7 que elloe em

oepaooe y reeponeeblee de proporoionerlee una edlweoiön oontinne 3' pe;

nenente.
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IV. DESCHIPCION DEL POOYECTO. 

Con base en loa puntos revisados en los dos capítulos anteriores, 

es importante, habilitar patronea "normales" de oonduota y generar la 

in teraoci&i de los re tardados con grupos de personas no re tardadas, 

como lo señala Wolfensberger (en Martin, 1974). 

De ~ata manera se aplicaría el principio de nomalizaoi6n que es 

una de las alternativas para el retardado. 

Como se recordará, en el capitulo II se hizo una revisi6n de los 

estudios realizados en el área de entrenamiento vocacional entre loa 

que se encuentran como principales exponentes a Mithaug (1977)¡ Gold 

(1971, 1972, 1973, 1974, 1975); Bellam7 y col, (1977) quienes han tr_! 

bajado principalmente con retardados severos y profundos. Por 4fata 

raz&i ea necesario generar trabajos que est4n dirigidos a loa re'tard,5 

dos superficiales, poblaci6n que ha sido desatendida y representa un . 

75~ de loa atípicos. Adea4s de que son sujetos que, por sus caracte

rísticas oonduotuales, se les puede incorporar más tacilmente que a los 

severos profundos, a la vida social (Ingalls, 1982). 

Tambi~n, como lo sugieren Galv&n (1980)¡ Oalvbi y Alarodn (1981) 

entrenar repertorios que no sean tan repetitivos y sobre todo que o~ 

plan con las siguientes oaracteristioas 1 

A) Se encuentren eñ el medio del retardado. Con esto, existiría 

la posibilidad de que el sujeto pueda ejercitarlos con frecuencia al 

mismo tiempo que sean auto .. reforzantes y cooperativos. 

B) No existirta la condioidn de realizar éstos repertorios en lu

gares especiales como lo seria un taller protegido o cehtro de oapaci-
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IT. DESCHIPGIGIÍ DEL PHTIEGTÚ.

Con baso en los puntee ravieadce en loa dee capítulos entaricree,

ee importante, habilitar patrcnea "ncrnelee" de conducta 3' generar la

interacción de los reterdadoe con grupos de personas no retardadas,

como lo señala ïolfeneborger (en Martin, 1974).

De esta manera ee aplicaría el principio de normalización que es

una de las alternativas para el retardado.

Como se recordará, en el capitulo II eo hizo una revisión de los

estudios realizados en el ¡rea de entrenamiento vocacional entre los

que es encuentran como principales exponentes a Hithaug (1971), 0-old

(1911. 1912. 1913. 1914, 1915); Halle: af --==›1- (1971) mom- Im oe
bajado principalmente con retardados severos ¡r profundos. Por esta

raron es necesario generar trahsjce que esten dirigidos a loa reterdp

dos superficiales, población que ha sido desatendida y representa en _

15% de los atipicoe. ¿delas de que son enjetce que, por ene caracte-

rietioee conductuales, se lee puede incorporar más facilmente que a los

eeverce profundos, a la vida social filngalle, lålä).

Tambien, como 1° augne-en calera (1950), caivan y Aleman (1981)
entrenar repertorios que nc eeen tan repetitivos y eobre todo que cn_g_

plan con las eiguientee caracterieticae:

L) Se encuentren en el medio del retardado. Con esto, existiría

la posibilidad de que el sujeto puede epercitsrlce con frecuencia al

mismo tiempo que seen auto-refcreantee 3' cooperativos.

B) No existiría la oondicidn de realizar eatce repertorios en ln-

garee especiales como lc seria un taller protegido c centro de capaci-
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tacidn, que como se dijo anterioniente están equipados y adaptados en 

forma deficiente. 

Al entrenar repertorios cotidianos, no exiatirla la posibilidad 

de que el retardado sea desplazado por wia mano de obra más ooapetente 

o por el desarrollo de una nueva tecnolog!a1 punto en el que ooinoidi

mos o~n Ingalls (1982) en que los ciudadanos estamos a expensas de los 

caprichos de la eoonom!a, si ésto sucede con las personas que no aon 

atipioas dato se aplicará oon mayor rigor al retardado. De ah! la im

port•o!.a que tiene el desarrollar repertorios que puedan ser reali.lla

doe en su hogar. Ade~!a con 4sto se favorecería la autosuficiencia, 

aspeoto importante a desarrollar en el adoleaoente en el cual se entl!, 

nen patronea de conducta que le pel'lllitaa ser una persona autoauticien

te y no depender totalmente de aua padrea para satistaoer sus necesi

dades b4aioas, situao16n que resultaría retorzante para el padre de t.! 

milia porque el retardado ya no seria una carga en ~ate aspecto. 

Tambifn es important. diseñar otraa tomas de trabajo o intenen

oidn para el retardado con el fin de aprovechar al ab:illo loa presu

puestos que se tienen destinados para tal fin, adea'8 de que se incre

mente el poroentaje de atenoi6n a la poblaoidn demandan-te, una altem.! 

tiva a fata problemiítioa lo se:f'ú la utilizacidn de recursos indireo

toe que coadyuvaran a lograr lfete objetive Blaokman y Sipere'tein (en 

Oold, 1972). 

En relaoic5n con e 1 anterior, la aplioaoic5n de otros recursos que 

est&n a la mano del pefoolo~o con el fin de reforzar esa atenci6n que 

se demanda. En 4ste oaao nos referimos al entrenamiento de loe padrea 

de familia que son W1 recurso muy importan-te 7& que ademú de reforzar 
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tación, que como se dijo anteriomente están equipados 3 adaptados eu

foma deficiente.

al antrsuar repertorios cotidianos, no existiría ls posibilidad

de que el retardado sea desplaoado por uua nano de obra más ooup-atente

c por el desarrollo de uns. nueva tecnologia; punto su el que coincidi-

mos con Ing-alla (19&) en que los ciudadanos estamos s expensas ds los

caprichos de la economia, si esto sucede con las persones que no son

atipicas esto se aplicará oon mayor rigor sl retardado. De ahi la in-

portflois que tiene el desarrollar repertorios que puedan ser realice.-

dcs en su hogar. ¿demás con ¿sto se favorecería le autosuficiencia,

aspecto importante s. desarrollar en el adolescente en el cual se entre

non patrones de conducta que le permitan ser una persons autosuficien-

te 1' no depender totallente ds sus padres para satisfacer sus necesi-

dades básicas, situacion que resultaría re1'orcs.ute para el pudre de f¿

nilis porque el retardado :ra no seria una carga en ¿ste aspecto.

También es importante diseñar otras formas de trabajo o iutsrreu-

cion para el retardado con el fin de aprovechar sl nãlctso los presu-

puestos que se tienen destinados para tel fin, además de que se incre-

mente al porcentaje de atención s ls. poblacion demandante, una slterua

tiva s. ¿sta problemática lo seria la utilizacion de recursos indirec-

tos que coadyl-flfsrau s lograr este objetivo Blsokusn J Siporsiiein (en

cam, 1972).
En rslaoidn con el anterior, la aplicacion de otros recursos que

estdn s. la mmo del psicologo con el fin de reforzar esa atencion que

se dsusuds. En este caso nos referimos al entrenamiento de los padres

de familia que son un recurso muy Lsportsnts ya que sdsmis de reforzar
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el trabajo realizado con el retardado, puede proporcionar info:raaci6n 

muy realista sobre el medio y actividades que se desarrollan en el ho_ 

gar punto que se coincide con Wolfensberger (en Martin, 1974)J Oalv&n 

Y Alaro6n ( 1981). 

Por todas las razones expuestas, se desarroll6 un trabajo en el 

cual se conjugarán estos puntos de ínter.re, algunos de los cuales han 

sido propuestos o trabajados por algunos investigadores, en el prese!. 

te trabajo se diseñó un programa que cumpliera con los •1-&ientea re

quiai toe 1 

l. J.plicaci6n del principio de no:n11alizaci6n. 

2. Diseño de un programa para retardados superficiales. 

3. Entrenamiento de una conducta cotidiana que se preaentar4 en 

el medio del re iardado. 

4. Evaluar la fUncionalidad Je nuevos reol.lrllos, en nuestro caso 

empleando dibujos, fotografías y película en el entrenamiento de un 

retardado. Y 

5. La integraci6n del padre de familia en el entrenamiento de un 

retardado. 

En donde el objetivo general tul, utilizando como punto de parti

da la liabili tac i6n Ocupacional y como entrenadores a loe padres de fa

milia con la utilizacidn de apoyos indirectos (fotografiaa, folletos, 

película) para integrar a los adolescentes retardados superficiales a 

la vida familiar y social. 

Con la aplicaci6n del proyecto se propusor 

l. Enfatizar la atencidn a loe adolescentes retardados superficiA 

les, y de esta manera proponer •atrategia.s que vayan dirigidas a este 
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el trabajo realicado con el retardado, puede proporcionar internación

muy realista sobre el medio y actividades que se desarrollan en el ho

gar punto que se coincide con Holfensberger (en Martin, 1974); Galván

r ilarocn (1951).
Por todas las razones expuestas, se desarrollo un trabajo en el

cual se conjugnrån estos puntos de iflterdu, algunos de los cuales han

sido propuestos o trabajados por algunos investigadores, en el presea

te trabajo se diseño un programa que cumpliera con los ¡¿¡u¿¡n¡¡¡ ¡¡_

quioitosn

l. aplicacion del principio de norualicacion.

2. Diseño de un programa para rstardados superficiales.

3. Entrenamiento de una conducta cotidiana que se presentarã en

el medio del retardado-

4. Evaluar la funcionalidad de nuevos recursos, en nuestro caso

empleando dibujos, fotografias J pelicula en el entrenalieuto de un

retardado. Y

5. La integracion del padre de familia en el entrenamiento de uu

retardado.

En donde el objetivo general fue, utiliraudo como punto de parti-

da la Habilitación Ocupacional 3 cono entrenadores a los padres de fa-

milia eee ia e±±1±=ae±cn es apoyos indirectos (fotografias, feiietos,
pelicula) para integrar a los adolescentes retardados superficiales a

la vida familiar 3 social.

Con la aplicacion del proyecto se propuso:

1. Enfaticar la atencion a los adolescentes retardadcs euperfioia

les, 3 de esta manera proponer estrategias que vayan dirigidas a este
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grupo de retardados. 

2. Que el traba.jo se haga primordialmente en el ambiente natural, 

esto es, la casa y la comunidad. 

3. Que el trabajo no se dirija a las conductas que se encuentran 

desligadas de su medio y con pocas posibilidades de que los individuos 

las pongan en práctica. 

4. Que los padrea d• familia participen en los progra111e.s como 

modificadores, de ¿ata manera se generaría la deaproteaionalizao16n y 

se tortalecertan las conductas entrenadu. 

5. Probar medios indirectos (peliculu, folletos, etc.). Estos 

podrían ser una altemativa para atender a waa graa cantidad de pobl.! 

oi6n demandante. 

JU presente trabajo estuvo conaUtuido por tru estudios. lll pr,! 

Mi' estudio estA tomado por dos partea (U 7 lB). En el U, se tl'.!, 

bajd con un grupo piloto para observar loa resultados que se obtenían 

al aplicar un folleto en el cual se ilustraba la tarea con dibujos. 

Bn el lB se utiliz6 COllO variable independiente un folleto, se mostra

ba la tarea con la a,wla de totogratíaa. En el segundo estudio se en

tren6 a los retardados con una pelioula. T tinalaente en el teroer 

estudio ae entrend a los padrea de familia con una pelíoula 7 6atoa a 

au vez entrenaron a su.a hijos. A continuacidn se deoribir4n cada uno 

de loa estudios • 

.E a t u d i o l. (Folletos) 

A) Dibujos. 

Uno de loa puntos de inter4s del presente trabajo era el de eva-

5'?

grupo de retardados.

2. Que el trabajo se haga primordialmente en el ambiente natural,

esto es, la casa Jr la comunidad.

3. Que el trabajo no se dirija a las conductas que se encuentren

desligadas de su medio 3 con pocas posibilidades de que los individuos

las pongan en práctica.

4. que los padres de familia participen en los programas como

sodificadores, de ¿sta manera se generaría la desprofesionalizaoion 3-

se fortalecerian las conductas sntrensflse.

