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INTRODUCCION" 

A través de, este trabajo se'.trat.ará·:-cte '~-a~-a1.f"Z¡ar '·sf: los· 

programas de educación especial estári ·'· ;~-t¡};~_:i.~~d6:,~~-ü~-:-~-bj~t-i-
>-c ... -.:·· 

vos de integrar a la persona con dJSca:p~~f~~d ·_\TI:terit~~, a su 

comunidad. 

Para esto se reali ió una revisión ae iOs Pí:--ogramiis que se 

llevan a cabo en uno de los Centros de Capacitación de Edu

cación Especial, el CECADEE No.3, de la Dirección General de 

Educación Especial. Esto se realizó para dar idea de las 

áreas en las cuales se capacita a las personas con 

discapacidad mental y cómo aplican los programas. Además 

creo importante analizar la forma de seleccionar y orientar a 

los muchachos en la elección de los diferentes talleres que 

tiene este tipo de escuela pública de capacitación, diri-

gida a personas con discapacidad mental. 

Además se revisó el programa de otro centro de integra-

ción social para personas con discapacidad mental llamado 

CAPYS (Centro de Adiestramiento Personal y Social), en el-

cual se sigue un programa llamado "Educación para la 

Vida 11 , que es diferente al que sigue la Dirección General de 

Educación Especial. 

Esto se realizó con el objetivo de conocer las diferen-

cias entre los programas y los resultados que cada uno 



de ellos obtiene. 

Para poder analizar estos 

personas con discapacidad mental, 

dos ·programas dirigidos a 

.fue neCesario adoptar un 

concepto de discapacidad mental en el 

siguiente comparación. 

cual se basa la 

El porqué de este trabajo es el de mostrar las posibi-

lidades que se le dán a la persona con discapacidad mental 

por medio de la educación especial para integrarse tanto 

como persona como a las actividades que se realizan en la 

comunidad en que vive. 

La persona con discapacidad mental siempre ha tenido 

dificultades para seguir conductas socialmente aceptadas. 

Los programas de educación especial han tratado de darles la 

posibilidad de mejorar sus condiciones y conductas para la 

adaptación social, para que finalmente tengan un papel 

activo dentro de la sociedad, de acuerdo a sus caracteristi-

cas propias. 

Los programas actuales de educación especial, tanto en 

escuelas públicas como en particulares, han permitido a 

través de la investigación y de su experiencia, que las 

personas con discapacidad mental puedan desarrollar y corre

gir áreas atrofiadas por su afeccióñ orgánica o alcanzar un 

nivel de desarrollo rnás avanzado del que tienen, por medio de 

la estirnulación que les es dada desde muy temprana edad y en 



formas de enseñanza más efectivas, diseñadas particularmente 

para este tipo de personas. Por lo tanto las personas con 

discapacidad mental han alcanzado a tener una mayor capacidad 

para adaptarse y mejorar sus conductas, que la que tenían 

hace muchos años. Se ha podido 

articulación, expresión, lenguaje, 

mejorar su motricidad, 

entre otras habilidades. 

Es en esto, donde podemos notar los avances en la educación, 

ya que este tipo de niños han logrado adoptar conductas 

socialmente aceptadas y una participar en un mayor ntlmero de 

actividades sociales. 

Durante muchos años en educación especial se ha tenido el 

objetivo de instruir a la persona con discapacidad mental pa

ra que tenga, al término de su educación, una integración 

social de acuerdo a su desarrollo, esto es, el tener la 

posibilidad de realizar un mayor número de actividades dentro 

de la comunidad, de acuerdo a las capacidades particulares 

que presentan este tipo de personas. 

De esta forma, los programas de educación especial tienen 

como objetivo lograr un desarrollo del individuo a su 

máxima potencia y llevarlo a 

comunidad. Pero, sociedad 

a 

una 

los 

tener 

integración a su propia 

acepta y los integra 

un papel activo al 

les dan las mismas 

corno tales?, lpueden llegar 

trabajar en su comunidad?, 

posibilidades que a los demás integrantes de la comunidad? 



Dentro de las . escuelas preescolar y prima"í·ia de ·educación 

especial, tanto a nivel particular como público,' se :les 

-instruye como máximo hasta los 16 años. Las escu"elas' -

de educación especial proporcionan cursos de capacitación 

para el trabajo a partir de los 16 años de edad y durante 

cuatro años en el caso del CECADEE No. 3, y en CAPYS hasta 

que cubran el programa diseñado, para que más adelante tengan 

un oficio en las áreas en las que son más hábiles, en el caso 

del CECADEE No.3, y en el caso de CAPYS hasta que haya cum

plido con una mayor adaptación personal y social. 

El que la persona con discapacidad mental realizara algún 

tipo de trabajo remunerado, seria la integración final de su 

educación, por un lado, y por el otro, el trabajo le ayudaría 

a tener elementos de identificación, adaptación social, un 

mejoramiento de su autoestima, 

dentro de su comunidad. 

además de un papel activo 

El fin de cualquier programa educativo es el de que los 

objetivos planteados y elaborados sean cumplidos y respondan 

a ciertas necesidades esenciales de los individuos. 

A través de este trabajo, se realizó un análisis para ver 

si esto sucede, si el trabajo educativo que se ha venido lle-

vando a cabo, obtiene los resultados que plantea, que estos 

individuos adquieren realmente una integración social y si 

sus necesidades de mejorar su desarrollo ffsico y emocional 



son cubiertas, además de tener 

actividades sociales·~ arializ~rido pr-~~~i~~:~~e~~,e ~)a::; ada.pt;a

ción al trabajo. 
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"l. DISCAPACIDAD MENTAL 

En la Antigua Grecia, se estableció el término 11 idiota 11
, 

que se refería a cualquier tipo de desviación, ya que signi

ficaba peculiar o diferente, aunque los niños que no eran 

11 normales", se les abandonaba lejos para que murieran. 

En la Antigua Roma, la gente no clasificada como "normal" 

servia de bufón. 

En la Antigua China, confusio escribió acerca de una des

viación que llamó 11 débil demente 11 , a quien la sociedad debia 

de cuidar, ya que ellos mismos no se podían cuidar. 

En el Código Justiniano, se trató de cuidar y dar un 

cierto tratamiento a este tipo de individuos, pero se trato 

de darles compasión y se les cuidab.a en los monasterios, 

llamándoles 11 idiotas" a los más profundos. 

Durante la Edad Media las personas con discapacidad men-



tal eran los bufones de los riiñ~s de· las Cortes Reales, pero 

otros eran. vistos como posei,dos -:- por el.· demonio y se les tra

taba de exorcisar. 

En el siglo XII, los reyes de.Inglaterra se preocuparon 

por el cuidado de este tipo de niños, -y algunos eran hechos 

guardias del rey. Algunos eran conocidos como 11 niños de 

OioS0 • 

La discapacidad mental ha sido un problema importante 

durante muchos años. Sin embargo, fue hasta el siglo XIX, 

cuando se empezó a tratar de ahondar en qué es la discapaci-

dad mental, sus causas y la implementación de métodos educa

tivos para que este tipo de individuos tuviera un mejor desa

rrollo intelectual. 

B) Concepto. -

Ingalls define la discapacidad mental como: "un funcio

miento intelectual general, notablemente por debajo del pro

medio que existe junto con deficiencia de adaptación y que se 
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manifiesta durante el periodo de desarollo" (1), muchos otros 

autores como Manuel Bueno (2) y Oybward (3), dan la misma de

finición. Esta se clasifica primordialmente por el coefi

ciente mental del individuo, además de problemas de adapta

ción social y problemas en el desarrollo; de acuerdo a los 

autores, la discapacidad mental se presenta durante el desa

rrollo infantil, o sea antes de los 12 años. 

Sara Pain, define la discapacidad mental como "una per

tllrbación en la actividad condicionada del sujeto que provo

carla el empobrecimiento de su reflejo del mundo y por tanto 

disminuirla su capacidad de reactuar sobre él ..• y se nos apa

rece fenoménicamente como un fracaso en el intento de equili

brar las acciones del individuo en las diversas etapas de su 

vida .•• es una incapacidad para un desarrollo adaptado del or

ganismo ••• Para estos sujetos el desarrollo normal se hace 

más lentamente y en forma incompleta" (4). Esta definición 

(1) Robert Ingalls. Retraso mental. La nueva •.•••••• p.184. 

(2) Manuel Bueno. Enciclopedia temática de educ. esp. p.1598. 

(J) G. Dybward. Desafio al retardo mental. p,17. 

(4) Sara Pain. Psicopedagogia operativa. p.a. 

11 



plantea una deficiencia en la inteligencia, que de acuerdo a 

Piaget seria la forma de adaptación de un individuo a su am

biente (5), 

Los autores están de acuerdo que la persona con discapa

cidad mental tiene problemas para adaptarse a su ambiente 

como consecuencia de vivir las etapas de desarrollo en una 

forma incompleta, lo cual inhibe su desarrollo intelectual. 

Esto es resultado de diferentes causas, que tomando en 

cuenta el modelo clínico se exprondrán a continuación. 

En este trabajo se utiliza el término de "personas con 

discapacidad mental", ya que desde abril de 1987 que se llevó 

a cabo El Programa de Acción Mundial para las Personas con 

Discapacidad en Viena, el Real Patronato de Prevención y 

Atención a Personas con Minusvalía de Madrid a través de su 

Embajador, acordó armonizar el texto castellano del Programa 

de Acción Mundial adoptado por las Naciones Unidas (1983) con 

el texto también en lengua castellana del manual de la Orga

nización Mundial de la Salud {OMS). Salvo excepciones los 3 

términos básicos adoptados por la OMS se tradujeron de la 

siguiente forma: Impairment-Deficiencia¡ oisability-Discapa-

(5) Jean Piaget. Psicología del niño. p.129. 
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cidad; Handicap-Minusvalía (6). 