5. Probar-ansias indirectos (psiicuias, foiietoe, e±e.). Estos
podrian ser una alternativa para atender a una gran cantidad de pabl¿

cion demandante.

El presente trabajo estuvo constituido por tres estudios. El pr_i_

ser estudio esta formada por dos partes (ii r 13). se el ii, se ir;
bajo con un grupo piloto para observar los resultados que se obtenían

el aplicar un folleto en el cual se ilustraba la tarea con dibujos.

E1 el lll se utilizo coso variable independiente un folleto, se nostra-

ba la tarea con la ayuda de fotografias. H el segundo estudio se en-

treno s los retardadoa con una pelicula. l' finalmente en el tercer

estudio se entreno a los padres de familia oon una pelicula 3 datos s

su ves entrenarou a sus hijos. 1 continuacion se decribirdn cada uno

de los estudios. _

E s t u d i o 1. (Folletos)

i) nibuios.
Uno de los puntos de interés del presente trabajo ers el de eva-
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luar los medios indirectos como una alternativa en el entrenamiento 

de la población demandante. Por data raz<.i~1, se elaboró un folleto, 

se eligió éste recurso porque se ha hecho la observación de que en di 

ferentes instituciones de atención a la salud se han utilizado los fo

lletos como un elemento informativo, por medio del cual se dan difere!! 

tes tipos de ina trucciones a los usuarios, aunque cabe señalar que ha.y 

una gran diferencia respecto al tipo de población a la que se dirige. 

Por lo anterior, era importante evaluar el diseño y aplicación del fo

lleto en un grupo. En dicho folleto se ilustraba la realización de la 

tarea con la ayuda de diferentes dibujos, elaborados a colorea. 

K E T O D O 

Sujetos. Cinco adolescentes analfabetas (3 mujeres y 2 hombrea), 

Variables. La variable manipulada por el modificador fue el fo

lleto en el cual ae presentaban los pasos que se requer!an para laTar 

un vaso. 

La variable dependiente fueron las respuesta!! en el lavado del 

vaso ante el folleto. A continuaci6n se presenta cada uno de loa pa

sos del análisis. 

Lavado de un vaso 

l. Enjuagar el vaso, quitando con el agua los restos del liquido 

q•le quedaron. 

2. Tallar con zacate y jabón el borde del vaso. 

3. Tallar el fondo del vaso. 

4. Tallar las paredes interiores. 

5. Tallar alrededor de la parte exterior. 
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luar los medios indirectos como una alternativa en el entrenamiento

de la población demandante. Por esta reses, se elaboró un folleto,

se eligió éste recurso porque se ha hecho la observación de que en di

fsrentee instituciones de atencion a la salud se han utilizado los fo-

lletos como un elemento informativo, por medio del cual se dan diferen

tee tipos de instrucciones a los usuarios, aunque cabe señalar que hay

una gran diferencia respecto al tipo de poblacion a la que se dirige.

Por lo anterior, era importante evaluar el diseño y aplicacion del fo-

lleto en un grupo. En dicho folleto se iluetraba la realizacion de la

tarea con la ayuda de diferentes dibujos, elaborados a colores.

I E T U D D

Sujetos. Cinco adolescentes analfabetae (3 mujeres 1 2 hombres).

` . La variable manipulsda por el modificador fue el fo-Variables

lleto en el cual se presentaban los pasos que se requerían para lavar

un vaso.

La variable dependiente fueron las respuestas en el lavado del

vaso ante el folleto. i continuacion se presenta cada uno de los pa-

sos del análisis.

Lavado de un vaso

l. Enjuagar el vaso, quitando co el agua los restos del liquido

que quedaron.

2. Taller-con sacate 3 jabon el borde del vaso.

3. Taller el fondo del vaso.

4. Taller las paredes interiores.

5. Taller alrededor de la parte exterior.



6. Tallar la base del vaso. 

7. Enjuagar la parte interior, a que no quede espuma. 

8. Enjuagar la parte exterior del vaso. (Oonsultar anexo 1) 

Material. Un vaso sucio, detergente, zacate, fregadero. 

Situación. La cocina de cada uno de los suJetos. 
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Sistema de evaluación. Cuestionario inicial (anexo 3), registro 

en donde se anotaban las respuestas correctas e incorrectas que "lmitia 

el sujeto. 

Diseño. El diseño utilizado en los estudios lA, l.B y 2, fue un 

preexperimental-que- const6 de las siguientes fases x,o. Donde X 

fue la evaluación inicial y O el entrenamiento de los sujetos por me

dio de dibujoa. Se eligió ~ate tipo de diseño por las siguientes ra

zones a 1) evaluar de manera inmediata las respuestas del sujetOJ 2) 

obtener una retroalimentación de la funcionalidad de los medios indi

rectos¡ 3) la finalidad del trabajo no era evaluar un diseno en espe

cial sino la funcionalidad de los medios indirectos (Campbell y Stanley, 

1976). 

Procedimiento.se solicitó a cada uno de los sujetos que se tra

bajara en la cocina de su casa y adem!s que se proporcionara, un Taso 

sucio, detergente preparado, zacate y fregadero, Despú4s ae lea propo_r 

ciond el folleto que ilustraba oada uno de los pasos a seguir y se les 

dieron las siguientes instrucciones 1 "este folleto tiene los pasos que 

se deben hacer para lavar un vaso, ve cada uno de loa dibujos y haz lo 

que se te indica en cada uno de ellos". 

Resul tedoa. 

Dos de los sujetos realizaron el primer paso y los otros tres su-
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6. 'fallar la base del vaso.

T. Enjuagar la parte interior, a que no quede espuma.

B. Enjuagar la parte exterior del vaso. fflonsultar anexo 1)

Material. Un vaso sucio, detergente, zacate, fregadero.

S' ' . La cocina de cada uno de los sujetos.ituacion

¿inner ,1e_-waieaeien. cesetiamrio inicial (enero 3), registro
en donde se anotabau las respuestas correctas e incorrectas que emitia

el sujeto.

Diseño. El diseño utilizado en los estudios li, 1B y 2, fue un

preexpsrimental que ccnsto de las siguientes fases 1,0. Donde X

fue la evaluacion inicial 3 U el entrenamiento de los sujetos por ne-

dio de dibujos. Se eligio este tipo de diseño por las siguientes ra-

zones: 1) evaluar de manera inmediata las respuestas del sujeto; 2)

obtener una retroalimentación de la funcionalidad de los medios indi-

rectos; 3) le finalidad del trabajo no era evaluar un diseno en espe-

cial sino la funcionalidad de los medios indirectos (Campbell 3 Stanley,

1976).
.So solicito a cada uno de los sujetos que se tru-Procedimiento

bajara en la cocina de su casa 3 ademås que se proporciouars, un vaso

sucio, detergente preparado, sacate p fregadero. Después se les propog

ciono el folleto que ilustraba cada uno de los pasos a seguir 3 se les

dieron las siguientes instrucciones: "este folleto tiene los pasos que

se deben hacer para lavar un vaso, ve cada uno de los dibujos y haz lo

que se te indica en cada uno de ellos".

Resultados.

Dos de los sujetos realisaron el primer paso y los otros tres su-
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jetos el primero, slfptimo y octavo. Donde se mostraba o realizaba el 

tallado, no lo hizo ninguno de los sujetos . Las conclusiones. a que se 

llegaron en ~ate estudio, fud que la elaboraci6n de loe dibujos que 

mostraban la secuencia del lavado no eran los suficientemente claras, 

por lo que se deb!a utilizar otro tipo de material. Otra informaci6n 

que apoy6 la alternativa anterio:mente expuesta fue que el 6CJI, de los 

sujetos a los que se les aplicd este procedimiento realizaban ésta 

oonducta diariamente. 

E e tu d i o l. (-Folletos) 

B) Fo tograf!as. 

Con base en los resultados obtenidos en el primer estudio (U.), 

se decidi6 elaborar otro folleto, pero ahora utilizando totograf'!aa. 

Porque se considerd que fatas iluetrarian de una manera mú real (en 

comparaci6n oon los dibujos) cada uno de los pasos de la secuencia de 

lavado. En este estudio, tambi&n se incrementd el ndmero de reparto-

rios a en tren ar. 

Jl E T O D O 

sujetos. Tres adolescentes retardados superficiales (dos hombrea 

de 16 y 18 años y una mujer de· 15 años). 

Variables. La variable manipulada por el modificador tue el fo

lleto en el cual se presentaban los pasos que se Nque:rlan para pre

parar el detergente; lavar, secar y guardar un vaso y un plato. 

La variable dependiente fueron las respuestas en la preparacidn 

de detergente, lavado, secado y guardA.do del vaso y del plato ante el 

folleto. A continuaci6n se presenta cada uno de los pasos del análisis. 

ED

jetce el priluerc, eéptimc 1 cctavc. Donde ae mcatraha c realizaba el

talladc, nc lc hice ning¬..u1c :ie Ica aujetca. Lea ccncluaicnee a que aa

llegercn en eate estudie, fue que la elahcracifin de lee dibujce que

mcetraban la eecuencia del lavadc nc eran lca euficientemente claras,

per lc que ae debia utilizar ctrc tipc de material. ütra infcrmacicn

que apcyc la alternativa ant-ericrment-e expueeta fue que el 60% de lce

aujetca a lee que ee lee aplicd eate prccedimientc realicaban eeta

ccnducta diariamente.

E a 1; u a 1 e 1. (-rellenas)
B] Fctcgraffac-

Gen haae en lca reeultadce cbtenidca en el primer eatudic (11),

ae flecidid elabcrar ctrc fclletc, pere ahcra utilicandc fctcgrafiar.

Pc1-que ae ccnaiderfi que ¡atan iltlatrnrian :ie una manera mae real [en

ccmparacicn ccn lea dibujan) cafla cnc de lea paece de la eecuencia lie

lavadc. En eate eetudic, también ee incrementfi el núlerc de repertc-

rica a entrenar.

I E 'I' D D D

Sujgtca. Tree adcleecentea retardedce euperficialee (dee hcubrel

de 15 J 15 añce Jr una mujer de- 15 añce].

La variable Inanipuluie per el ncdificadcr fue el fc-ïariahlee.

11etc en el cual ee preaent-aban Ice paece que ee requerían para pre-

parar el detergente; larar, eecar 3 guardar un vaac 3 un plate.

La variable dependiente fueren laa reepueetae en la prepa:-acicn

de detergente; lavadc, aecadc 3 guardada fiel vaec 3 del plate ante el

fclletc. a ccntinuaciôn ae preaenta cada une de Ice paace del anålieie.



Preparac16n del detergente. 

l. Poner detergente en el recipiente y agregar agua. 

Lavad.o de un vaeo. 

Se realizó de igual manera que en el estudio anterior. 

Lavado de un plato. 

l. Quitar con la escobeta loe restos de comida del plato. 

2. Tallal' la parte de entren te. 

3. Tallar la orilla. 

4. Tallar la parte posterior del 'Plato. 

5. Enjuagar por entren te y por a tr&. 

6. Secarlo. 

7. Guardarlo en la alacena. (Consultar el anezo 2) 
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•aterial. Detergente, zaoate, fregadero, escobeta, un vaso y pl

to sucio, un recipiente, delantal. 

Situaci6n. La cocina de cada uno de los sujetos. 

Sistema de evaluacidn. Cuestionario inicial {enezo 3), registro 

en donde se anotaban las respuestas correctas e incorrectas que eai tia 

el sujeto. 

~· Const6 de las siguientes f'aaes X, o. Donde X tul la ava

luaci6n inioial y O el entrenamiento de los sujetos por medio de toto

grai'!as. 

Procedimiento . 

El entrenamiento const6 de dos fases que i'uerozi las sf8uientes 1 

primero se aplic6 un cuestionario (evaluación inicial) con el fin de 

dete:minar, si el sujeto eab!a lavar loa trastos. Si los resultados 

mostraban que no sabia realizar la tarea se procedía a aplicar el 

G1

Preparacidn del de tergente.

1- Pcner detergente en el recipiente 3 agregar agua.

Lavadc de un vaec.

Se realize de igual nuera que en el eetudic anterier.

Lavadc de un plató.