Por otro lado en el Boletín del Instituto Interamericano 

del Nifio de Julio-Diciembre de 1981, aparece la ºcarta para 

la década de los 80 111 en el 140. congreso Mundial de Rehabi

litación Internacional realizado en Winnipeg Canadá el 26 de 

junio de 1980. 11 La Carta para los 80 111 fue redactada por el 

Equipo Internacional de Planificación de Rehabilitación 

Internacional. Esta carta fue adoptada por la Asamblea de 

esta organización como contribución significativa 

declarada y validada por las Naciones Unidas. 

siendo 

En esta carta se da una opción a Deficiencias/Deficiente, 

ya que 11 0eficiencias 11 se refiere a cualquier tipo (físicas, 

psiquicas o mentales), que además defecto/defectuoso tiene 

una connotación moral que reviste el significado. se acordó 

el término "Discapacidad" con el prefijo ºdis", ya que alude 

a una alteración no absoluta, ni de todos los aspectos de la 

persona, por lo que recomiendan el término "personas con 

discapacidad 11 • Además se define la "Discapacidad" como: 

"cualquier restricción o carencia (resultado de una deficien-

( 6) ONU. "Programa de acción mundial para las personas con 

discapacidad 11 • ONU, New York. 1988. p.124. 
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cia)' de la capacidad de realizar una actiVidad en la misma 

forma o grado que la que se considera normal en un ser huma-

no" (7). 

La utilización del térniino -~e---c.~~SÍ.de-rc!?,,-~.á~ aPr.oP_i~-~o P~~ 
ra este tipo de afección. 

C)EÜología. 

Existen varias cau_sas 9rgániccis que- pr09~cei:i '.--~lac 'ciisccipa.:.. 

cidad mental en un individuo y son clasi:éicad.8.s de aCuerdo 

al momento en el que éstas aparecen. 

causas concepcionales. 

Estas se dan por alteraciones en los factores genéticos, 

como los cambios a nivel cromosómico, metabólico y hormonal. 

Dentro de las anomalías cromos6micas están: síndrome de 

Down-, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, trisornia -22,-

fragilidad xq27, trisomías parciales. 

(7) INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO •. "Carta ·¡ia'~á'1'.a .década . 

de·-los 80 1 s". p.3 
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En los desórdenes del metabolismo existen deficiencias en 

la asimilación de: aminoácidos (fenilcetonuria), ·carbohidra

to~ (galactosemia), lipidos (neurolipidosis), mucopolisacári

dos, miscelánea. 

El hipotiroidismo está dentro de las deficiencias hormo_

nales además de s1ndromes heréditarios malformativos, s1ndro

mes degenerativos, neuroectodermosis, consanguinidad y otros. 

Causas Perinatales 

Estas causas aparecencdurante el parto y son: traumátis

mos del parto, inercia uterina, placenta previa, estrechés 

pélvica, hipox.ia_, traumati'Smos, hemorragias craneoencefá

licas prematuras· e. iñfecCion·es-~ 

Causas P_os~nat~l~S_ 

Estas se encuentran desde los primeros meses hasta la 

segunda infancia: encefalitis, meningitis, meningoencefali

tis, toxinfecciones, traumatismos graves del cráneo, factores 

nutrici'onales, metabólicos, epilepsia, hidrocefalea. 

15 



resultado una ··atroiia_-· en ei 

de acu-erdci. a _:1a eta-
·.'· - ,·:·:·.-·· -_ ,;· 

lo determ~nar:ori .. 

· Algulias personas con discapacidad mental presentan alte-

raciones bioqu1rnicas, referentes a la formación de compo-

nentes en las proteínas, grasas o azúcares o en el metabo-

bolismo del calcio, hierro, yodo como: la fenilcetonuria, 

la galactosemia, el cretenismo, la enfermedad de Wilson, 

etc. 

En cuanto al área motora pueden presentar: algunos 

tics, temblores, convulsiones, parálisis, hemiplejías, falta 

de coordinación motora fina, falta de equilibrio, distorción 

en el espacio corporal y 11 extracorporal". 

Pueden presentar algunos problemas orgánicos como: 

macrocefalea, microcefalea, deformaciones torácicas, de 

cadera y de los miembros superiores e inferiores (sobretodo 

en las personas con discapacidad mental profunda), cardio-

patias, o problemas en otros órganos. A la vez presentan 

16 



poca sensibilidad al dolor, temperatura y tacto. 

En lo referente al lenguaje además de presentar algunos 

problemas de articulación de fonemas, su forma de expresión y 

comunicación es por lo general poco estructurada. 

Las características que presentan las personas con disca

pacidad mental son las siguientes: 

* su coeficiente intelectual es menor de 70 de acuerdo a 

la escala de Weschler. 

* Problemas para la adaptación social; sobre todo para la 

independencia personal y responsabilidad social de 

acuerdo a su edad. 

* Problemas motores. 

* Problemas de lenguaje. 

* Problemas orgánicos. 

* Problemas emocionales. 

Todas estas caracterlsticas que se acaban de mencionar 

dan como resultado una cierta incapacidad para la adaptación 

social y para el desarrollo normal. Pero corno se dijo ante

riormente esto también depende de la particularidad e indivi

dualidad de cada persona, y que al igual que cualquier indi

viduo, la persona con discapacidad mental puede presentar 

17 



varias o s610. algunas de las caracter~sticas antes menciona

daS, y~ que es una gama muy amplia y sólo es descriptiva de 

lo que·podria presentar una persona con discapacidad mental. 

E) Clasificación. 

La clasificación de acuerdo a la escala de Weschler de 

acuerdo al Cwl• es la siguiente: 

a) Retardo mental o discapacidad mental "borderline" o 

"fronterizo", se ubica entre 70 y 90. 

b) Discapacidad mental ligera, se ubica entre 55 y 

69. 

e) Discapacidad mental media, se ubica entre 40 y 54. 

d) Discapacidad mental severa, se ubica entre 25 y 39. 

e) Discapacidad mental profunda, se ubica entre o y 

24. (9) 

(9) Manuel Bueno. Enciclopedia temática de educ. esp. p.1600w 
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F) Diagn6stico. 

La clasif icaci6n presentada es importante como comple-

mento" de" un .. diagnóstico, pero muchas instituciones y muchos 

.. Pro~~si'cinÍ.stas diagnostican como discapacidad mental tomando 

:sólo como referencia el c.I., pero sabemos que el coeficiente 

intelectual puede variar de acuerdo a la experiencia y e1 
desarrollo particular de cada individuo es decir no es 

determinante, entonces no podemos tomar como confiable esto 

como único elemento para dar un diagnóstico, ya que deja de 

lado la problemática real del sujeto, limitándolo a una 

clasificación que podria variar en las diferentes etapas del 

desarrollo o en cada individuo, como nos dice George Tajan: 

11 un coeficiente intelectual bajo, no es más descriptivo de 

un individuo que uno alto ..• hoy en dia reconocemos que el 

C.I. no es completamente heredado ni tampoco predetermi-

nado de otra manera y no es inmutable. Algunos experimen-

tos clásicos han mostrado que individuos que se creia que 

estaban condenados al retardo mental, pueden desarrollar y 

en realidad desarrollan capacidades medias o superiores a 

la media por parte de las alteraciones de su ambienteº. 

(10). 

{10) George Tajan. La prevensión del retardo mental. p.21. 
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Todo esto nos lleva a pensar en la etiqueta que se le 

coloca a las personas con discapacidad mental y que al cla

sificarlos de ésta manera se le trata en forma especial, ya 

sea no dejando que participe o que no tenga la posibilidad de 

realizar ciertas actividades que se hacen comunmente dentro 

de grupos formados por la sociedad incluyendo la familia, la 

escuela, el trabajo, etc., impidiendo y limitando as1 su 

desarrollo. 

otros elementos que deben ser tomados en cuenta para _.el 

diagnóstico de las personas con discapacidad mental· además 

del 

· C~I., ::~er!an la_ aparición de.problemas motores~ problema~ de 

len9uaje, problemas orgánicos, prOblemas emociOnales y sobre

todO problemas para la adaptación social en cuanto a la inde

pendencia personal y·responsabilidad soci_al de acuerdo a su 

edad. -

G) Problemática de la persona con _discapacidad mental. 

Las teorias de desarrollo infantil nos han aleccionado 

sobre la importancia que tiene la socialización del niño para 

20 



SU desa:i-rollo-. La convivencia con los demás y la interacción 

Con·el IDedio, estimula· al niño de tal modo que determina el 

avance de su inteligencia, motricidad, y la adquisición del 

:)engúaje -(articulación, significado, y simbolización). Ade

más de esto, el medio social influye directamente en el en

-riquecimiento de su personalidad, es decir, su conducta Y la 

expresión de sus emociones.Stone y Church (11). Entonces 

¿cómo puede cualquier individuo tener un desarrollo en 

motricidad, inteligencia y lenguaje, si la mayoria de estas 

áreas se estimulan a través de la socialización?. La persona 

con discapacidad mental siempre ha estado aislada de las 

actividades de la familia en algunos casos, o en escuelas de 

educación especial donde no tiene la oportunidad de tener una 

socialización con los demás miembros de la comunidad, sino 

con una fracción de ésta, como es el personal de la escuela. 

Esto no le permite la adopción de roles propios de las etapas 

de desarrollo y tampoco le dá la oportunidad de conocer las 

actividades y la forma en que se debe de conducir en situa

ciones tanto cotidianas como en la resolución de problemas 

que se le presentan. 

(11) Stone y 



Las capacidades de la persona con discapacidad mental, 

pueden ser desarrolladas a un nivel cerca de lo que llamamos 

11 normal 11 o en un grado muy cercano, dependiendo del grado 

de discapacidad mental y de su nivel de rendimiento. Esto 

nos muestra que puede llegar a adquirir 

mayor de lo que se creia antes. Dybward 

un desarrollo 

menciona que: 

"Las investigaciones realizadas tanto en Europa corno en 

E.U.A., demuestran que los niños gravemente 

levemente retrasados poseen un definido 

afectados como 

potencial de 

desarrollo. Por lo tanto en condiciones favorables su de-

sempeño general les permitirá pasar de una de las clasifica

ciones tradicionales a la otra". (12), George Tajan nos dice 

que: "el descubrimiento más significativo de los últimos 30 

años, es el establecimiento del hecho de que los niños y los 

adultos retardados mentales pueden adquirir más conocimien

tos y destrezas múltiples que lo que suponiamos eran sus 

11mi tes en el pasado". ( 13) 

E. Berger afirma que: 11 La medida en la cual una persona 

deficiente sea considerada como tal en mayor o menor propor

ción por ella y por lo demás dependerá del medio social 

(1.2) G .. Dybward• Desafio al retardo mental. p.73. 

(1.3) p. 21.. 



in!=livid:uai-·,~n .el que él o ~lla viva~' (14). La discapacidad 

menta'l .e-s un pr~blem.a que además de tener su etiología en in

éapacidade.S propias de"l sujeto,. también es determinada signi

ficativamente por la reacción social hacia ella. Socialmente 

una persona-que tiene alguna incapacidad para realizar cier

tas actividades, no es rechazada, sino que se le dá un lugar 

dentro de la comunidad, de acuerdo a sus posibilidades, in-

clusive podemos decir que todo individuo posee ciertas ha-

bilidades, las cuales se han desarrollado en algún grado, y a 

la vez es incapaz de muchas otras. Pero ¿qué pasa con la 

persona con discapacidad mental?, sus incapacidades pueden 

ser múltiples o sólo en algunos aspectos y a la vez puede 

desarrollar muchas habilidades; el principal problema es que 

en algunos casos posee movimientos muy torpes, o una mala 

articulación del lenguaje y sus respuestas tanto motoras como 

mentales pueden ser lentas, todo esto es muy desagradable 

para la percepción visual y auditiva de quienes los rodean y 

que los ven como grotescos. Esto nos hace pensar en el 

rechazo a observar nuestra propia incapacidad, siendo ésta la 

(14) E •. Berger. UNESCO. ~a integración de la enseñanza. p.11. 
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-,razón a _un. ai;>l.<l:mient<?í ·.y . la .. n~gación a toda convivencia y 

partiCipació"n.en -~ctivid~des sociales, como lo menciona Roger 

Ferrón: itL·a de.ficien5:ia es -una· arioma11a referida a un valor 

humano ·centra:1; de ~ahi 'los·-estereotipos sociales que tienden 

a desvá.lq~iza_r, a. __ rechazar, al deficiente" (15). Esto 

-·explica el encierro del que ha sido objeto, y la negación de 

una integración social y peor aún, muchas veces familiar. 

Lo ariterior no niega los problemas que puede tener una per-

sana con discapacidad mental, pero ¿no estaremos agravando 

más el problema? Para Ingalls: "El aislamiento produce muy 

frecuentemente patrones desviados de personalidad y de 

adaptación y como los niños retrasados suelen vivir aislados 

socialmente, esto suele contribuir a su patrón de personali-

dad ex6tica 11 (16), por otro lado George Tajan afirma que: 

ºse le deberia dar más confianza a los aspectos saludables 

de la personalidad del individuo defectuoso, su ambiente de-

beria de ser tan similar como sea posible al de los miembros 

normales de nuestra sociedad. Por desgracia muy frecuente 

mente se les obliga a llevar un modo de vida diferente el 

cual en si mismo lleva a un mayor de ter ioro 11 ( 17) • 

(15) Roger Perrón. Deficiencia mental y representación. p.42 

(16) George Tajan. La prevensión del retardo mental •... p.19. 

(17) Robert Ingalls. Retraso mental. La nueva ..••••..•• p.184. 
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A partir de lo anterior, se puede definir a la persona 

con discapácidad mental, como un individuo que tiene ciertas 

o v~rias incapacidades biológicas y cognoscitivas que no le 

permiten una buena adaptación al medio, pero que en unas con

diciones adecuadas, y con la adecuaca estimulación podrá de

sarrollar todas aquellas capacidades que posee en particular 

y desarrollar otras, que le permitan entonces adaptarse al 

medio que le rodea y vivir lo mas cercano posible a cualquier 

miembro de la comunidad. 

H) Tratamiento Institucional.-· 

Durante muchos años se ha dejado que las instituciones 

evalúen las capacidades de las personas con discapacidad 

mental y desarrollarlas. La educación especial fue estable 

cida primero para capacitar al individuo y actualmente 

para que dentro de ella, de alguna manera se modificara el 

ambiente para que la persona con discapacidad mental pudiera 

tener un mejor desarrollo, teniendo asi un equilibrio entre 

sus capacidades y los aspectos negativos de sus incapaci-
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dades fisicas y mentales. Dentro de los objetivos de la edu 

especial está el de buscar una "normalización". Este término 

se estableció en Dinamarca cuando se formuló la legislación 

para mejorar los servicios para las personas con impedimen

tos, y este consistia en que la vida para la persona con 

discapacidad mental fuera lo más cercano a las condiciones 

normales de vida de cualquier individuo dentro de la sociedad 

(Julieta Zacarias, 1983), Nirje (citado por Zacarias), habló 

a-cerca de que la persona con discapacidad, tuviera un ritmo 

de actividades privadas y responsabilidades compartidas, con 

cambios inherentes a los estados de ánimo, formas de vida y 

experien cias normales propias de cada etapa de desarrollo. 

La UNESCO postula que debemos de disminuir las consecuencias 

inmediatas de la deficiencia de manera que sea posible 

ofrecer al individuo una participación en la vida colectiva 

(18). 

A través de la educación especial se trata de darle al 

individuo con discapacidad mental todas aquellas conductas y 

conocimientos·ci';le neceSitaria para desarrollarse 11 normalmen

te11 ~ 

(18) UNESCO. La integración de le enseñanza técnica •••• p;ss. 
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EXisten_ mültiples programas en los cuales se trata de: 

-·~or~~g'ir c~us .problemas de percepción; mejorar la articulación 

,·de_~· ieng1iaje¡ tener un mayor control sobre su coordinación 
. . . .. ··'. 

·_m~t~-~~-·_grue·s~ y fina; la adquisición de la lecto-escritura y 

·~·--~:?~~e~o_do adquirir hábitos de limpieza personal. Todo esto 

-con. la finalidad de facilitarles una adaptación futura a su 

comunid_ad, para la UNESCO: 11 La educación especial se ocupa 

no solamente de ofrecer una mejor educación correctiva 

posible ... sino también de ofrecerles oportunidades de inte-

gración en la sociedad .•• '' (19). Actualmente los progra-

mas de educación especial han mejorado y se han incrementado 

varias técnicas que han beneficiado el desarrollo de las 

personas con discapacidad mental como por ejemplo, la 

implementación de la "intervención temprana" (20) que ha dado 

como resultado una evolución más rápida y más avanzada de 

este tipo de individuos, obteniendo asi más capacidad y lle-

vándalo a un desarrollo más elevado. 

Pero ¿realmente ha habido una integración social?, ¿qué 

(19} UNESCO. La integración de la enseñanza técnica •••. p. 57. 

( 20) 11 intervención temprana". - estirnulación motora y senso

rial que se aplica a los bebés con discapacidad mental 

a partir de los 15 dias de nacido. 
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ha pasado con tantas ,generaciones que han salido de estas 

escuelas?. De acuerdo a la UNESCO: "La integración no es un 

fin, sino un medio. Su objetivo consiste en dar a la 

persona con discapacidad· mental situaciones cotidianas para 

reajustar su acción, su comportamiento y su afectividad ~n 

un medio normal y de dar a los que no son deficientes la_,-

experiencia de una coexistencia con ellos" (21). La 

integración social no es solamente mejorar las condiciones 

de desarrollo y aumentar las capacidades de las personas con 

discapacidad mental, sino integrarla para que logre una 

verdadera participación en ciertas actividades como las que 

realiza la gente clasificada como "normal" , ésto es, que 

tenga la posibilidad de llevar una vida independiente o 

semindependiente, de acuerdo a sus propias características, 

en cuanto a poder asearse solos, valerse por si mismos dentro 

de las actividades del hogar, transportarse solos, elegir lo 

que quieren hacer en su tiempo libre y sobretodo trabajar, ya 

que esto les dá la posibilidad de participar en -algo que 

beneficie a su comunidad, así como de una retribución 

monetaria, pero principalmente la convivencia con q':liene!s. _loS · 

(21) UNESCO. 