1. Quitar ccn le eeccbeta lee reatce de comida del plate.

2. Taller le parte de enfrente..

3. Taller la orilla.

4. Ta11ar la parte pcatericr del 'plate-

5. Enjuagar por enfrente 3' per atråa.

5. Secarlc.

T. üuardarle en le aiacenaa {Ccneu1ter el mire 2]

' Detergente, cadete, fregederc, eeccbete., un feec J' plur-laterial

te eucic, un recipiente, delantal.

tu e'd . La cccina de cede une de Ice eujetce.Si a 1 n

Siatena de evaluacifin. Gueeticnaric inicial (anere 3), registre

en dende ee anctaban lee reepueetae ccrrectae e inccrnctee que emitía

el eujetc.

. Gcnatd de lee siguiente: faeee I, 0 Deuda I fue la eve-Dieeñc .

Iueción inicial 3 0 el entrenanienec de Ice aujetce por medie de feto-

grafiae.

Procedimiento.

E1 entrenamiento ecnetó de dca faeea que fueren las eiguientees

prime;-e se apnea un eueniøaarie (e-vaiuaeien mieial) eee el un de
deteminar, ei el eujetc cabía lavar lee trastos. Si lee reeultadce

mcetrahan que nc aabie realizar la 1.-.area ee prccedia e aplicar el
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entrenamiento, que fu~ el siguiente 1 a los sujetos se les pidi6 un d.!, 

lantal para que no se ensuciaran sus ropas en el momento de realizar 

la ta.rea, posteriormente se dieron ~atas instrucciones, "por medio de 

fotograt!as, se te presenta la fcmma de como puedes lavar un vaso y un 

plato, al principio se te indica cuales materiales vas a necesitar. 

Tu irás baoiendo lo 1¡ue te muestra cada una de las fotografías". 

Resultados 

Loa datos obtenidos en ~ste estudio mostraron que los tre• suje

tos prepararon el detergente, realizaron el primer paso del lavado de 

vaso y plato, es decir, quitaron los restos de comid~ y liquido con 

agua, pero loa pasos aiguientea que eran tallar los trastos, o mú 

bien dicho en las fotograf!aa en donde se mostraba el tallado 7 la cli

recci6n que 4ate deberla tener por meclio ele tleobas, no se presentd d.!. 

oha conducta. En el loo,( de loa oaaoa los retardados adlo colocaron 

su mano en la parte indicada pero no hab!a algoln 11oviaienw motriz, es 

deoir, el tallado. A continuaci6n .a presentan los porcentaje• obte

nidos en oada fase. 

1 

II 

SU.1eto 1 SU;ieto 2 Sujeto 3 

Lu conclusiones en '•te oaao tueron que laa totograt!as no eran 

lo suticiente111ente ilustrativas y adeaú que los retardados no aegu!an 

las instrucciones ilustradas, ooao la direccic5n que se debe seguir a 

tra~s de laa tleobae en las f'otogratiaa. 
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entrenamiente, que fue el eiguiente: a lea aujetee ee lee pidió un de

lantal para que nc ee eneuciaran aaa repae en el memente de realizar

la tarea, peeteriernente ae dieren ¿atan inetruccienee, "per medie de

fetegrafíaa, ee te preeenta la fm-ma de ceme puedee lavar un vane y un

plate, al principie ee te indica cualee materiales vae a necesitar.

Tu irán haeiende le que te nuestra cada una de laa fetegrafiaa".

Reeultadee

Lee datee chtenidee en este eatudie meatraren que lee tree enja-

tee prepararen el detergente, realizaron el priler paee del lavade de

vaae 3,- plate, ee decir, quitaron lea rectos de cedida Jr liquido cen

agua, pare lea paeee eiguientea que eran tallar lee traatee, e mía

bien dicho en laa fetegraflae en dende le neatraba el tallado 3 la di-

rección que date deberia tener por Indie de flechas, nc ae presentó d_i_

cha conducta. En el 100% de lea canoa lee retardadee edle eelecaren

eu nano en la parte indicada pere ne habia algún neviliente netriz, ee

decir, el tallade. .L centinuenión ae presentan lee peneenta;ha obta-

nidea en cada faee.

Fafi gate 1 gate g Q' ¡Etc 1

I 0% 0% ee
II 30% 30% 30%

Las eeacluaienea en date eaee fueren que laa tetegratiaa nc eran

le aafieientenenta iluatrativae 3 adenh que lea retardadee ne seguían

laa inetruccienea iluetradea, ce-ne la dirección que le debe ceguir a

travfie de lau flecha! en lan fetegrafiaa.
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E s t u d i o 2. (Película) 

Con base en los resultados obtenidús en loe dos estudios anterio

res se decidid utilizar otro tipo de material que fuese m'8 explic

tivo. Por esta razcSn se elabor6 una pel!oula sonora. 

Jl E T O D O 

Sujetos. Tres adolescentes retardados supertioiales (dos hombres 

de 17 años y una mujer de 16 años). 

Variables. La variable manipulada por el modificador, tu4 la pe

l!oula, en la oual se presentaba, los·materiales que se requer!an pa

ra lavar los trastos; preparaci6n de detergen1ie; p:reoauoiones que se 

deber!an tener para no ensuoiane o mojane la ropa en el momento de 

estar lavando los trastos; mostrar la seouenoia que se seguir4 para ],a 

var oada uno de los trastos. 

La variable dependiente tull lae r .. pueatas en la preparaci6n de 

materiales y lavado de trastos deapuls de ver la pelicula. J. continu..! 

cicSn se presenta cada uno de loa puoa del an'lisia. 

Preparaci6n de los materiales. 

l. Mostrar los elementos necesarios para el lavado de los traatos 

(detergente, delantal, recipiente para preparar jab6n, saoate, escurr,! 

dor, jabón). 

2. A.rreaangars9 las mangas -si es necesario- arriba de los codos. 

3. Pon~rse el delantal. 

4. Lavarae las manos. 

5. Preparar el detergente para lavar loa trastos. 

6. Mostrar la secuencia que se aeguir4 para lavar los vasos. 

Lavado de un vaso. 

-¬,_¡..-
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E e t u d i e 2. (Pelicula)

Gen hare en lee reeultadee ebtenidea en lee dee eatudiee anterio-

rea ee decidió utilizar etre tipe de material que fueee más explieee

tive. Per eeta razón ee elaberó una película eenera.

Il E 'I' O D 0

euqgtea. rr-ea adeiaaeaataa rataniaaea auparrieiaiaa (dee anahi-ea
de 11' añee y una mujer de 15 añee).

Variahleet La variable nenipulada per el nedifieader, fué la pe-

licula, en la cual ae presentaba, lee-naterialee que ee requerían pa-

ra lavar lee traetea; preparación de detergente; preceueienea que ee

deberian tener para ne eneuciaree e nejaree la repa en el neeente de

eetar larende lea traatea; ncetrlr la eecceneia que ee ecguiri para La

ver cada une de lee treat-ee.

La variable dependiente fue lae reeplieetae en le preparación de

materiales 3 lavade de traetce deapuie de ver la pelicula. A eatdnqa

ción ae preeenta cada une de lee peace del anålieifl.

Preparaeión de lea leterielee.

' 1. Heatrar lee elenentea neeeeeriee para el lavada de lea traetee

(detergente, delantal, recipiente pere. preparar jabón, Iecate, eemirr¿I._

der, jabón).

2. arrenagaree lee mangas -el ee neceeerde- arriba de lee cedee.

3. Peneree el delantal.

Ji. Lavaree laa dance.

5. Preparar el detergente para lavar lea traetee.

6. ¡entrar la aeeueneia que ae eeguirš para lavar lee vaaee.

Lavado de un vane.



Se realiz6 de igl4al manera que en los estudios anteriores. 

Lavado de un plato. 

Se aplicd de igual manera que en los dos estudios anteriores. 

Lavado de cubierto. 

l. Quitar los reatos de comida del cubierto. 

2. Tallar enfrente. 

3. Tallar atrú. 

4. Tallar el mango por ambos lados. 

5. Enjuagarlo por ambos lados. 

6. Colocarlo en el trastero. 

Lavado de cacerola. 

l. Quitar los restos de comida. 

2. Tallar el fondo. 

3. Tallar las paredes interiores. 

4. Tallar las paredes exteriores. 

5. Tallar la base. 

6. Tallar las asas o mango. 

7. Enjuagar el interior. 

B. Enjuagar el exterior. 

9. Colocar en el trastero. 
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Material. Un recipiente, delantal, ja~n, un vaao, plato, cubierto, 

cacerola (todos ellos deberian estar sucios), un fl'egadel'Q y un escurr.! 

dor. 

Aparatoa. Un proyector de peliculae super 8 koda.lt. 

Situaci6n. La cocina de cada uno de los sujetos. 

Sistema de evaluaoi6n. Cuestionario inicial (anexo 3), registro 
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Se realizó de igual manera que en los aatuflios anteriures.

Lavado de un plato.

Se aplicó de igual manara que an lfla dns efltudíue anteriores.

Lavado de cubierto.

1. Quitar Inn Inntfls de :unida del Cuhiertfl.

2. Tallar enfrenta.

3. Tallar atråfl.

4- Tallar el manga par ambas ladua.

5. Enjuagarlu par ambas laúus.

6. Culougrlo en el trastarn.

Lavadø de cacurnla.

1. Quitar las rastas de uumida.

2. Talla: el fonflo.

3. 'fallar las paredes Lnturinna.

4. Tallar las paredes axtarinrua.

S. Tallar la basa.

6. Talla: las anna 0 mangfl.

7. Enjuagar el intarinr.

8. ãxjungar el axteriur.

9. Bnlucar an al traataru.

Un recipiente, delantal, jnìdn, un vana, plate, cubierto,Maiüriul.

cacarnla (tados ellas deberian estar sucios), un tregade:-Q y un a¦nu1'r_1_

dfirp

ågarnton. Un proyectar de peliuulu super 8 kodak.

` La cocina de cada una de laa sujetan.Si1:ua.c16n.

Sistema de evaluación. Cuestiunzn-in inicial (anexo 3); rugiatz-o



65 

J 
m donde se anotaban las respuestas correctaa e incorrecta& que eai tú. 

cada uno de los sujetos (ver anexo 4). 

~· Constd de las siguientes fases X, O. Donde X filé la eva

luacidn inicial y O el entrenamiento de los sujetos por medio de la 

película. 

Proced:iJllien to 

El entrenamiento consistid de dos fases, que fueron las siguien

tes 1 primero se aplicd un oueationario (eTaluacidn inicial) oon el fin 

de dete.rmi.nar si el sujeto sabia lavar-loa trutos. Si los resultados 

mostraban que no sabia realisar la tarea, ae mostraba la peUoula, Pº.!. 

teriol'llente se les soaetid a la situacicSn práctica, es decir se lea 

propo.roionaron los na1eriales que se requer!an para hacer la tarea. 

Las instruooiones tu.ron 1aa siguientes 1 "aqu! eetan loa materiales 

que neoesitaa para lavar los trutoe, ahora lllvaloe de ao11ard.o a coao 

lo vis te en la pe Ucula" • 

.Resultadoe 

Los datos obtenidos en 4ate caso tueron, que los aujetos no real! 

za.ron la seouenoia total que se req11erf.a para realizar la tal'ea. Di-

ohos resultad.os se preeentan oin la siguiente tabla. 

I 

II 

SU;)!to 1 

5~ 

35~ 

SU.jeto 2 

E e t u el i o )A. Entrenamiento a Padrea. 

SUJeto 3 

Can base en los rea11ltad.oa obtenldoa en el eatuclio anterior, se 

propuso coao altemativa entrenar a loa padres de familia en al reper-
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rn donde ee enoteben las reepueetee oorreotee e inoorreotee que eeitle.

cada ono de loe eujotoe (ver anexo 411.

lII¿§_ì"f'¿o_. flonetd de lee eiguientee feeee I, O. Donde K fué le eve-

lueoión inioiel y 0 el entrenamiento de loe eujetoe por medio de le

pelioule.

Procedimiento

E1 entrenamiento ooneietiô de dee fee-ee, que fueron lee eignien-

tee: primero ee eplioó un oueetionerie (efelueoion inioiell.) oon el fin

de determinar ei el eujeto eebie 1e.¬re.r-lee treetoe. Si Ion reeulteoee

noetrehen que no eebie reelieer le. teree., ee moetrebe le pelioule, pee

teriernente ee lee eoeetiô e le eitueoion pråotioe, ee deoir ee lee

properoioneron lee eeterielee que ee requerían pere heoer le teree..