.· .·· ·.~;. . ' . _.·_ ':.. ·.. . ~. ·.·.~· . .. -

La. inf.~~iracif;¡,-:···de: i~--~risefi-anza··.-~ ~~:~~i~a. 
• . , ·; . . ~ • - .. ·,"'.,.. • . • , .• • ~' _e_, •. , ,.- - • , 



rodean, eSto'les dar1á un valor ante sus propios ojos y ante 

los ojos-:.a-~ los 'demás. Es por esto que habria que cuestionar 

si ·1a· educación especial - está cumpliendo con sus objetivos de 

".~:~rmálizacfó:n 11 e integración, ya que en realidad muchos de 

los muchachos que han egresado de este tipo de escuelas se 

quedan en la simple interacción con su familia, sin llevar 

realmente una vida independiente dentro de la misma, o en los 

talleres protegidos, rodeados sólo por los mismas compañeros 

con quienes estudiaron desde pequeños, y es una minoría la 

que realmente lleva una vida dentro de su comunidad. Miguel 

Diaz Alcazar nos dice: 11 ••• la única posibilidad humana de 

redención del subnormal es el mundo del trabajo. Para 

sacarlos de su minusvalía hay que integrarlo en un puesto 

de trabajo. 11 (22), por otro lado Ingalls menciona que: "El 

no sólo porque proporciona al trabajo es importante 

individuo el dinero que necesita para satisfacer sus 

necesidades materiales¡ ... la posición socioeconómica, la 

mayor.estima que se logra de s1 mismo para hacer algo 

significativo y productivo, el mayor número de contactos 

sociales ... Estos beneficios aunque importantes para .todo· 
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-el. mund6 . s~~. :.;· ~~p~ci~l~eúlte ~níP.oi~antes para una persona 

i~pedi.dci;; ,:-_~1~: ~U·~:i\-:.~\.~~l.e ·:.·~u~·jir·. · por problemas de· baja' estima 

ae---s·¡: .:mis~o-:;i :·ad¿Jn;i"S·; ~·~::~~if~~~~~~< ~-d~~-~- :~~Ortunict~des· para hacer -

~bri~~~i:o·i'.::--: ~,~16:1~~~:~ rY_: :.~~~::;i·o:{:i~~<~·u·s iritereses.· El ·m~jOr 
re:7ur~?_ ... '.'.q~--~:-~.ti~e'~;~-. ~~~ª~~~~~f-~~~a~· _;'.~~~-~·r·a~~~da ·para Prabar~e .ª sr 

:·:: ·~{s~~~.~Y.-~~-~-':i~üáe·~'~-~ (9~~:~~~:;·~;q~-~~~~~·~~-~ ~-n-~r~a1-, es -el -d-e -tener un 

~~pi~';; .. ·;ci~r-~" .· ..... 
P~n{~~::. d;~ \~~-~,s los·. programas de educación especial exis

te·- l~-~ · plane·ació~ de técnicas que ayuden a la persona con 

disCa~aci_dad mental a incorporarse al trabajo pero en oca-

cienes no se la ha prestado atención a los sentimientos 

y perspectivas que tienen estos individuos de si mismos y 

de su futuro, aún asl la mayoría de las personas con discapa-

cidad mental, tienen la idea de que algún día podrán vivir 

como las personas que los rodean, pero se le ha negado tal 

posibilidad, al mantenerlo en una situación de dependencia en 

todas las actividades que realiza. 

Para la UNESCO: "El -deficiente. • •. tiene- que - dejar -de-Ser 

objeto de cuidado_s,, protecc;:ión y orienta6ión educativa para: 



ciories 11 (24). No podemos esperar que alguien a quien nunca 

se le ha cre1do capaz de realizar ninguna actividad y nunca 

se la haya dejado actuar por si solo, pueda tener la posibi

lidad de tener una imagen positiva de si mismo que lo lleve a 

desarrollarse dentro de su ambiente, o que nos pueda compro-

bar lo contrario, la persona con discapacidad mental necesita 

que la sociedad y su familia le dé esa oportunidad, la cual 

es un derecho propio de todo individuo, cualquier persona no 

se siente útil sin tener una retroalimentación de que su 

participación beneficia a los demás y a si mismo. 

Como pedagogos el punto que más interesa es la forma en 

que se lleva a cabo la capacitación 

capacidad mental y los resultados 

de las personas con dis

de los objetivos plan-

teados en las escuelas de educación especial. 

(24) .UNE?CO. La· iiú:egraci6n de le enseñanza.técnica ..• p.J.88. 
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A coritinuación se analizarán los programas de los centros 

de Capacita~i6n de la Dirección General de Educación Espe

cial, llamados CECADEE de la Secretaria de Educación Pública. 

De igual_ modo se hará un análisis del programa "Educación 

·para ·la vida" del Centro de Adiestramiento personal y social 

(CAPYS). 
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II.· 

fundó la primera escuela de Educación 

ESpeqial que_ llevó el nombre de Dr. José de Jesús González, 

en 1925. 

En 1935 se creó el Instituto Médico Pedagógico, que era 

conocido corno "Parque Lira", que tenia como función la selec

ción, estudio y tratamiento de niños débiles mentales y des

nutridos y la f0rmación de médicos y maestros especializados 

asi como la investigación del problema, pero después desapa

reció ya que el servicio se limitó a un grupo muy pequeño de 

la población con discapacidad mental. 

En-1958 se fundó una escuela de educación especial en 

oaxaca. En 1959 el entonces oficial mayor de la SEP, profe-

sor Manuel López Dávila, se interesó en el problema de la 

educación especial y creó la oficina de Coordinación de Edu

cación Especial, que dependía de la Dirección General de Edu

cación superior e Investigaciones Científicas quedando a car

go la profesora Odalmira Mayagoitia, quien se interesó por la 
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atención temprana de los niños con discapacidad mental y se 

fundaron en 1960 las Escuelas-Primarias de Perfeccionamiento 

·No. 1 y la No. 2 y en 1961, las Escuelas Primarias de Perfec

cionamiento No. 3 y la No. 4. 

En 1962 se inauguró la Escuela para Niños con Problemas 

de Aprendizaje en Córdoba Veracruz y la Escuela Mixta para 

Adolescentes y en 1963 se separó la de Adolescentes Mujeres. 

En 1966 se crearon más escuelas una en Santa Cruz Meye

hualco y la otra en san Sebastián Tecoloxtitlan. 

En 1969 se creó el primer Centro de capacitación para el 

trabajo en el D.F. En la actualidad existen en el D.F. 

Centros de Capacitación para el Trabajo y 6 en Provincia. 

En 1970 se creó la Dirección General de Educación Espe

cial. 

En 1976 se comenzó a experimentar con los primeros gru

pos integrados, aparecieron también los centros de Rehabili

tación y Educación Especial así como las primeras coordina

ciones. 

En diciembre de 1978 se hizo cargo de la Dirección Gene

ral de Educación Especial la Dra. Margarita Gómez Palacios, 

quien impulsó la creación de coordinaciones en los estados 

hasta abarcar la totalidad del pais. La última coordinación 

se creó en el estado de Morelos en septiembre de 1979. 
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-ActualIDerite el Dr. Hurnberto Galeana es el actual Direc

tor de la Dirección General de Educación Especial. 

B) Dir'eccÍ.Ón G-eneral de Educación Especial. 

La Dirección General de Educación Especial fue creada 

para organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar 

el sistema federal de educación de niños atipicos y la for

mación de maestros especialistas. 

La Dirección General de Educación Especial utiliza el 

concepto de educación que acentúa la formación para f avore

cer en el sujeto educativo la conquista de su personalidad 

autónoma y socialmente integrada. 

gui~ntes fines: 

Para esto tiene los si-

-capacitar al individuo a través de la educación especial 

para realizarse corno una persona autónoma, posibilitando 

su integración y participación en su medio social. 

-Actuar en forma preventiva en la comunidad y sobre el 

individuo, desde la gestación a lo largo de toda su 

vida, para lograr el máximo de su evolución psicoeduca

tiva. 

-Aplicar_ programas adicionales para desarrollar, corregir 
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o compensar las deficiencias o alteraciones especificas 

que los afecten. 

-Elaborar guias curriculares para la independencia perso

nal, la comunicación, ia socialización, el trabajo y el 

tiempo libre. 

-Promover la aceptación de las personas con discapacidad 

por parte del medio social, para que progresivamente se 

hagan vigentes los principios de "normalización11 e 11 in

tegraci6n" • ( 2 5) 

La Direcci6n General de Educación Especial está integrada 

por una Dirección General y tres Direcciones de área: la Di

rección Técnica, la Dirección de Operaciones y la Dirección 

Administrativa. 

1. Dirección Técnica. 

su función es la de asesorar a la Dirección General 

el sefialarniento de objetivos, formulación de planes y 

politicas del Aistema de educación especial; estable

cer el sistema de información y estadistica de educa

ción especial; evaluar el desarrollo de los programas 

y proyectos a corto, mediano y largo plazo para cono-

(25) Ezcurra Martha. Tesis UPN. 11 Análisis hist6rfcó •.• 11 p.12s. 

36 



cer sus progresos, desviaciones o incumplimientos y 

propones correcciones; planear y promover la capaci

tación y actualización del personal docente y técni

co; planear y promover proyectos de investigación 

orientados al mejoramiento de la educación especial. 

Pa~a ésto-, la Dirección Técnica cuenta con cuatro de

, partamentos: Programación Académica, de Desarrollo del 

Sist'ema, de Investigación y de Comunicación y-

Promoción. 

2. Dirección de Operaciones. 

Es la encargada de organizar, evaluar y controlar el 

desarrollo de las actividades de los planteles, Cen

tros Psicopedagógicos y Grupos Integrados, según los 

planes y programas vigentes; vigilar el funcionamien

to de las escuelas privadas incorporadas; asesorar y 

apoyar a las Delegaciones Generales y Coordinaciones 

en lo referente a interpretación de normas y problemas 

de funcionamiento del sistema de educación especial. 

Para esto, La Dirección de Operaciones cuenta con el 

Departamento de Servicios en el Distrito Federal y 

tres Departamentos de Servicio para el interior de la 

República: la zona norte, la zona centro y la zona sur 

que funcionan en estrecha relación con las respectivas 
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Coordinaciones. 

Existen'cUatro Coordinaciones de servicio en el Dis-

:trito Federal· y una en cada estado de la República. 

Las Coordinaciones son unidades administrativas y téc

nicas de enlace entre la DGEE y las instituciones y 

servicios de educación especial en el Distrito Federal 

y en cada entidad federativa. 

3. Dirección Administrativa. 

Esta Dirección tiene la función de planear, organizar 

y coordinar la administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros, asi como el prestar servi

cias generales en las dependencias d~ acuerdo a las 

normas políticas, lineamientos y procedimientos apli

cables de la Secretaria. 

Dirige y coordina el reclutamiento, contratación y 

control del personal de la dependencia. Realiza el 

presupuesto y el sistema de control del mismo. Ela

bora el programa anual de adquisiciones, almacenaje y 

distribución de los recursos materiales. organiza y 

coordina los servicios de archivo, transporte, inte~

dencia, mensajería, reproducción y conservación de 

bienes de consumo o inmuebles. 

38 



Otorga licencias e impone medidas disciplinarias al 

personal de la dependencia. 

cuenta con los departamentos de: Recursos Humanos, de 

Recursos Financieros y de Recursos Materiales y de 

Servicios. 

-Diagrama de Organizac i6n. 
~~~~~~~~-, 

DIRECCION GENERAL 
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La.Dirección General de Educación Especial tiene la si

·- guiente d~fiñi~ión de la discapacidad mental: 

"l!ii --~':d_eto se considera deficiente mental cuando presen

ta: ~na- di"Sminución significativa y permanente en proceso cog-

de alteraciones de la conducta adapta-

(2~) 

La Oir~cción General de Educación Especial adopta esta 

cla~ificación de cociente intelectual: 

Leve 

Moderado 

Severo 

Profundo 

Dentro de la Dirección General de Educación Especial se 

desarrolló una batería para la evaluación y clasificación 

confiable de los alumnos que requieren educación especial, 

distinguiendo los que tienen problemas de aprendizaje y los 

grupos que tienen discapacidad mental, y es asi como se cana-

lizan ya sea a los grupos integrados o a las escuelas de edu-

cación especial. 

(26) SEP. Historia de la Educación Especial en México. p.Jo. 
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Cuando se trata de discapacidad leve y moderada; se 

~plica estimulación temprana y un tratam~,ent~ pedagógico·, que 

integra las áreas curricUlares de: 

a) Independencia personal.y pro~ección.de. la salud. 

b) Comunicación. 

e) Socialización e información del entorno fisico y 

social. 

- d) Ocupación. 

La secuencia del proceso escolar es de cuatro etapas. 

Las tres primeras tienen una duración minima de dos años y la 

cuarta es de tres años, en quienes asi lo requieren. La pri

mera corresponde al nivel preescolar y las restantes a los 

grados de primer a sexto de 

primaria. 

nivel básico de educación 

Las dos primeras etapas son comunes a todos los alumnos. 

Pasan a la tercera aquellos que pos sus capacidades pueden 

acceder a aprendizajes más complejos. 

Los otros pasarán directamente a la cuarta etapa para 

intensificar su entrenamiento prelaboral, complementando esta 

actividad con lecto-escritura y aritmética a nivel socio

utilitario. 
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·- . . .. -

· cumpli".1~ <est~ ·.' ~r~~~:Sº --~-~-c-~~a~ '· · -~~:~. al~Tii'~~:§·.··sÓ~· ~'a_nal~Z,a:-. 
dos a. los. centros .l;;. ca:~aciitad6'ií pará. :~i :;~~~:~_j() \/o á<1as' 

.... Indus.trias ;~-~~~~~~,~·¡_~~~·:y~-.... · .~=~: ~.'.-:'-'·: -:z;:.>'-.::--
'"' •J .. ,,,, ' _¿ .. ·. ,. ·. 

/_'..~.::~c.-:·::{~~:\~ ---- ~'.,_·:;.. :ti~>· ., .. :~ . •' 

"·'·¡.-;'.::_~: 'L'...' <:;,-:> • ,;• ·,-

~.>-· Ce~·t·f~~-c, d~e-~ --,'.¿~~~~it·~~··J'.~n. de'·EdU-cación Especial; 
~ ·:, •;-._.=:_,;_-

"1969 .se creó el primer Centro de Capacitación para el 

.Trab.ajo en el D.F. En la actualidad existen en el D.F. 9 

Centros de Capacitación para el Trabajo y 6 en Provincia. 

Para llevar a cabo el establecimiento de los CECADEE, se 

realiza un análisis de la comunidad, para establecer que tipo 

de talleres podrfa traer un beneficio a la comunidad que 

rodea al centro de capacitación y que la futura integración 

laboral de los muchachos sea más efectiva y con mayores re-

sultados. 

Los centros de Capacitación para el Trabajo, CECADEE, 

cuentan con talleres donde adolescentes y jóvenes con disca-

pacidad mental, se capacitan en uno o más oficios cuyas 

edades de ingreso fluctúan entre 15 y 20 años. 
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D) Programas de Capacitación de la Dirección. General de 

Edllcación Es¡)ecial dirigidos a los CE_CAD~J?-

-La · oirec_Ción General de EducaCión Especial, realizó una 

publicación llamada "Lineamientos para la programación en 

centros de capacitación especial 11 , para dar apoyo pedagógico 

y didáctico a los profesores de los diferentes talleres de 

los CECADEE. Esto se debe a que estos profesores son 

técnicos o maestros de oficio y no tienen una preparación 

pedagógica, por lo tanto, necesitan una orientación para 

realizar su propio programa modular y darle una estructura 

didáctica a los aspectos que abarca. 

El programa modular debe ser elaborado por el instruc-

tor y el maestro especialista, quienes se encargan de ordenar 

la forma de enseñanza y establecer los objetivos para los 

puestos de trabajo. Para realizar ésto, se dan perfiles de 

los puestos que llegaría a realizar el alumno en el trabajo 

y de acuerdo a ésto, tener un entrenamiento que cubra todas 

las habilidades que necesitaría, aspectos sociales de 

higiene personal y actividades para una mejor integración 
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_-sigu18nt~s 

•-n ,::_,'', 

"-,, __ 

El- progr.ama. modular debe de abarcar hábitos de seguridád, 

higiene, coridicionamiento fisico, medios de trasportación, 

identificación y prevención de riesgos. En estos aspectos 

se debe de tomar en cuenta la participación directa de los 

alumnos al incluir: el establecimiento de normas (27); apoyo 

a sus compañeros (28); reflejo en su persona de hábitos de 

limpieza y de autocuidado. 

-Area de Comunicación. 

El instructor 

propios 

(28) 



y· adquirir una estructura más compleja del lenguaje. En 

·esta área, también se toma en cuenta todo lo que abarca la 

lecto-eScritura dentro del taller como por ejemplo: 

letreros, etiquetar, recipientes, llenar formas de registro, 

cartas, recibos, notas, plan de actividades, información para 

~~ d~~c~nso y ent~etenirniento, medios de comunicación masiva, 

_direct9rios, .. mapas, domicilios, etc. 

-Area de Manejo del Dinero y el Manejo del Tiempo. 

En el manejo del dinero, se abarca además de la compra de 

material para el taller, está el conocimiento de los sueldos, 

recibos, ahorro, pago de deudas, etc •.•• En el manejo del 

tiempo se encuentra la importancia de la puntualidad y el 

respeto a horarios de la institución. 

-Area de Socialización e _Información del ·Entórn9 Físico 

y Social. 

El- instructor debe de tomar en cuenta el desarrollo de 

los alumnos en sus relaciones interpersonales al interactuar 
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con el-personal del propio CECADEE y con sus compañeros, lo 

que puede suscitar algunos problemas y la necesidad de una 

orientación más cercana y especifica. En esta área los 

alumnos deben de conocer las obligaciones y derechos de los 

trabajadores para tener una idea clara de su responsabilidad 

ante un trabajo como: la jornada de trabajo, las condiciones 

de trabajo, el tiempo que deben dedicar a una cierta activi

dad, descanso en la jornada laboral, salario mínimo, perio-

do de vacaciones, compensaciones, aguinaldo, reparto de 

utilidades, aumentos, sindicatos, etc. 

Los aspectos generales que debe de tomar en cuenta el 

programa modular realizado por cada uno de los instructores 

·para cubrir estas áreas son los siguientes: 

"~_Planificar y realizar compras. 

-Elaborar listados de materiales requeridos. 

-Elaborar inventarios de materiales del taller. 

-Elaborar presupuestos. 

-Utilizar transporte. 

-R~visar cambios después de pagar. 

-Medir diferentes volúmenes, distancias y pesos. 
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-Buscar en ·.~l Di~.eCtoriO Telef~nico, infoimaci~n~-·~ (29) 

La forma en qúe el. instructor debe de i~pa~-~il; ~-- ~~·~ ~~1l~r-

tiene que.abarcar los siguientes puntos: 

"-Tomar en cuenta que cada individuo tiene su propio 

ritmo de aprendizaje. 

-Utilizar diversas estrategias para guiar el aprendi

zaje de los educandos. 

-Respetar la personalidad del individuo como adolescen

te o adulto y tratarlo corno tal. 

-Estimular la iniciativa personal. 

-Guiar y apoyar a los alumnos en su propio proceso de 

capacitación y sus avances. 

-Promover el trabajo cooperativo entre los alumnos. 

-Facilitar el descubrimiento de diferentes formas de 

emplear algunas técnicas para encontrar distintos ca

minos en la obtención de resultados semejantes. 



-Promover en el alumno el conocimiento de qué se hace y 

para que se hace. 

-crear un ambiente que dé segu:ridad a, ·los altimnos 

lugares de trabajo, 
,.,, ·- .. ' --

,. ·a·~~aci~~á~~ent_~·, 

riesgos, etc. -·'-· <-.-:.~·:-.... ::·?·_ 
-Modelar y demostrar como se realih-0-~rl,- diférenteS. a:~tivi-

dades. (JO) 

El instructor debe de registrar observaciones, las cuales 

van a dar una amplia visión del desarrollo de los alumnos y 

de las necesidades particulares de cada uno, para la adquisi-

ci6n del aprendizaje. Posteriormente entregan un reporte 

anual de su evaluación de cada alumno. 

En esta publicación se encuentra el Anexo 1 y el Anexo 

2, dos aspectos importantes a seguir para obtener una mayor 

eficacia dentro de los programas del CECAOEE. 

(3~>' D.G. E.~· ·Lineamientos para la programación de •• ~ p.17, 18 
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El Anexo 1 1 plantea la importancia de las prácticas 

laborales-para el proceso de integración del sujeto, ya que 

es necesario un acercamiento real. El Trabajados social, es 

el que hace contacto con empresas para que los alumnos puedan 

realizar estas prácticas laborales. Durante las mismas, debe 