Lee inetruooionee ftterwn lee eiguientees "equi eeien 1oe neterielee

que neeeeitee pere 1e¬rer lee treetoe, ehore låveloe de eouenie e ooee

lo viete en le pelioule".

Iheuliedoe

Los detoe obteniãoe en ¿ete oeeo fueron, que Ioe eujeioe no ree1_i¿

eu-en le eeouenoie total que ee requería, pere reeliz-er le 1:e.ree. Di-

ohoe reeultenoe ee preeenten en 1e eiguiente teble.

- FLÉ ¦¶,!te 1 Sxijgfi 2 Eggto 1

I 5% Di 0%
II 35í 23¶› 305

E e t u d i o 311.. Entreneniento e Pedree.

Con beee en loe reeultuioe obtenidee en el eetudio anterior, ee

propuso eoeo elteznetive entrenar e lee pedree de fenilie. en el reper-



66 

torio y ~atoa posteriormente entrenarán a sus hijos. Además de rea

lizar el entrenamiento con la pellcula se añadi6 una pequeña plática 

acerca de la importancia de realizar un buen lavado de trastos (anexo 

5). 

ME TODO 

sujetos, Un adolescente retardado superficial de 18 años y su 

madre. 

Variables. Al lsual que en el estudio anterior, la variable mani

pulada por el modificador fUe la pelicula y además la platica acerca 

de la impor'ianoia de realizar un buen lavado de trastos (anexo 5). 

La variable dependient. fUel'OJl las respuestas en lA preparaoi6n 

de materiales y lavado de trastos despuls de ~er la pelicula y haber 

tenido la plática y el entrenamiento que le di6 la madre a su hijo. 

Material. El mismo que se ut1liz6 en el eatUdio 2, 

AParatos. El mismo que se utiliz6 en el estudio anterior. 

Situación. El patio de la casa del sujeto, ya que oarecla de una 

cocina en la cual hubiera fregadero. Por esta raz6n para lavar los 

trastos las personas neoesita~an acarrearlos al patio donde se encon

traba un tambo lleno de aguaJ de late se acarreaba el aaua hasta el 

lavadero y se llenaba la pileta. 

Sistema de evaluaci6n. Cuestionario inicial (anexo 3), cuestiona

rio para evaluar los efectos del entrenamiento con la película y la 

plática, registro en donde se anotaba.~ las respuesta.n correctas e in

correctas que emit!a.n la ma:i:N y el suj~to (éc:í.' .. "..O 4). 
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torio 1-eetoe poeterioreente entrenerdn e ana hijoe. edenãa de rear

lizar el entrenamiento oon la pelioula ae añadid una pequeña platioa

aoeroa de la importanoie de realizar un buen lavado de traetoe (anexo

5).
H a r o n o

Sujetoe. Un adoleaoente retardado euperfieial de 13 afioe 1 eu

madre,

ïeriahlee. ¿1 igual que en el eatudio anterior, la variable mani-

pulede por el modifioador fue la pelioula 1 ademia le platioa aoeroa

de la importenoia de realizar un been lavado de traetoe (anexo 5).

La variable dependiente fueron lee reepueetea en le prepareoidn

de eaterialee 3 lavado de treetoe deepude de ver le pelionla I haber

tenido la plítioa 3'el entrenamiento que le dio la madre a eu hijo.

Material. El miemo que ee utilied en el eetddio 2.

egaratoa. El niemo que ee utilitd en el eatudio anterior.

“ El patio de la oaea del eujeto, ya que oareoie de uaoitflaoìün.

oeeina en le oual hubiera fregadero. Por eeta raton para lavar loa

traetoa laa pereonaa neoeeiteìen aoarrearloa al patio donde ee enoon-

trabe un tanho 11ene de agua; de ¿ete ee eeerreahe el agua haeta el

lavadero v ee llenaba la pileta.

eieteea ae ava1aae±en. oaeetiearie ieieiai (anexa 3), eeeatieae-
rio para evaluar loa efeotoa del entrenamiento oon la pelioula v la

plåtioa, regiatro en donde ae anetahan laa reepueotaa eoreeotae e in-

eorreotaa que enitïan la madre 3 el eufiato (an xo dl.

Diseño. Conztfi de las aìgnientee f:oea¦ i, B, H', dl , C, ag E A3

Hondo d ea la evaïuaoion inìoialg B-entrenamiento a la nai?? nodïfinie
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plática y película; A' evaluaci6n de los efectos del entrenamiento 

mediante un cuestionario; Al observaoiGn práctica¡ C entrenamiento a 

las madres mediante retroalimentaci6n oon evaluaci6n simultaneaJ ~ 

evaluación del padre entrenando al hijo¡ A
3 

evaluacicSn del retardado 

ejecutando la tarea. 

Procedimiento 

El entrenamiento consisticS de siete fases que fueron las aiguien-

tes 1 

I. AplicacicSn de un cuestionario.(evaluaci6n inicial) al retard..! 

do, con el fin de deteminar si sabia lavar los trastos. 

II. Aplicaci6n del mismo cuestionario a la madre de familia, con 

el mismo fin. Si se detectaba que la madre no sabia laTar los trastos, 

se le daba una plática acerca de la illportancia del lavado, materiales 

que se utilizan en el lavado de trastos, de que tipo de materiales es

tán hechos los objetos con los que se lavan los trastos. Y por dltilllo 

se mostr6 a la madre la película la cual señalaba 7 9%plicaba toda la 

secuencia que se debe seguir para el lavado de trastos. 

Lo que se pretendía en ~ata fase era determinar cual era la aecue!! 

cia que seguía la madre para lavar loe trastos y si hab!a alBUlla simi

litud a la aeouenoia establecida en el programa, era importante ~ue 

ella reali:i:ira bsta eecuenoi3. porque posteriom¡;nte sería el modifica-

dor. 

rrr •. '.j.'licaci6n del ci:eetionario para evaluar loa efectos del 

<::::~:----·'.' '_._n•-:i, De¡;¡m.;s de que se dicS la plática acerca del lavado de 

h' ·:.Jtcs y ce oostr6 la pel:!'.cula a la. madre, se apliccS otro cuestiona

rio, con el objeto d.e evaluar que "l:eorioaaente" había aprendido la 

ET

platica y pelicula; e' evaluacion de loa efectoe del entrenamiento

mediante un cueationario; al ebeervaciån practica; G entrenamiento a

laa madrea mediante retroalimentaoidn oon evaluaoion eimultanea; 12

evaluacion del padre entrenando al hija; ¿3 evaluacion del retardado

e jecu tando la taroa.

Procedimiento

El entrenamiento conaiatid de eiete faaee que fueron lan eiguien-

tee:

I. eplicaion de un cueetionario_{evalnaoidn inicial] al retarda

do, con el fin de determinar ei cabía lavar loe treetoa.

II. eplicaoidn del mialo oueationario e le madre de familia, oon

el niemo fin. Si ae deteotaba que la ladre no eebia lavar loe traetoe,

ee le daba una pldtioe aoeroa de la ieportenoia del lavado, naterialee

que ee utilizan en el levedo de traatoe, de que tipo de naterialee ea-

tån heohoe lea objetoe con loa que ae lavan loa traetoe. I por dlttmo

ae moatrd a la madre la pelicula le cual aeñalabe 1 explicaba toda la

aecuencie que ae debe eeguir para el lavado de traetoe-

Lo que ee pretendía en ¿eta ¡nee era determinar cual era la eecuan

cia que aeguia la madre para lavar loe traatoe J-ei había alguna aini-

litud a la eeouenoia eetablecida en el programa, era importante que

ella realizara esta eeouenoia porque poeteriornente eeria el modifioz-

dor. '

III, Lplioaoiän del oueetionario para evaluar lol efootoa del

e:::~r†;1an*o. Deepuša de que ae dio la plática aoeroa del lavado de

tr atea p'ce eoatrd la pelicula a la madre, ae aplico otro cueetiona-

rio, con el objeto de evaluar que'eorioalente" habia aprendido la
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secuencia del lavado de trastos {ver anexo ó). 

IV. En fsta parte se someti6 a la madre a la situaci6n práctica, 

ea decir, la mamá tuvo que hacer una demostraci6n de lo que aprendi6 

en la plática y en la película. El criterio para pasar a la siguiente 

rase fUd de 100% en tres sesiones consecutivas. 

V. En tfsta fase la mamá explicd y mostrd al retardado todo lo re

lacionado con el lavado de trastos, as! como la secuencia que debia 

seguir. Despu~s se someti6 al retardado a data situacidn, en la cual 

11 tenia que realizar el lavado en presencia de la mamá, la cual daba 

retroalimentacidn cuando era necesario, es decir, si hacia algo erro

neo u omitía algdn paso en la secuencia del lavado. En ésta situacidn 

el papel del modificador fUI de retroalimentar a la 11am' y a la vez de 

registrar. En ~sta fase tambiln se explicd a la mam4, lo que era un 

registro conductual y la funcidn que tenia. Asimismo, se entrend a 

la mam! para que registrara. 

VI. En ésta parte la mamá trabajd con el retardado en el lavado 

de trastos, en donde la mamá daba retroalimentacidn en caso necesario 

y '!demás registraba. Para darse por concluida data parte el retardado 

.Jeb!a obtener una ejecucidn del l<>a.' en la tana durante tree sesiones 

consecutivas. 

VII. En 4sta etapa el modificadvr asistid a la casa del retardad.o, 

er: <lende se sometid al retardado a la si tuacidn de lavado, en la cual 

el modificador tomd regis'L-o de la secuencia de lavado. En ~ata parte 

ni la madre ni el modificador dieron instrucciones ni retroalimentaci6n 

al re tardado. 

oo

aeouenoie del lavado de traatoe {ver anemo o).

Iï. En data parte ae aometio a la madre a.1a aituacíon práctica,

ee decir, la mamá tuvo que hacer una demostracion de lo que aprandio

en la plática p en la pelicula. El criterio para paaar a le aiguiente

faae fuo de 100% en tree aeeionee coneecutivae,

ï. En data faee la mami explico 1 moetro al retardado todo lo re-

lacionado con el lavado de traetoe, nai como la eecuencia que debia

eeguir. Deepuda ae aometio al retardado a data eitnacidn, en la cual

ol tenia que realizar el lavado en preaencia de la namd, la cual deba

retroalimentacion cuando era neceeario, ee decir, ai hacia algo erre-

neo u omitia elgdn paao en le eeouencia del lavado. En eate eituacion

el papel del modificador fuo de retroelinentar a le mami I e le vez de

regiatrar. En data faee también ae explico a la mami, lo que ere un

registro conductual y le funcion qu tenia. ¿ai miamo, ae entreno a

la mamá para que regiatrara.

ïll En eate parte la mamá trabajo con el retardado en el lavado

de traztoa, en donde la mami daba rotroaliflontacion en oaeo neoeenrio

3 adeudo regiatraha. Para daree por concluida data parte el retardado

debia obtener una ejecucio del lflüi en la tarea durante tree aeeionee

ccneecutivae.

TII. En data etapa el modificador aeiatio a le caea del retardado,

en donde ae eometio al retardado a la eituacion de lavado, en la cual

el modificador tomo regietro de la eecnencia de lavado. En data parte

ni la madre ni el modificador dieron inatruccionea ni retroalimentacion

al rfltflrdIdfle
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A continuaci6n se presentan loe resultados obtenidos de la ma.t1á 

en las diferentes fases en que particip6 (II, III, IV) y las del eu~ 

to ( I, V, VI, VII). Con el objeto de diferenoiar laa respuestas de 

la madre y del sujeto en las diferentes fases, ee oolood un aateris-

co(+) después del porcentaje de las respuestas del sujeto. 

FASE 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

POBCERTAJE 
a¡, (+) 

«,(, 

l<>a.' 
8$ 
9~ 

100% 
100" 
l~ 

83;t (+) 
80,, 
9d 

100.i (+) 
94% 

100,, 

(+) 

ll:a importante señalar que tfate estudio no ae te:rmind porque la 

•ad.re del sujeto se neg6 a concluir la dlU•a fue. 

Las observaciones que se hioiel'On de •s1ie estudio eatuTiel'On en 

tuncidn de las condioionee del lQ8&r donde se realiaaba el lavado, ea 

decir al aii'O libre, el entrenamiento de la ccmduota se TeÍa e.fectado 

por el estado climatoldgioo 7 sobre todo por la presencia de otroe ea-

timulos distractores como lo eran loe familiares del sujeto. Que en 

algunos oaaoe se pon!an a jugar, lo Sn'Yitaban a intftraotuar con elloe 

o estaban junto al modificador y la madre. Ta.mbifn se obeel"l'd que 

59

A continuacion se preeentan loz rssultadoe obtenidos de la mamá

en las diferentes faaee en que participo (II, III, I'-"} 3' las del suje

to ( I, V, VI, 1-fll). Gon el objeto de diferenciar lee respuestas de

la madre 3 del sujeto en lee diferentes faeee, ee coloco un anterio-

co(+) después del porcentaje de laa reapueetas del eujeto.

rise Pommrm
I 0% (+1

II 44%
III 100jÉ
IT 38%

915
wo;
1005
mot

v 83% (+)
80%
94%

FI 100% (+)
94%

1005

ïII - (+)

Be importante eeñalar que eate eetudio no ee termino por-que la

madre del eujeto ee negó a concluir la última faee.

Lee obaervacionee que ee hicieron de ¡ete eetudio estuvieron en

funcion de laa condicionee del lugar donde ee realizaba el lavado, ee

decir al aire libre, el entrenamiento de le con-duote ee veia afectado

por el estado climatologioo Jr eobre .todo por la presencia de otroe ee-

timuloe distractoree como lo eran loe familiares del eujeto. que en

algunos oaaoe ee ponían a jugar, lo 11;-e-1-tanga a interactuar con elloe

o eetaben junto al modificador 11 la madre. Tanbion ee obeervo que
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durante la fase VI la mamá perdió varias veces los reghtros, por lo 

tanto los datos obtenidos en ésta fase se consideran poco confiables. 

E s t u d i o 3B. Entrenurniento a padres. 

Con base en los resultados anteriores se decidid volver aplicar 

el procedimiento 3A, con algunas condiciones especiales, que se apli

carían a la madre. 

METODO 

SUjetos. Cinco retardados adolescentes superficiales {tres mujeres 

de 16 y 17 años, y des hombres de 16 y 17 años). 

se establecid un contrato conductual con ~l padre de familia, en 

donde se oomprometi6 para que cumpliera todo el prograJDa. Si el padre 

aceptaba, se le sometía d procedimiento utilizado en el estdio 3A. 

T~mbiln las variables, material, aparatos, sistema de evaluación y 

diseño fueron iguales que en el estudio anterior (3A). 

3ituaci6n. La cocina de cada uno de los sujetos. 

!. con tinuaoi6n se pre sen tan los resultados obtenidos en cada una 

de 13.E' fases. Al igual que en el estudio anterior ae utilizd un aste

risco (+) para diferenciar las respuestas del sujeto de las respuestas 

de la madre. 

TD

durante la faae VI la maná perdió rariae vecee loe regietroa, por lo

tanto los datce obtenidos en éete feee ee consideran poco confiables.

E e t u d i o JB. Entrenamiento a padree.

Con baee en loe reeultadoe anterioree ee decidio volver aplicar

el procedimiento 3d, con elgunae condiciones eepeoialee, que ee apli-

cerian a la madre.

HETODÚ

S112' toe. Cinco retandadoe adoleecentel superficiales (tree mujeres

de 16 y 1? añce, y doa nonbrea de 16 3 1T añoe).

Se eetebleoid un contrato conductual oon ri padre de familia, en

donde ee comprometió para que cumpliera todo el programa. Si el padre

aceptaba, ee le eometïa el procedimiento utilizado en el eetdic 3¿.

También lee variables, material, eperntoe, eieteme de evaluación J

diseñe fueron iguales que en el estudio anterior (3¿).

Situacion. La cocina de cada uno de los eujetoe.

i continuación ae preeenten loe reaultadoa cbtenidoe en cada una

de lee faeee. A1 igual que en el eetudio anterior ee utilizó un eate-

rieoo (+) pere diferenciar lee reepueetee del eujeto de las reepueetefl

de la madre.
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F.~SE Su~to 1 su.jeto 2 SU~to J su,jeto ~ su~to ~ 

I 5~ O;~ 12~ TÍ> 15.t (+) 

II 37/, 6ol 60~ 54% 66.t 

III 100,;(, 100~ 100% lOOj, 100% 

IV 100% loo;& 100~ 100% 100% 

lOOJ, loo% 100/o 100% 10~ 

100',t 100% 100% 100~ 1001, 

V 87% 66% 8~ 1af> 1'JI> (+) 

901> 78~ 9% 98% 73~ 

95% 93~ 95.' loa:' ~ 

VI 90~ 90% 98.' lOOk 88.' (+) 

93% 93.~ 100% 100,t 93~ 

95% 100% 93% 
98.r:. 100" 93,:b 

100% 100% 

100)!. 100% 

100% 100~ 

VII 98% 100 . .; 98% (+) 

Es importante señalar que los sujetos 2 y 3 no pudieron concluir 

el procedimiento porque la mamá tuvo que ser intervenida quirdrgica-

mente. 

Con base en los :resultados de las m&dres podemos observar lo si-

guíen te 1 con los porcentajes obtenidos en la segunda fase, se pudo de-

terminar que las madres no realizaban la secuencia de la tarea estipu-

lada en el programa al menos en un ~. es por ~eta situaci6n que se 

T1

52538 $1.132' to 1 Su@ to 2 Sujgto 1 §1¿¡'eto Q Su@ to §
1 5;. 0.; mi Ti 15% (+)

II 372 sea eee 54% es;

I II 10021.» 1003; 100% lüüjå IOOÉ

Iv 100; 1005 1oo,e 100% 1001,
100;. 100,-rá 1-ooi 100% 100;/í.
100% 100% - 100% 100,1 100;-ã

v se es se ver ne (+1
se vai es se nz
ese su ea; 100; es

VI 905 9016 98; ice;-1 88% (+)
931 91% 100% looi 93%
95% - - 100% 93%
98)?. - - lüüfi 93,å

iooe - - 1ocs
1005 ._ _.. 1005€
100% - - 1000

VII 93;; - - 100;; 98; (+)

Es importante señalar que los sujetos 2 3 3 no pudieron concluir

el procedimiento porque la msm.-Í tuvo que ser intervenida quirúrgica-

mfinteo _

Con base en los resultados de las madres podemos observar lc si-

guiente: con los porcentajes obtenidos en la segunda fase, se pudo de-

terminar que lee madres no realizaban la secuencia de la tarea estipu-

lado en el programe sl menos en un %å, es por esta situación que ee



lee ao11e tid al en tnnamien to con la pla tioa y la pe Uc11la. Se conei

derd que "tedrioamen te" habian aprendido la secuencia porq11e en la f.! 

ee III y tambi~n en la IV donde tenian que hacer una demostraoidn 

pr&otica de lo aprendido los porcentajes .de respuesta en todos los ca

sos f'Ué del 100/.. 

Respecto a las respuestas de los sujetos, se observa en la fase I 

que sua porcent&Qes f'Ueron del O al 15. Los cuales se incrementaron 

paulatinamente en la fase V para todos los sujetoe, adn cuando éstos 

no fueron homo~neos. Al final de ésta fase se puede obsel"l'ar que el 

sujeto 5 obtuvo un menor porcentaje de ejecución (8'2%) ¡ los sujetos 1, 

2 y 3 tuvieron un rango del ~I y el sujeto 4 alcansd un loa,t; de eje

cuoidn de la tarea. 

En la fue V se vuálve a obaervar un incremento paulatino en los 

porcentajes de los sujetos l, 2, 3, 5 en donde lograron realizar la ~ 

rea oon el criterio deseado (l~). Mientras la ejecucidn del sujeto 

4 continuó siendo del loo;(. 

En la dltima fase los poroen'l;ajea de loa sujetos l y 2 flleron del 

98.' y del slljeto 4, l~. 

Comparando los resultados obtenidos de las madres 7 sus hijos, 

se obse~ que aunque la madre no ieaU.aaba la tana al prinoipio1 de 

aouel'llo a la aeouenoia eetableoU. ea el progftma, eu po.rcenta~ de 

1'8SJMl .. ta hf aqor a la de sua !lijo• (he•• I 7 II) 7 &dam ooao W

du lu a.die• realiz&ti.a 4sta tana diariuients en au oua, anta• de 

aplloaJ' eats progrua, •ato les peraUi6 aloansar rlpidaaente •1 crit~ 

rio ••~bleoido del 100.C (ruee IIÍ 7 IV). A diferencia de i.. aadrea 

los sujetos ap1"911dieron la tan& paulatina11ente, lsto •• puede obeez-

7?

les eomstid al entrenamiento con 1a platica 1 la pelicula. Se cosi-

derd que "tedricaments" habian aprendido la secuencia porque en la f!

se III 3 también sn ls I? donde tenian que hacer una demostrsoidn

práctica de 1o aprendido los poroentajes_de respuesta en todos los oa-

aca fue sei iooi.
Respecto s las respuestas de los sujetos, se observn en la fnse I

que sus porcentades fueron del D sl 15. Los cuales se increnentaro

paulatinamente en la fase ï para todos los sujetos, adn cuando datos

no fueron nonogfineos. al final de esta fase se puede observar que el

sujeto 5 obtuvo un menor porcentaje de ejecucion {HEfi}; los sujetos 1,

2 3 3 tuvieron un rsngo del 90%! I el sujeto 4 aloansd un lüüi de eje-

cuoidn de la tarea.

En la fase ? se vuelve a observar un incremento paulatino en los

porcentajes de los sujetos 1, 2, 3, 5 en dode lograron realissr ln tg

ren con el criterio deseado {1flU$]. lisntras la ejecucion del sujeto

4 continuo siendo del lüüfi.

En 1a última fase 1os porcentajes de los sujetos 1 3'? fueron del

93%.! del sfldflffl 411ÚÚÉ-

comparando los resultados obtenidos de las madres J sus hijos,

se observo que aunque la madre no rsalisaba 1a tarea a1 prinoipio| de

aouerde a 1a secuencia sstsb1sotda.sn sl progress, su.poroenta1s de

respuesta fue mayor s la de sus hijos [Fases I 1 II) 1 sdsmls somo to-

das ias madres readisabam ¿sts.tarea diariamente sm su casa, antes d

aplicar este programa, este los psrmitid alosnsar ripismsnte el crio!

rio establecido del lúúi (Pases IIÍ J IF). a diferencia ds las madres

los sujetos aprendieron la tarsa.paulatinamsnts, esto ss puede obser-
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Ta?' en los resultados obtenidoa en laa tas•• V 7 VI. 

Analizando el trabajo realizado por laa madres 7 sll8 hijos, se 

obserV'cS que loa sujetos 3 y 4 fUeron los primeros en alcis.nzar W1 por-

centaje de ejecuci6n de 100 en comparaci6n con loa sujetos l 7 5. 

Quizas ésto se haya debido a la identifioaci6n que hubo entre la.e n~,- -

dres 7 sus hijos y la tarea. que realizaron, es decir, los sujetos 2,j 

y 4 eran mujeres y posiblemente hab!a una mayor identiticaoi6n de lu 

madres y sus hijas con la ta.rea que estaban realizando dadas las oon-

diciones culturales que se tienen en ~uestro pa!af mientraa que loa 

sujetos 1 y 5 eran hombres. Por esta raz6n se considera que las madres 

de los suje'tos 2, ) , y 4 se identificaron mejor con sus hija.a y la ta-

rea entrenada que las madres de los sujetos l y 5. 

Con base en el an4lisis de datos taabitfn se pudo observar, que el 

prooedimi1;nto 1114.a efectivo fue utilizado en el estudio 3B en compara

ción con los demás (U., lB, 2 y 3A). Un punto importante que fortale

ció el estudio 3B fU~ la participacidn de la.a •ad.rea ésto lo podeaos 

obsel'V'ar con base en loa porcentajes obte~idos en los estudios lB 7 2 

en donde los porcentaje• de adquisición de la tarea fUel'O!I. bajos (2~ 

a 35~) en ccmparaci6n con loa obtenidos en el estudio 3A. 7 3B en loa 

cuales participaron las madrea como entrenadoras y en donde los suje-

toa obtUTieron po~entajes de ejecuoi&l del ~ al l~. 