de haber una selección de los alumnos en cuanto hayan adqui

rido hábitos, habilidades, conocimientos, actitudes y grado 

de independencia, etc. 

Es necesaria una supervisión, la cual debe de tener una 

periodicidad y un registro en el cual se observa el rendi

miento, aprendizaje y desarrollo del alumno, lo cual ayudará 

a resolver los problemas que se vayan suscitando y que 

limitan tanto la actuación como el avance del alumno. 

En el Anexo 2, el programa abarca la administración del 

tiempo libre. Esta es una forma de facilitar la integración 

a la comunidad, además de tener la posibilidad de actividades 

recreativas tan importantes para la salud mental de todo 

individuo. 
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E) CECADEE NÓ. 

;... :;\\~_·:: . ··<:: 

. "para:· '::~~~e.~:~~·- a~·~·t:is.fs ..... se . i~vestigó al CECADEE No. 3 

que h~.-~i-e~~~~:de);.~~- ¿;~~·a: :-,~-~~~-~.Ú.nació~ · # 4 de 

¿~,;;:;;_:ú:-;¡;, ~düfación ' E5¡)eci!i1 que cubre 

la 

parte 

Dirección 

de la 

Deleg>i~l.i;;. '¡J'.~~;:.6 ó'tireg6n. El CECADEE I 3 está ubicado en 

·A~~i.~~~'~a~I~~ Ya A:capulco # 128, colonia Tizapan. 

':Ei:'if~raf¡o--~~ que se trabaja es de 0:00 A.M. a 2:30 P.M. 

En este CECADEE ingresan personas con discapacidad 

mental de. las escuelas primaria~ que corresponden a la 

coordinación # de la Dirección General de Educación 

Especial. 

Este centro de capacitación reciben a muchachos entre 

14 y 16 años. En la mayor1a de los casos, los muchachos ya 

tuvieron experiencia en los diferentes talleres implementa-

dos en éstas primarias, estos talleres tienen por objetivo 

clasificar a las personas con discapacidad mental de acuerdo 

a sus habilidades y que adquieran otras habilidades manuales 

que le servirán para un mejor desenvolvimiento en los 

talleres de CECADEE. 

Al ingresar al CECADEE, los muchachos se integran al mis-

mo taller que cursaron en primaria especial, si éste se tiene 

implementado, de lo contrario se entrevista al muchacho y a 
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los :padí:'es-,·· __ y_ ·5~· Ub_ica teilienao en cuenta las habilidades ad

·quirictas;-por' .. _éste ·y-_ la _existencia del taller dentro del plan

tel. Pero con la experiencia se ha observado que ésto no ha 

tenido·. resultado ya que sin ciertas experiencias es dificil 

que.adquiera las habilidades y finalmente se le reubica en el 

taller en que ya tiene ciertas experiencias. 

En el CECADEE # se están desarrollándose los 

siguientes talleres: 

Taller de Belleza, Taller de costura, Taller de Seri

grafia y Taller de Panadería. 

El Taller de Belleza cuenta con un espacio en donde se 

tienen secadoras de pelo, espejo, sillas, mesas de manicure, 

los instrumentos y el material necesario para realizar: 

peina_dos, cortes de pelo, manicure, depilación, etc. 

El Taller de Costura cuenta con 8 maquinas de coser pe

queñas, una máquina de coser industrial, mesas de corte, ma

terial para realizar el trabajo y sillas. 

El Taller de Serigraf1a cuent~ con mesas de trabajo, un 

pulpo para ~º5: tintes; químicos,. papel, marcos para realizar 
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las impresiones, pinturas y material para realizar los 

negativos de los trabajos a realizar. 

El Taller de Panader1a cuenta con ·mesas ·-·d~, .ti:_aba~~·,_ 

utensilios de cocina tamaño industrial, charolas Y .-u_n··,hoiiio 

de.buen tamaño. 

El ünico taller que cuenta con un maestro de oficio es 

el Taller de Belleza en el caso de los demás Talleres son 

instructores aficionados que han tornado algunos cursos de es

tas oficios y que los imparten. La única maestra especialis

ta es la Coqrdinadora del Centro de Capacitación quien ase

sora a los instructores en el manejo de los adolescentes. 

-Programa Modular. 

A continuación se expone como ejempla El Programa Modular 

del Taller de Belleza del CECADEE # 3, elaborado por la ins

tructora Hermila Salas Reyes, el cual fue elegido por la 

coordinación del centro para este trabajo. Este programa 

consta de cuatro Módulos: 
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En el- Módulo inicial, se plantean los 

el ingreso.al Taller de Belleza, con el 

requisitos para 

objetivo de 

integrar a los nuevos alumnos y que conozcan como funciona 

un Salón de Belleza. Se abarcan los siguientes puntos: co

nocer el CECADEE; hábito de puntualidad; la importancia de 

los hábitos de higiene personal para este trabajo; familia

rizar al alumno con el equipo y el material que se utiliza y 

los lugares donde se adquiere este material 

además de los lugares donde se adquiere; 

establecimiento y del material; la ejecución 

que se utiliza, 

la limpieza del 

de actividades 

sencillas para ser ayudante para el peinador o estilista; 

conocer el material de primeros auxilios y conocer las 

medidas de seguridad que requiere el Taller. 

El Módulo 1 tiene por objetivo el preparar al alumno 

para que se desempeñe como ayudante de Estilista. En éste 

módulo se vuelven a reforzar los hábitos de aseo personal; 

los hábitos de puntualidad y las relaciones interpersonales; 

incrementar la información que tienen el puesto a través de 

recortes y de opiniones acerca de los cambios del Taller; 

preparar al cliente para corte de pelo, peinado con pistola, 

tintes, peinado con tubos, permanente y finalmente el recono

cer el valor del trabajo que están realizando. Además de 

esto se especifica las características de la actividad 
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fisica, las condiciones ambientales; equipo, mobiliario, 

h~r~?.mientas, .ma.~er_i~l.~ ~.~~ ~-iesgos .Y normas de seguridad que 

se necesitan para éste puesto y lo que el alumno necesita 

conocer. 

El Módulo 2, tiene por objetivo el capacitar a la alumna 

para realizar manicure y pedicure. Este módulo es más espe-

cifico en cuanto al puesto, en éste es necesario: conocer el 

material que se emplea; conocer y practicar los pasos del 

manicure y pedicure; como desinfectar el equipo; requisitos 

mínimos de contratación; solicitud de la tarjeta de salud; 

obligaciones que tiene para quien la contrata, que incluyen 

hábitos laborales y el manejo del material; uso de trans

porte; manejo del dinero; primeros auxilios. Al igual que en 

el módulo anterior se especlf ica la actividad física, las 

condiciones ambientales, equipo, mobiliario, herramientas, 

materiales, riesgos y normas de seguridad. 

El Módulo 3, tiene por objetivo el capacitar a la alumna 

para realizar cortes sencillos de cabello. En este módulo, 

la alumna deberá conocer: el trabajo de peluquero; comparar 

entre las tijeras y conocer el tamaño, forma, función, etc.; 
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ejercitar_-_ el uso ·aaeCuado. del"- manejo a<> tijeras que· va 

deSde· el' c·orte de papel, h~·s·t·~· -·cci~·t~i-' -.·.~l :·pe1ó··: :~aja 

supervisión y· fi~almerite m~te~~r:{~:~~~"~E:~ü~a;/;e_f(:~~ajo ·' 
. - --.;=· ;,-,~.";{'• ·_'.:-~'~.\:~~~i<~~~f!~~~::r {~{;~~:'.t',_.,.·:-@/~: "·i~~-> -

-: :--: ~ - . -·.¡;: '<' '2{j~~; ~~- .. ,- , __ ,_. 
r.;o·s·" lri6éiulOs - fuéf_Q·¡,.?r~aiizá~i'~s ':de -~_:-'.;aCuEá:·dó ':a·' la· :: .. -~-~1npl6·j~~· 

dad que Se neceSit"a- para -·~·~q~'.{~~~·~:ia:~~-:~-:~~¡¡-i:~~-~~~· y·- ::lÓS,._di-

feren~es __ puestos -de trab'ajo ·~oSi~-leS en Jri s·a:1Ón · ae BelÍ~za. 

Cuando el entrenamiento es terminado después de años, 

la Trabajadora Social se encarga de buscar pequeñas empresas 

en donde su pueden colocar a los muchachos, de acuerdo a lo 

que estas empresas necesitan. Antes de ser oficial la salida 

de los muchachos del CECADEE, ellos se integran al trabajo y 

se tiene una pequeña supervisión por parte de los instructo-

res por un lapso corto de tiempo, y después los padres son 

los responsables de que el muchacho (a) se mantenga en el 

puesto. 

Se tomó en cuenta sólo el trabajo que se lleva a cabo en 

este centro, ya que todos los centros de Capacitación para el 

Trabajo llevan una cierta uniformidad en los programas, ya 

que se siguen de acuerdo a los lineamientos que da La 
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DireCción General de Educación Especial, por lo tanto los 

programas son muy parecidos a pesar de que, dependiendo de la 

comunidad en que se encuentran ubicados y la posibilidad que 

tiene cada CECADEE de instalar ciertos talleres, los ta

lleres son los mismos en algunos CECADEE y se llevan a cabo 

con la misma estructura, aunque los datos de la integración 

al trabajo podrían variar de un CECADEE a otro. 

l. ANALISIS DEL PROGRAMA PARA LOS CENTROS DE CAPACITACION DE 

EDUCACION ESPECIAL, DEL CECADEE No. J Y DEL PROGRAMA MODU

LAR DEL TALLER DE BELLEZA DEL CECADEE No. J. 

l) Análisis del programa de 

programación en los 

educación especial". 

centros 

"Lineamientos para la 

de capacitación de 

El programa de lineamientos para los programas modulares 

es una gran herramienta, ya que ayuda al técnico o instructor 

a estructurar todos los conocimientos que tiene acerca del 
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oficio que enseña. El instructor debe de organizar lo que va 

a enseñar de acuerdo a la dificultad que tiene para cada 