Ea illportante tener en cuenta la situaci6n aperillental mostrada 

en la pel!oula y/o tolletoa para evitar condiciones como las aoatr.du 

en el estudio 3A, en do:ade el sujeto no contaba con una aituaoicSn ai•! 

lar a la mostrada en la pel!cula. En estos casos la ;ilt.emaUTa aer!a 

adaptar o aodificar laa oondioionea 7 el••ntoa uUliaa4os en la 

T3

var en los resultados obtenidos en las fases T 1 VI.

snalissndo el trabajo realizado por las madres y sus hijos, as

observo que los sujetos 3 J' 4 fueron los primeros en alcanzar un por-

centaje de ejecucion de 100 en comparacion con los sujetos 1 J S.

Quizas esto se haya debido s la identificacion que hubo entre les la:;>*
' s

dres J sus hijos 3 la tarea que realizaron, es decir, los sujetos 2,j

3 4 eran mujeres F posiblemente habia una mayor identificacion de las

madres y'sus hijas con la tarea que estaban realirando dadas las ccn-

diciones culturales que se tienen en nuestro pais; mientras que los

sujetos 1 y 5 eran nombres. Por esta ramon se considera que las madres

de los sujetos 2, 3,3 4 se identificaron mejor con sus hijas J le ts-

rea entrenado que las madres de los sujetos 1 y 5.

Gon base en el análisis de datos también se pudo observar, que el

procedimiento más efectivo fue utiliasdc en el estudio 33 en compare-

cion con los donde (11, 1B, 2 J Ja). Un punto importante que fortale-

ció el estudio 35 fue la participacion de las ¡¡¿¡¢, dato lo podemos

observar con base en los porcentajes obtenidos en los estudios 13 3 2

en donde los porcentajes de adquisicion de la tarea fueron bajos (23%

a jjfi) en comparacion con los obtenidos en el estudio 31, 3 33 en los

cuales participaron las madres como entrenadores y en donde los suje-

tos obtuvieron porcentsjee de ejecucion del 94% al 1005.

Rs importante tener en cuenta la situacion experimental mostrada

sn la pelicula jr/o folletos para evitar condiciones como las mostradas

en el estudie 31, en donde el sujeto no contaba con ua situacion sim;

lar a la mostrada en la pelicula- En estos casos la alternativa seria

adaptar o modificar ise condiciones r sismsntca utilisados en la
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pe l!cula, de manera que fuese similar a las condiciones socio-cul tu

rales del sujeto. 

T4

pelicula, de manera que fuese similar a las cundicinnaa suc±o-cu1tu-

rales del sujeto.



v. DI.:iCU::>ION y CONCW.JIONES. 

Con base en los resultadcs expuestos en el capítulo anterior, 

se consideras 

75 

l. Que con el desarrollo de este proyecto, se logró la aplica

ci6n de la normalizaci6n, Con el entrenamiento del repertorio de la

vado de trastos se generó tal como lo propone Wolfensberger (en Martin, 

1974) la in teraccidn de loe retardados con grupos de personas no-re

tardadas. Además con la realizaci6n de este trabajo se considera que 

se entren6 una conducta cotidiana la cual se presenta frecuentemente 

en el ambiente del retardado. Punto que coincidimos con Oalván (1980) 1 

Galván y Alarc6n (1981) porque además cumpli6 con los requisitos esta

blecidos por ellos como: 

a) Exista la posibilidad de que el sujeto pueda ejercitarlo con 

frecuencia a la vez que la conducta eea autoreforzante y favorezca la 

cooperaoi6n. 

b) La realizaoi6n del lavado de trastos no necesita de un lugar 

sofisticad.e 001110 lo es un taller protegido o centro de oapaci taoi6n. 

o) Con el entrenamiento de este tipo de repertorios el retardado 

tendrá menos posibilidades de ser desplazado por una mano de obra más 

eficiente, porque no se encuentra en una aituaci6n de competencia. 

Además de q~e existen posibilidades de que adquiera m~s repertorios y 

a la vez que los ejercite a.l mismo tiempo y contexto. 

2. Con la aplicaci<'ln de este proyecto se demostrd la funcionali

dad de uno de los medios indirectQa, en este caso de acuerdo a loe re

sultados obtenidos fue la película, como una alternativa a la pobla-

T5

F. DIdGU$IÚH T CUHCLUJIÚHES.

Gen baee en lee reeulteäce expueetne en el cepítule anterior,

ee cuneiúeral

1. que een el deeerrelle de eete prflgeete, ee legrd le eplieee

eidn de le nermelireeidn. Gen el entrenemiente del reperteriu de 1e-

vndu de treetüe ee generü tel eeuu le prepene Hnlfeneberger [en lertin,

1914] le intereeeifin de lee reterfledee een grupne de perennes ne-re-

terflndee. ådemåe een le reelizaeifin de eate trabaje ee eeneidere que

ee entrenó una cendunte eetidíene le enel ee presente frecuentemente

en el ambiente del reterdndu. Punta que eeineidilne ee flelrån {19B)¡

Gelvän 3 àlerufin (1951) porque eflemåe eunpliú een lee requieitne eate-

bleeidee por ellne cena:

e) Exiete le peeibilided de que el sujeta puede ejereiterle en

freeuencie e le ver que le eenduete een euterefernnnte y fnvnreeee le

eeeperenifin.

h] La Ieelizenidn del lerade de trnetee un neeeeite de un lugar

eefietieede eume le ee un taller pretegidn e eentru de enpenitauid.

e) Gen el entrnnanientn fie este tipa de repertnriue el rntnrflede

tendrá nenee peeihilifledee de eer deeplemnfle per una menu de ebre más

efieiente, parque ne ee encuentre en une eituenifin de eempetennie.

¿dende de que eriaten peeibilidedee de que adquiere nãe reperteriee 1

e le ven que lee ejercita el mienn tiempo J eentezte.

2. Gen le eplieenifin ie este preyeete ee demeetrü le funeiuneli-

dad de une de lee medina indireetfln, en eete unen de acuerde e lee re-

eultedee ebtenídee fue le pelieule, :ene una alternative e la poble-
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oi6n demandante de atenci6n Blackman y Siperst.ein (en Gold, 1972). 

3. •:a importante mencionar q_ue la conduGta de lavar los trastos 

no fue el punto central de este trabajo; y que pudo en"'.rnnarae otro 

repertorio que cumpliera con los mismos f ineu que se proponen en e 1 

principio de normalizacidn. 

4. Con la realizacidn del presente trabajo tambi~n, se logr6 apl.!, 

car y diseñu un program"- que estuviera diricido a los adolescentes re 

tardadc~ superficiales. Poblaci6n que requiere de más trabajo~, ya que 

ha sido desatendida y co~c lo señala Ingalls (1982) son personas que 

por sus características conduotuales se les puede incorporar facilmen

tF a la vi.da social. 

5. Con base en los resultados obtenidos, tambi~n pudimos obser

va.' la integraoidn del padre de fa111ilia en el entrenamiento del retar

'.lJ.do independfor.terncnte de las diferencias socio-culturales de ellos. 

A continuacidn presentamos las ventajas y limitaciones que pre

aen tr, ~s tP. trabajo. 

Si tomamos en cuenta las caracte:dsticas conductuales de los euJ!;:. 

to;,i con c¡t:<> se trabaj6 podemos decir que prw3enta ventajas 11uy realin-

Para el ret,,,rdado sul>"rficial, hay ;¡ue recordar que es~ tipo de 

per2onas representa el 75"> Je la poblaci~n a.t!pioa y por otra parte 

que la mayorfa de estos sujetos requieren d, ura at,,ncit'!n profesional 

que no es proporcionada por C?uaa,;; tales .::omo lo eeñaJ.an Alvarez y col. 

(1977) que son1 falta de escuelas y recursos humanos para satisfacer 

dicha demanda y además el presupuesto para ... 1 mantúnimiento de esos 

centros. Con la aplicaci6n del prillcipio Qe normulizaci6n se propo~ 
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non demandante de atenemn Bleenan 1 eiperatein (ee ooie, 1912).

3. 1-.le importante mencionar que le. ooncìueta de lavar los traetoa

no fue el punto oentral de eate trabajo; 3 que pudo entrenaree otro

repertorio que cumpliera con loa miamoe finea que ee proponen en el

principio de normalizaoidn.

4. Con le renlioaoiån del presente trabajo también, ee logró apli

oar y diseñar un programa que eetuviera dirigido a loe edoleecentea re

tardadoa auperfioialee. Poblacion que requiere de mãe trcbejoa, ya que

ha eido deeatencììdn J como lo eefinla Ingalle (19%) eon pernonae que

por aun caracteristicas oonduotualee ee lee puede incorporar facilmen-

te EL la vida eooìal.

5. Con base en loe resultados obtenidoe, también pudimos obeer-

var la integracion del padre de familia en el entrenamiento del retar-

dado independientemente de las diferencias eocio-culturales de ellos.

A continuación presentamos lee rentajce 3 limitaoionee que pre-

.aen tn -351;! trabajo-

Si tomamoe en cuenta laa oaraoteríatioae oonductualee de loe eujg

toa oon fydf' ee trnbajfi podemos deoir que preeenta Ventajas 111.11' roelie-

- Para el retardado superficial, hay que recordar que este tipo de

pere-ones representa el T51 de la poh-lnoiän atipioa _? por otra parte

que 13 maycrfg de entce eujetoa requieren d› ora atencion profesional

que no ee proporoionada por caueae telee como lo eeñalnn alvarez 1 col.

(19?T) que eonr falta de eecuelae y recureoe humanos para aetiafacer

dicha demanda 3 además el preeupueeto para el mantenimiento de eeoe

oentroe. Con la aplicacion del prinoipio de normalización ee propor-
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ciona un« aJbrnativa a ese 75.k de la poblacidn aU.pica que para su 

integrgci6r en la vid2, cotidian no requiere de numerosos programas. 

Es así como la aplicacidn de este tipo de programas se podría ti:! 

bnjar con dife."entes g~~pos en una colonia sin la necesidad de establ!_ 

cer un centro de capaci taci6n el cu;:,l requeriría de un equipo especial. 

AEií, se haría uso de los materiales que se encuentran en el medio del 

retardado superficial y además la interacci6n con personas no-retar-

dadas. 

Por lo que respecta a la seleccidn de conductas qua se van a en-

trenar, sería importante delimitar un conte%tO para que este tipo de 

program35 no presentara limitaciones en cuanto a su aplicacidn, como 

se observd en el caso del estudio 3A, en donde en el hogar del sujeto 

no e%istian las condiciones que se requerían en la película ea decir 

una cocina y un fregadero y su conexidn de aeua dirE>ota. En este tipo 

de casos generar programas de acuerdo a su realidad eoondmioa, social 

y cultural porque de lo contrario se estaría cayendo en la situaoidn 

del desarrollo de los programas de entrenamiento vocacional adaptados 

y aplicados en países subdesarrollados. 

Otra limitaci6n lo sería, que ezistieran las condiciones para 

realizar la conducta con base en la aituacidn social, econ6mica y 

cultural de loa sujetos, Eia decir, el conte%to, en donde los s11jetoa 

realmente ejecutaran la cond11cta entrenada. Pod13mor, hacer ref'erencii. 

de 'llgunos casos en el estudio 3B, loa sujetos pertenecían a una clase 

eooio-econdmioa alta, en esta situaci6n es de esperarse q,ue estas pel'

aonas ejerciten poco o nunca la conducti. entrenada. Una alternativa 

en estos casos ser!A entren:ir repertorios de acuerdo a su contexto y 

TT

ciona una alternativa a eee TSÁ de la población atipice que para au

integraciôr en la vida cotidiana no requiere de numerosos programan.

Ea ani como la aplicación de eate tipo de programan ee podria trå

bajar con diferentes grupos en una colonia ein la necesidad de eatable

cer un centro de capacitacion el cual requeriría de un equipo eepecial

Ani, ae haria uec de loa materialee que ee encuentran en el medio del

retardado euperficial 3 ademåe la interaccion con pereonee no-retar-

dedae.

Por lo que reepecta a la eeleccion de conductas que ee van a en-

trenar, seria importante delimitar un ootexto para que eate tipo_de

programas no presentara limitaciones en cuanto a eu aplicacidn, como

ee observó en el caeo del estudio 3a, en donde en el hogar del eujeto

no existían las condicionee que ee requerían en la pelicula ee decir

una cocina y un fregadero 3 eu conexion de agua directa. En este tipo

de caaoe generar programas de acuerdo a eu realidad económica, eooial

3 cultural porque de lo contrario ee eetaría cayendo en la eitunoion

del deearrollo de loa programan de entrenamiento vocacional adaptados

3 aplicadoe en paieee eubdeaarrolladoe.

Otra limitacion lo eeria, que existieran laa condicioea para

realizar la conducta con baee en la eituacion eocial, económica 3

cultural de loa eujetoe, ee decir, el contexto, en donde loa eujetoe

realmente ejecntaran la conducta entrenada. Podemos hacer referencia

de algunoe canoa en el estudio 3B, loa eujetoe pertenecían a una claee

eooio-economica alta, en eeta eituaoidn ee de eepereree que eatae per-

eonae ejerciten poco o nunca la conducta entrenada. Una alternativa

en eetoe caeoa aeria entrenar repertorioa de acuerdo a su contexto y
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que se pudieran realizar con frecuencia, como tocar un instrumento, 

dedicarse al mantenimiento de alfombras, etc. Tomando en cuenta los 

puntos anteriores seremos m.1e realistas y estaremoi;: reforzando conduc

tas cooperativas, de autosuficiencia y en consecuencia se generará en 

el retardado una mayor autoestima y aceptacidn dentro de RU medio. 

Otra de las limitaciones fue el diseño de medios indirectos de 

entrenumiento, como1 dibujos, fotografías y pel!cula. El fra.caao en 

la elaboraci6n y aplicaoi6n de este tipo de materiales no quiere decir 

que estos no sean efioacea y tuncionales, por lo que se sugiere que en 

lo posterior se amplil la investigacidn aoerca de la elaboraoidn de 

este tipo de recursos. Porque reiteramos una vez aú que ellos rep:re

sentan una altemativa a la demanda de atenci6n 7 al mejor aprovsch&

mtento de los presupuestos que se tienen destinados para tal fin, no 

solo en el área de la habilitaci6n ocupacional sino en el entrenamien

to de otro tipo de repertorios y en la desprofesionalizacidn del p~ic~ 

logo. 

Otra limitaci6n fue la falta de datos de las resupesta.a de lama

dr~ ' ' urante la fase V, lo cual hubiera proporcionado datos acerca del 

desarrollo del entrena.111iento de la ta~a en el momento que la madre 

desempenaba el papel de modificador. 

La participaoi6n del padre de familia presenta otra ventaja en 

este tipo de progra11as y en otroa porqu"' por medio de ellos, como se 

obeervd en los datos del estudio 3B se fortalecieron las conductas. 

Además que son un elemento importante en cualquier tipo de r rogramas 

encaminados a generar patrones de conducta l'equeridos. Porque con la 

partio1paci6n del padre en este tipo de programas se puede .;ibtener 

TB

que se pudieran realizar con frecuencia, como tocar Lin instrumento,

dedicarse al mantenimiento de alfombras, etc. Tomando en cuenta los

puntos anteriores seremos más realistas 3' estaremos reforcando conduc-

tas cooperativas, de autosuficiencia y en consecuencia se generará en

el retardado una mayor autoestima 3 aceptacion dentro de su medio.

Otra de las limitaciones fue al diseño de medios indirectos de

entrenamiento, cono; dibujos, fotografias y pelicula. El fracaso en

la elaboraoidn gr aplicación de este tipo de materiales no quiere decir

que estos no sean eficaces 3 funcionales, por lo que se sugiere que en

1° P°$t01'101' Bo omrlil la investigación aoeroa de la elaboración de

este tipo de recursos. Porque reiteramos una ver más que ellos repre-

sentan una alternativa e la demanda de atencion 1 al mejor aprovecha-

miento de los preeupues tos que se tienen destinados para tel fin, no

solo en el área de la habilitación ocupacional sino en el entrenamien-

to de otro tipo de repertorios 9' en la deaprofesionalicaoidn del peicé

logo.

otra limitaoidn fue la falta de datos de las resupestas de la ma-

dre --ìur-ante la fase TI, lo cual hubiera proporcionado datos aoeroa del

desarrollo del entrenamiento de la tarea en el momento que la madre

desempeñaba el papel de modificador.

La participacion del padre de familia presenta otra ventaja en

este tipo de programan J' en otros porque por medio de ellos, como se

observo en los datos del estudio 33 ae fortaleoieron las conductas.

Adonis que son un elemento importante en cualquier tipo de programas

encaminados a generar patrcnea de conducta requeridos. Porque con la

participacion del padre en este tipo de programas se puede obtener
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información acerca de loa repertorios que se presentan con frecuencia 

en el medio del retardado y de esta manera prevenir la descontextuali_ 

zaci6n. Y por otra parte porque son los padres de familia los que 

deben hacerse cargo de los retardados y son directamente responsables 

de ellos. Además de ser otra alternativa para proporcionar atención 

a la población at!pioa demandante. 

Por todo lo anterior se considera que este trabajo representa una 

al tema ti va en los programas de habilitación ocupacional, tomando en 

cuenta las fallas en que se inc~ió •• 1zr. 1000697 
1 

Por las razones antes expuestas podemos concluira 

l. Que es muy iaportante generar programas relacionados con los 

retardados superficiales, ya que ellos representan un conglomerado muy 

importante y existe una mayor posibilidad de integrarlos a su aedio en 

comparación con otro tipo de retardados. 

2. Al en tren ar repertorios cotidianos, es deo ir, conductas que ª!. 

tiin relacionadas con el medio del retardado, estaremos aplicando el 

principio de "normalización" que propone Wolfensberger (en Xartin, 19 

74) que es una de las alternativas para integrar al retardado oon su 

medio. 

3. Relacionado con el punto anterior, al entrenar repertorios co-

tidianoa estaremos proporcionando al retardado una alternativa realis-

ta de acuerdo a las condiciones económicas, pol!tioas, sociales de 

nuestro pa!s. 

4. El disei'ío y aplicación de medios indirectos son una altemati-

va a la demanda de atención de la población at!pioa. 

5. La participación del padre de familia en este tipo de programas 

É
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información acerca de los repertorios que se presentan con frecuencia

en el medio del retardado y de esta manera prevenir la descontextua1i_

nación. Y por otra parte porque son los padres de familia los que

deben hacerse cargo de los retardados 3 son directamente responsables

de ellos. ¿demás de ser otra alternativa para proporcionar atención

a la población atipioa demandante.

Por todo lo anterior se considera que este trabajo representa una

alternativa sn los programas de habilitación ocupacional, tomando en

cuenta las fallas en que se incurrio. _ 1

I Por las raices antes expuestas podemos concluir:

1. que es muy importante generar programas relacionados oon los

retardados superficiales, ya que ellos representan un ooglonerado ¡up

importante p existe una mayor posibilidad de intograrlos a su ¡odio en

comparación con otro tipo de ratardados.

2. al entrenar repertorios cotidianos, es decir, conductas que ep

tán relacionadas con el medio del retardado, estaremos aplicando el

principio de "normalización" que propone ïolfensberger (en Iartin, 19

T4) que es una de las alternativas para integrar a1 retardado oon su

medio.

3. Relacionado con el punto anterior, a1 entrenar-repertorios oo-

tidiancs estaremos proporcionando al retardado una alternativa realis-

ta de acuerdo a las condiciones economicas, politicas, sociales de

nuestro pais.

4. El diseño y aplicacion de medios indirectos son una alternati-

va a la demanda de atención de la poblacion atfpica.

5. La participación del padre de familia en esta tipo de programas

- .-,,. .
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fortalece las conductas entrenadas. Adem!s de que puede favorecer la 

contextualizaci6n de loa repertorios que se van a entrenar. Y también 

resulta ser una alternativa de atencidn para la poblaci6n atípica que 

la demanda. 

6. En ningdn momento se descarta el entrenamiento vocacional, 

sino que la intenci6n ea que eat4 más relacionado con las condiciones 

sociales, econ6micas y culturales de nuestro pata. 

7. A partir del entrenamiento a padree de familia se pueden gene

rar talleres familia.rea o de autoconsumo. 

3

fortalece las conductas entrenadal. ¡dende de que puede favorecer la

oontertualisacidn de los repertorios que se van s entrenar. Y también

resulta ser una alternativa de atencion para la poblacifin atipioa que

la demanda.

5. En ningún momento se descarta el entrenamiento vocacional,

sino que la intencion es que este más relacionado con las condiciones

sociales, economicas 1 culturales de nuestro pais.

T. a partir del entrenamiento a padres de familia se pueden gene-

rar talleree familiares o de autoconsunc.
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Cuestionario Inicial .ANEXO 3 

!Iombre 1 ---------------
Edad1 ---------

Sexo 1 --------- Fecha 1 ----- Con di c ion =------
1) ¿ Sabes lavar los trastos ? Si No ___ _ 

2) ¿ Cada cuando lavas loe trastos ? 

3) ¿ Utilizas delantal cuanci.o lavas los trastos? Si No ----.-

4) ¿ Te lavas las manos antee de lavar los trastos ? Si No 

5) ¿ Que materiales utilizas para lavar los trastoa ? 

6) ¿ Como preparas e 1 detergen te para lavar los tras tos ? ------
7) Sigues algdn orden para lavar1 

Vasos 

Platos 

Cubiertos 

Cacerolas 

Si __ _ 

Si __ _ 

Si __ _ 

Si __ _ 

No __ _ 

No __ _ 

No __ _ 

No----

¿Cual? ----------

¿ Cual?---------

¿Cual? ----------

¿Cual?-----------

. 8) Dime como lavas loa vasos --------------------

9) ¿Como coloca.a el vaso en el traat.ero, despu's de que lo lavaste? 

10) Explicame como lava.a loa platos----------------

11) ¿Como lo acomodas en el trastero deapufa de lavarlo?------

12) Dime como lavas los cubiertoa -------------------~ 
13) Deapués de lavarloa, como loa colocas en el trastero------

14) EJ:plica como lavas las oacerolaa ---------------

15) ¿ Como la acomodas en el traatero, d.eapufa de lavarla ? 

16) ¿Como guardas los trastos en la alacena?------------

Hombro:
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Cuestionario Inicial ¿NEÄÚ 3

Edad:

Sexo: Fsohal Condicion:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
Y)

3)

  

¿ Ssbos lavar 105 trastos ? Si Ho

¿ Gsds cuando lavas los trastos ?

¿ Utilizss delantal cuando lavas los trastos? Si No

'Ps lavas las manos antes ds lavar los trastos ? Si No¿

¿ Quo nstsrialss utilizas para lavar los trastos ?

¿ Como propsrss sl dstsrgonts para lsvsr los trastos ?

Bigues slgún ordsn psrs lsvsrn

Vasos Si FO 'CU&1?
 -  G

Platos Si No ¿ Cusl?

Cubiertos Si No Cual?

Csosrolas Si Ro ¿Cual?

Dino oomo lavas los vasos

9) ¿Como oolooss ol vaso sn el trastero, después ds quo lo lavsste?

10)

11

12)

13)

14] Explica oomo lsvss Isa ososrolls

15)
15

Explíosms como lavas los platos

) ¿Como lo aoonodss on sl trastero dsspufis ds lsvsrlo?

Dios oono lsvss los oubisrtos

Dsspuês ds lsvsrlos, como los oolooss sn si trsstsro

¿ Uomo la ¡comodos sn sl trsstslo, después ds llvsrll ?