actividad, as1 como el · tiempo que va a tardar la persona 

con discapacidad mental en adquirir estos conocimientos. 

-Area de Independencia Personal y Protección de Riesgos. 

Por lo que se refiere a la identificación y prevención de 

riesgos, está muy bien esquematizado como deben de utilizarse 

el equipo, herramientas y sobretodo los carteles preventivos 

y su colocación en las instalaciones del centro de capacita

ci6n. 

Se nota una búsqueda de la participación 

sujeto en el planteamiento sobre la prevención 

activa del 

de acciden-

tes, hábitos de higiene y alimenticios, fomentando de esta 

manera el cuidado de si raisrr.o para llegar a desvincular la 

necesidad de que algún familiar se encargue de éstos 

aspectos, como en la mayor1a de los casos, sucede. 

-Area de Comunicación. 

Esta área está muy bien desarrollada ya qu.e .le da una 
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~~ea .:mux·-, clara al, -lnstrl;lCior de. comá · estim~la~ y. fomentar·; su 

UtiliZaci6n~ 

Lo mismo se ·pue~e decir en cuanto a lo qu~ se especifica 

SObre ieCto-eSciitura. Lo que no está especificado, son 

elementos que puedan ayudar a las personas con discapaci

dad mental que no poseen lecto-escritura. Como sugerencia, 

podria estar la utilización de colores, carteles o inclusive 

lectura globalizadora. 

-Area de Manejo del Dinero y el Manejo del Tiempo. 

El manejo del dinero es de los aspectos más dif iciles de 

adquirir para las personas con discapacidad mental, ya que se 

necesita de una gran capacidad de abstracción de manejarlo 

y que pocos logran y por otro lado, en nuestro pais desapare

cen muchas monedas y aparecen otras y hay un constante cambio 

en el tipo de cambio. 

Uno de los aspectos más importantes que se abarcan en es

te inciso es la identificación y el llenado de formas banca

rias, recibos, notas de remisión, que es uno de los aspectos 

importantes en la vida independiente del sujeto. 

El manejo del tiempo está muy bien especificado, pero se 
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·L>·:.";.: . 
-~ea::de socia'l.iz-a·ciórí e -In·f.Ormaci6n del Entorno F1sico. 

Es una parte esencial de la capacitación, ya que es la 

forma, en que en un futuro, le va a dar a la persona con dis-

capacidad mental los recursos para relacionarse con la gente 

con quienes va a trabajar y es por esto que debe de ser 

estimulada para que el alumno exprese sus inquietudes, suge

rencias y pueda solicitar ayuda. 

El área de socialización e información del entorno fisi-

co, es uno de los aspectos esenciales, ya que incluye normas 

de urbanidad, que es uno de los aspectos de que más carece la 

persona con discapacidad, por su falta de socialización e 

interacción con otras personas. como se menciona en las 

especificaciones, se le va a ayudar a desarrollar actitudes 

para compartir, tener un autocontrol, una autocritica y corno 

deben de ser sus relaciones de noviazgo, amistad y las 

relaciones con quienes les rodean. 

El que la persona con discapacidad a·anozca sus obliga-
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cienes y· derechoS en:. el trabajo es esencial para .que tenga 

armas co-~ .. dU~~ ·~·~teri-derse por sr mismo. 

reia6 . .f6ii~~:.1~':-i¿i.~>p:?:-áét·iba _d'e1·_0ficio, _-lo _cual lleva a aun apren-
_, . ____ ;''"',-0~--~·_::·,~,1,;·:;;_,_-:;·~-_.:-~· .. :_::7:.-.:-"-.-_:... __ - -_. __ -_. . -

·d¡iaJ~L~~}~hff.~~-at:i"v~-._ d.e··.,~stos purltos especificados en las di-

.r.-. ·= 

p·¿r·:.,~~~~~~;~,~~ · i~cto; ~- eSPE!cifiCa otros elementos que son im

P~r~~ntes para ·11evar a cabo un programa integral y que no 

cteben de ser dej.adas de lado: Se sugiere que el instructor 

trate a la persona con discapacidad mental como adulto o 

adolescente; respetar la personalidad de cada uno; fomentar 

la participación en el propio aprendizaje; fomentar el desa

rrollo personal y que los muchachos de alto nivel apoyen a 

los demás. 

En.cuanto al Anexo 1, que hace referencia sobre las 

prácticas laborales, es uno de los puntos esenciales para la 

integración laboral, ya que como se mencionó en el Marco 

Teórico de esta investigación, las prácticas laborales son un 

paso de transición en el cual la persona con discapacidad 

actuará en una situación más real. 

El planteamiento que se hace sobre las supervisiones y 
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registros para que la persona con discapacidad aprenda sobre 

sus errores y vaya obteniendo una madurez que-le va a dar 

más recursos P.ara el trabajo, es muy importante. 

Estas prácticas laborales por otro lado ayudarán a una 

verdadera evaluación de los programas modulares ya que el 
- . . . -~- - . ' 

t·rabaJ'? ·dará ur,.~ idea clara de los elementos que se deben de 

_r~forZ.~r · o que ':1º es~án inclui~os en los mismos. 

Eri. ct.ianto.-al· Anexo 2, se puede decir que las actividades 

recreativas son importantes para la salud mental, ya que se 

desarrollan el intelecto, amplian el conocimiento e interés 

por la cultura, da esparcimiento, además que complementan el 

área social. 

En realidad la publicación de la Dirección General de 

Educación Especial de "Lineamiento~ para la programación en 

los centros de capacitación especial", es muy completa ya que 

abarca todo lo necesario para una buena capacitación. 

Corno se mencionó en el Marco Teórico, muchos de estos 

elementos que se quieren desarrollar en la persona con disca-

pacidad en el periodo de entrenamiento como: la socializa-

ci6n, comunicación, hábitos de higiene personal, medidas de 

precaución; se manejan desde los programas de primaria 
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especial, pero se debe de enfocar·de modo que la persona con 

discapacidad Vaya teniendo una aut9conciencia y un autocuida-

do,' para que no necesite siempre personas a 

que lo supervise constantemente. 

su alrededor 

2) Análisis de la·Capacitación llevada a cabo en el 

CECADE.E No; 

Belleza. 

.Y.·· del Programa Modular del Taller de 

En la orientación vocacional para cualquier individuo se 

toman en·cuenta los recursos y habilidades propios de 

cada persona y la realidad laboral a la que en un futuro se 

va a enfrentar (Jl). 

En el CECADEE, si se tornan en cuenta los recursos propios 

ae cada sujeto, en lo que se refiere a la experiencia previa 

y las habilidades adquiridas en los talleres que se cursan en 

la primaria especial. El ingreso a determinado taller se 

hace de acuerdo a la selección que se realizó en el quinto y 

sexto año de primaria en los cuales los talleres son a veces 

(31) Bohoslavski. Palabras iniciales. p. 35. 
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··1as mismos que en el CECADEE, aún asi la elección de éstos 

talleres la hacen los instructores, no el muchacho. 

Ei individuo al poder decidir sobre el área de trabajo 

que le interesa, puede tener un mejor desempeño además de 

tener una motivación para adquirir nuevas habilidades y 

nuevos conocimientos. En el CECADEE No.3 las personas con 

discapacidad mental, no deciden que taller les gustaria 

aprender, primero porque se cree que no tienen la capacidad 

para poder tomar la descici6n (lo que menciona la institu

ción) y luego porque ya han adquirido ciertas habilidades que 

solo les permite tener una sola opción. 

La Dirección General de Educación Especial publicó para 

los CECADEE un cuadernillo para la orientación Vocacional, 

que se puede llevar a cabo con las personas con discapaci

dad mental, pero éstos no son utilizados en el CECADEE que 

se tomó en cuenta para este trabajo. La no utilización de 

estos programas de orientación Vocacional, es el resultado 

de no creer que la persona con discapacidad mental tenga la 

capacidad de adquirir otras habilidades aunque no tenga un 

C.I. adecuado. En la práctica, existe la determinación y la 

descisión que las demás personas toman por él, negándole de 

esta manera: la elección de su vida futura; su individuali

dad; tomar un rol ya sea adolescente o adulto y se considera 

que no tienen la capacidad de tomar la descisión. En el 
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CECADEE # 3 se menciona_ qlieº ~E!: ·"tia -.i.rltentado cambiar a algunos 

muchachos al-: taller que ·e.ligen·, pero esto no ha resultado, 

teniendo que reintegra.r.lp al taller. en el que ya tenia expe

riencia y de -laS .. ha'bil"i.dadeS que tiene. Esto es consecuen

cfa de lo dif_icil- que es ·como instructor tener grupos tan 

heterogéneos y a veces tener que comenzar a enseñar desde lo 

más elemental y con un ritmo más lento con un solo alumno, 

es por ésto-que se le rechaza y no se le da tiempo suficiente 

para adaptarse. Pero en mi opinión, es cuestión de integrar 

poco a poco al muchacho y tener a los alumnos ya experimen-

tactos como apoyo, corno se menciona en la publicación de la 

Dirección General de Educación Especial. Esto además de 

servirle de apoyo al instructor y facilitarle el trabajo de 

entrenamiento, le va a dar al nuevo alumno una figura con 

quien identificarse; lo va a llevar a relacionarse con sus 

compañeros lo que lo motivará a adquirir nuevas habilidades. 

Por otro lado, los muchachos que apoyarian al instructor, 