) Como gusrdss los trastos sn 1; slsosns *
¿ - I

cif-._
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ANEXO 4 

Nombre=-~----~----------- Edad'--------
Sexo: ---- Fecha 1 -------- Condioidn ------

Hora Inicial1 --------

P A S O S 

Preparar materiales 
Arremangarse las mangas 
Ponerse delantal 
Lavarse las manos 
Preparar detergen te 

Vasos 
Remojar vaso 
Tallar el fondo 
Tallar paredes interiores 
Tallar orilla 
Tallar paredes exteriores 
Tallar base 
Enjuagar interior 
.Enjuagar exterior 
Colocarlo en el traateTo 

Platos 
Quitar reatos de comida 
Tallar parte de entren te 
Tallar orilla 
Tallar parte posterior 
Enjuagar e 1 f'ren te 
Enjuagar atr!a 
Colocarlo en el traá<Ml'O 

Cubiertos 
Quitar restos de . comida 
Tallar entren te 
Tallar atris 
Tallar e 1 aango 
Enjuagar el cubierto 
Colocarlo en el trastero 

Cacerolas 
Quitar restos de comida 
Tallar e 1 tondo 
Tallar paredes interiores 
Tallar paredes exteriores 
Tallar base 
Tal lar asas o mango 
Enjuagar el interior 
Enjuagar el exterior 
Colocar en el trastero 

Hora Terminal1 ________ _ 

SI NO SEC. OBSERVACIONES 
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Hombre:
3-exo: Fecha :

Hora Inioialr

P A S 0 S

Preparar materiales
.trrenangarse las mangas
Ponerse delantal
Lavarse las manos
Preparar detergente

Tasos
Rsmojar vaso
Taller-el fondo
'1'a11ar paredes interiores
Taller orilla
Taller paredes exteriores
Taller base
Enjagar-interior
Enjuagur exterior
Golooarlo en el trastero

Platos
Quitar restos de comida
Taller parte de enfrente
Taller orilla
Tallar parte posterior
Enjuagar el frente
Ehjuagar airis
Colooarlo en el trtlàlro

Cubiertos
Quitar restos de oomida
Taller enfrente
Taller atrio
Taller el sesgo
Enjuagar el oubierto
Golooarüo en el trastero

Caoerolaa
Quitar restos de comida
Taller el fondo
Taller paredes interiores
Taller paredes exteriores
Taller base
Taller asas o mango
Enjuagsr el interior
Enjuagar el exterior
Colooar en el trastero

ANEXO 4
Edad:

Condioiãn
Hora Terminal:

SI HO SEC. UBSEHAGIÚHES
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ANEXO 5 

Platica Que Se Di6 a Los Padres 

Todas las personas lavamos los trastos que usamos para preparar y ser

vir alimentos, despu.~s que los hemos utilizado. Los lavamos para que 

podamos hacer uso de éstos varias veoes, y lo más importante es que al 

estar limpios evitamos enfel'!lledades. Por eso es conveniente hacer un 

buen lavado de trastos. 

Para lavar los trastos necesitamosJ un delantal, éste puede estar 

hecho de tela o plastico. El delantal nos sirve para1 

l. 1'vitar que nuestra ropa se ensucie con los reatos de comida 

que quedaron en los trastos en el momento en que los estamos lavando o 

que nos salpiquemos con el jabdn que estamos utilizando. 

2. Al utilizar un delantal taabiln podemos evitar mojar la ropa 

con el aBUa que utilizamos para lavar. Al 'tener contacto nuestra ropa 

oon el 86\lª' lsta quedaría humada y esto nos ooasionaria probable11ente 

un resfriado o gripe. 

3. Por otra parte, nuestras ropas estan en contacto con muchos 

microbios y polvo que se encuentra en la calle o en nuestra casa, en

tonces si lavamos los trastos 7 latoe tienen al,gdn contacto con nues

tra ropa se ensuciar!an. 

Jab6n. Está hecho o elaborado de sraaa 7.soea, nos si1'9'8 para 

quitar la mugre de las manos 7/0 el ou•no. 

Deterpnte. Está hecho del petJ'Oleo y la gasolina. Lo eapleamoa 

para lavar loa trastos 7 para poder usarlo es neceaario diatlverlo en 

agua. Al aplicar el detergente a trastos con r-aaa o cualquier otro 

tipo d~ comida, debido a su composici6n quimica destl'Uye los residuos 

-H
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amo 5
Pletìoa Quo Se Dio a los Padres

Todas las personas lavalos los trastos que usamos para preparar 3 ser-

Vír alimentos, despues que los hemos utilissdo. Los lavamos para que

podamos baoer uso de éstos varias veses, 3 lo más importante es que al

estar limpios evitamos enferuedsdes. Por eso es oonvsniente haoer un

buen lavado de trastos.

Para lavar los trastos neoesitanoeg un delantal, este puede estar

heoho de tela o plastioo. El delantal nos sirve para:
¬.

-u

1. Evitar que nuestra ropa se eneuoie oon los restos de oonida

que quedaron en los trastos en el momento en que los estamos lavando o

que nos salpiquemos oon el jabon que estamos utilizando.

2. al utilisar un delantal talbifin podemos evitar mojar la ropa

oon el agua que utilizamos para lavar. al tener oentaste nuestra ropa

oon el agua, esta quedaria bumeda 1 esto nos ooasionaria probableuentl

un resfriado o gripe.

3. Por otra parte, nuestras ropas estan en oontaoto oon museos

miorobios 3 Polvo que se enouentra en la oalle o en nuestra osea, ene

tonoes si Iavsmos los trastos 3 estos tienen algo oontaoto oo nues-

tra ropa se ensuoiarian.

Jabo. Está heoho o elaborado de ¡rasa J.sosa, nos sirio para

quitar la mugre de las sanos ¡fo el ousppo.

Detergents. Esta heobo del petroleo 1 le gasolina. Lo elplesnos

para lavar los trastos 3 para poder usarlo es nsoelsrio disolverlo en

agua. al splioar el detergente a trastos oon grasa o oualquier otro

tipo de oonide, debido s su ooeposioion quimioa destruye los residuos



99 

de comida. De esta manera un plato o cualquier tra.ato puede ser lav_!; 

do con detergen te mejor y rapidamen te. 

Recipiente. Este puede estar hecho de plastico, aluminio o vidrio. 

Nos servira para preparar la solución de detergente y agua. 

Zacate. Se obtiene del maguey o henequen, algunas veces lo hacen 

de fibras sinteticas. Noe ayuda a realizar el lavado por eu co11poei

ci6n porque quita loe restóe de comida y liquido junto con el deterge~ 

te. 

Escurridor. Está hecho de platico· o aluminio, hay divisiones para 

loe platos, vasos cubiertos y nos ayuda para que loe trastos ee escurran 

bien. 

Reco•endacionea para el lavado. 

l. Revisar los aateriales que se necesitan para el lavado. 

2. .Arremangarse las mangas de la camisa, blusa o ave ter. 

3. Ponerse el delantal. 

4. Lavarse las manos antes y despu~s de que se hayan lavado los 

trastos. 

5. Preparar el detergente. El detergente se preparari poniendi en 

el recipiente una oucharad.Ua o puñito de detersente. 

6. Es importan te aeguir wi orden en el lavad• de cada uno de los 

tras tos, po.rqu .. es ·co nos garan t1zaa que heaos tallado todas y cada 

una de las partes del trasto. La secu"!ncia que se seguirá eerá la Ri

guiente 1 

Vasos. Fondo, paredes interiores, orilla, paredes exteriores, base. 

Platos. Parte de enfrente, orilla, parte posterior. 

Cubiertos. Par-u de enfrente, atr!s, mango. 
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de comida. De esta manera un plato o cualquier trasto puede ser lavå

do con detergente mejor 3 rapidamente.

Recipiente. Este puede estar hecho de plastioo, aluminio o vidrio.

Noe servira para preparar la solucion de detergente 3 agua.

Zaoate, Se obtiene del maguey o henequen, algunas veoes lo haoen

de fibras sintetioas. Eos ayuda a realizar el lavado por su oomposi~

ción porque quita los restos de comida 3 liquido junto oon el detergeg

ts.

Esourridor. Está heoho de platioo'o aluminio, hay divisiones para

los platos, vasos oubiertos 3 nos ayuda para que los trastos se esourran

bien.

Reoomsndaoionos para el laredo.

l. Revisar los lsteriales que se neoesitsn para el lavado.

2. srremangares las mangas de la oamisa, blusa o sueter.

3, Ponerse el delantal.

4. Lavarse las manos antes y después de que se bajen laredo los

trastos.

5. Preparar el detergente. El detergente se preparera poniendi en

el reoipiante una ouoheredita o puñito de detergente.

6. Es importante seguir un orden en el laredo de osda uno de los

trastos, porque este nos garantioula que hemos tallado todas 3 cada

una de las partes del traste. La seouenoia que se seguira será la ai-

guienter -

Vasos. Fondo, paredes interiores, orilla, paredes exteriores, base.

Platos. Parte de enfrente, orilla, parte posterior.

Cubiertos. Parte de enfrente, atrás, mango.
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Cacerolas. Fondo, paredes interiores, paredes extericres, base, 

mango o asas. 

Recomendaciones para gliardar los 1rastos. 

l. La alacena en donde se van a guardar los trastos debe estar 

limpia. En caso de que no lo estuviera, se limpiará con zacate, jab6n 

y un trapo humedo bien exprimido. 

2. Det<?rminar la manera en que se colocaran los trastos en la 

alacena. S! la alacena tiene puertas, los trastos pueden guardarse 

boca arriba o boca abajo. Lo que debemos caidar es que queden ordena

dos, sin peligro de caerse. Si la alacena no tiene puertas, es conve

niente que se guarde los trastos boca abajo para evitar que se ensucien 

en la parte que se utilizar!ln. 
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Caoerolas. Fondo, paredes interiores, paredes exteriores, base,

mango o asas.

Recomendaciones para guardar los trastos.

1. La alaoena en donde se van a guardar los trastos debe estar

limpia. En oaso de que no lo estuviera, se limpìarâ con zaoate, jabón

y un trapo humedo bien exprimido.

2. Determinar la manera en que se oolooarsn los trastos en la

slaoena. Si la alaoena tiene puertas, los trastos pueden guardarse

booa arriba o booa abajo. Lo que debemos odidsr es que queden ordenar

dos, sin peligro de oaerss. Si la alaoena no tiene puertas, es oonve-

niente que se guarde los trastos boos abajo para evitar que es ensuoien

en la parte que se utilizaría,
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ANEXO 6 

Cuestionario ~ara Bvaluar Los Efectoll De La Pelfcula 7 La Platica. 

Nombre: ----------------

Sexos ------ Fechas -------

Edads -----

Condicic5n s ----

1) ¿Para que se utiliza el delantal?---------------

2) ¿Que materiales ee usan para lavar los trastos?-----------

3) ¿Porque debo lavarme las manos antes de iniciar el lavado de traatos? 

4) ¿Que secuencia debo seguir para lavar un vaso? -----------

5) ¿Porque debo poner el vaeo boca abajo en el tras'bero? ------
6) ¿Co110 debo preparar el detergente para lavar los trastos?----

7) ¿Que sucede si no quito los reatos de comida del plato antes de 

tallarlo? 

8) ¿Como debo acomodar el plato en el ·trastero, después que he termin_! 

do dt lavarlo? 

9) ¿Como debo lavar un cubierto?---------------------------

10) ¿Que debo hacer antes de guardar.loe trastos en la alacena? 

11) ¿Porque debo limpiar la alacena, sf eetá sucia? _______________ _ 

12) ¿Como debo guardar los traatos, 1i la alacena no tiene puertas? 
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¿NEED 5

Cuestionario Hsra.Irs1uar Los Efeotos De Ls Pelioula J'Is.Platioa,

Hombre: Edad:

Sexo: Feohar Gondioifinr

1) ¿Para que se utilisa el delantal?

2) ¿Que materiales se usan para lavar los trastos?

3) ¿Porque debo lararme las manos sntes de inioiar el lsvado de trastos?

4] ¿que seouenois debo seguir para lafar un vaso?

5] ¿Porque debo poner el vaso booa abajo en el trastero?

6) ¿Domo debo preparar el detergente para lavar los trastos?

T) ¿Que suoede si no quito los restos de oomida del plato antes de

tallarlo?

B) ¿Como debo aoomodar el plato en el trastero, después que be termina

do de lavsrlo?

9) ¿Domo debo lavar un oubierto? '

lu) ¿Que debo haoer antes de guardar.1os trastos en la alaoena?

11) ¿Porque debo limpiar la alsoena, si está euoisT

12) ¿Domo debo guardar los trastos, si le alsoens no tiene puertas?
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