llegarian a mejorar su confianza en si mismos y una mejor 

v_aloración personal. 

Es necesaria la orientación vocacional en los centros de 

capacitación para pe~son~s con_discapacidad mental. Princi

palmente .para co~ocer .. 1aS" .apti-t:udes, gustos y potencialida

des que tienen ~Íl~s'·: 'Co'iiio individúas; además de ubicarlos en 

enfrentar y que tienen 
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que 

_Es - i~p_orta.!11;:_~. q~~ · el in~t:t;u~tqi;_ cuente con ·un·. maestro 

especialista que lo asesore tanto en la forniulación del 

programa modular como con problemas que pueden surgir como 

consecuencia de las propias caracteristicas de cada alumno y 

de las afecciones que posea. De la misma manera aunque se 

selecciona a los alumnos por sus experiencias previas y su 

desarrollo intelectual, aún asi, los grupos son heterogé-

neos y la instrucción puede convertirse en complicada. 

Es de gran importancia que el instructor sea un maestro 

de oficio, ya que la persona con discapacidad mental debe 

de familiarizarse con: la forma de trabajo del maestro de 

oficio; el lenguaje que se utiliza y caracteristicas 

propias de las actividades físicas que va a realizar; para 

que de esta manera las habilidades que vaya teniendo y las 

experiencias, sean lo más cercano al trabajo que realizarla 

fuera del centro de capacitación. 

En el CECADEE No.3, la única maestra de oficio, es la 

instructora del Taller de Belleza, los demás son sólo 

aficionados al oficio que imparten. Esto puede ser de alguna 

manera beneficioso porque aunque por un lado no se tiene la 

especialización en Educación Especial y por el otro no son 
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maestro.s .·de :oficio·,· por. 16: ~en~s_ ··san·: pel:sor:ias que tienen la 

~oti_v_ación- a0 t:C.atj·~j·~r .. :··~-~~/~e~~óri~~~·~- ~~ ~on···aisCapacidad mental, 

Aún asi, este 

.---·--· '~- -:,,;:<::.d:.t-~·,'(.: . .<.::>-'°:.. . : 
~~po d~ :in~tru~~oi;_es:.'' ,_e:ar_ec~~fr/--~e.i :n!~c~o.s. manejos que se tienen 

en·-- ~1. af·i;1~. -·~ :Pa~7·;i~:~~t~n-~a;~··1~'.;sk'~:J-o~~·~. p~Saen- -transmitir a ios 

muchachos(a~) ;e. __ ( '(~'~;;,:;é _L ---_ ... ~::--·-
-:- ~;~;::. '.' .. ', 

,: <¡·;~;·:~-~ ···¡'-:.-·· 

:,:;_;~~~¡-~_:-·~,.,:' .·. 

- J) - A1Úlisii del -·¡J_rograma me-dular del Taller de Belleza. 

En_ éste programa se encuentran contemplados los aspectos 

comprendidos en la publicación de ºLineamientos para la pro-

gramación en centros de capacitación especial" como son: há-

bitas de trabajo, hábitos de higiene personal, visitas a los 

centros de trabajo, medidas de seguridad, comunicación, mane-

jo de dinero, transporte, socialización, etc. 

Los módulos fueron elaborados de acuerdo al grado de di

ficultad y de las habilidades necesarias para obtener los di-

ferentes puestos dentro de un salón de belleza. 

En el módulo inicial existe un enfoque que abarca prin-

cipalmente la adquisición de los hábitos de higiene personal, 

hábitos de trabajo, algunas técnicas de farniliarización con 

el CECADEE, los centros de trabajo, medidas de seguridad y 
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con el material que se ·u.tilÍi~~· · :;:·S.e' . .'~~a1iz~ri ·~Ctivi'd.ildes sen-

cillas corno ~irilpieza ·d~i -:~st~~i:~~i~'Í~ni.6 >'.Y :~i~~~~·~·~~¡·~a:b:ió~·:· del··. 
·.·' ' .. ~·>;' 

sha~poo. 

En· É!l .-.. MOdulÓ: 1.--__ se·_ ~e da más importan~ia a ·la. socializa-

c;;16'n-.Y-,c~\nU~lc.aér6n, en relación· al puesto -de a'~~aa-;,te -de es~

t.~l:is.t~ ·; -~e réf~~r.zan algunos aspectos de higierye personal y 

la ¡,ii;,tu~lidaci. En éste módulo, ya hay más práctica sobre 

_-:~~-ª . -~-c~-~~i~ad especifica como peinar, preparar al cliente 

para e1_·. corte y pelo y tinte. 

En el Módulo 2 referente al puesto de manicurista y 

· pedicurista, se hace hincapié sobre la familiarización con 

las herramientas, la forma de realizar la actividad. 

Algunos puntos retoman el uso del dinero, el llenado de 

la solicitud de la tarjeta de salud y algunas formas de 

trasportación, pero éstas solo ~on revisadas somera.mente. 

Esto se debe a que dios la rnayoria de la población de este 

CECADEE, son muchachos que se transportan por si solos, ya 

que son muy pocas las familias que poseen transporte priva-

do y ambos padres tienen que trabajar, por lo que es dificil 

llevar a sus hijos al centro de capacitación. como resulta-

do de esta necesidad, los muchachos han aprendido a hacerlo 

por s1 solos. Este aspecto es muy importante para la inde-
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• o '· -,: 

pendencia de' c,;aiq,;ier ~érso~~;c '.y ~~~ Íos ',;,tich~ch~~ lo han 
adqui'i:ido.· p-~~·--uri·~~ .n-~·~~-~·{~~~-;}-' r~-~i ~-'.~á~-~-~t:~·i~.;~~-~'~:.:~~·~:i¡:~-~): :y"-~~-. sus . 

. " ' e:;···~ •: ..... ,, !:.:-:;' • ·· .. ~·,;• ··-~ •:·>'" '' ·., : 
famiÚ'as>', "',: ., .. · ,,- ":"(';, · ;:,,:,:" .:¡-:·: ,,,:·"'"' ,-,:J"':; '"'" :- '·"""'-Y:·">:· · 

sé·· retomZ i·~lY:üpo(:o~?i ele~~At~s·. de'.,'hlgl~~~i• ~~~~~ha i> : 
"\~!..... •• .:<.~«~>·' 

í;>untí.i','.ua~d, y~hábitos d-;.trabajo; · -• -':,;. , •',_:" 

Eri e1 Módulo 3, se enfoca principalmente a adquirir las 

h~biiidades y entrenamiento para córte ·ae pelo, se refuer-Zan

alguños elementos sobre hábitos de higiene y del _material y 

medidas de seguridad, pero éstas están más relacionadas con 

l~s actividades del puesto y poco enfocadas a la persona con 

discapacidad mental. 

Al final del Módulo 1 y del Módulo 2 se da una descrip

ción global del tipo de actividades fisicas a realizar, ríes-

gas, material, herramientas, condiciones ambientales y normas 

de seguridad, lo que nos da una idea concreta y especifica de 

lo que se cubre al final de cada Módulo y muy posiblemente 

una ayuda para tomar las observaciones pertinentes de cada 

alumno para evaluar su desarrollo y desenvolvimiento en el 

trabajo. 

El programa está realizado en una forma realista de las 

habilidades que puede llegar a adquirir la persona con dis-
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capaci~ad mentái: eJ:t .~Ste ,tipo'· de empresas. Las actividades 

,~·- -.- .. 

,_,:: 

-A pesa·r· ·de:,que· cuh.r8' 1.3. mayorla de los aspectos compren-
i" > ", ~ • • 

~b~·'.i;~;.· ~~~~~~~di;?~:. de i1Lineamientos para la programa-

Céntra·s· de capacitación especial 11 , hay muy pocas 

- -<-,~~-~ti~j_-~º~~e~--~ ~referentes a la socialización, comunicación 

Y manejo del dinero. Por otro lado, aspectos importantl-

~,irnos como higiene personal y hábitos laborales son poco de

sarrollados ya que solo se cubren dentro de la instrucción 

en el módulo inicial y en los siguientes módulos apenas y 

se recalcan, siendo éstos tan importantes para éste tipo de 

trabajo, y corno se sabe, la persona con discapacidad necesita 

de un constante refuerzo, para que vaya aprendiendo e in-

corporando a su vida diaria, ciertos hábitos y conocimientos. 

Pero en realidad abarca tantos elementos, que el instructor 

apenas y lo puede abarcar en su totalidad, cubriendo sólo 

algunos aspectos, debido a que es muy poco el tiempo de 

años de capacitación y el mismo horario de la Institución no 

lo permite. 

Es importante hacer notar que muchos de los puntos que no 

son profundizados dentro de este Programa Modular, de alguna 

manera, son contemplados dentro de los programas de educación 
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especial primaria, y por eso ya no hay un reforzamiento de 

los mismos. 

Una forma de resolver este aspecto seria el de llevar un 

programa complementario para sus casas que abarcara los mis

mos aspectos y que se siguieran de la misma forma que en el 

centro de capacitación. Para que de esta manera las personas 

con discapacidad mental, tuvieran una estructura estable de 

reglas y normas 

daría una mayor 

que se mantienen constantes, además que le 

significación a lo aprendido. Lo cual, 

inclusive ayudarla a mejorar las condiciones de vida de la 

misma familia. Pero en muchos de los casos la conducta de 

los padres se antepone a lo aprendido con el instructor, ya 

sea por la carga afectiva que la persona con discapacidad 

provoca en sus padres, o por los conflictos que éstos presen

tan. 

En cuanto a la individualización y la adquisición de una 

identidad que vaya de acuerdo más a la fase de desarrollo en 

la que se encuentra la persona con discapacidad mental dentro 

de esta etapa de capacitación, un punto importante a sugerir 

sería que tuvieran la oportunidad de exponer problemas que se 

les presentan dentro del entrenamiento y sean resueltos entre 

todos. Esto les darla la posibilidad de una participación 
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a.ctiva q.ue ·fe ayude a internalizar tanto el aprendizaje como 

las conductas que va adquiriendo en el proceso para que el 

avaric~ sea m.ucho más rápido, efectivo y sobre todo perma-

nente. Del mismo modo debe de haber una valoración con los 

padr'e-S sobre el cambio de actitudes que va tenierido 1á 

persona Can discapacidad mental, ya que los cambios que se~ 

hacen en éste aspecto, tienen una repercusión directa en la 

familia. 

En cuanto a las evaluaciones personales de seguimiento, 

éstas se dan a los padres y no a los muchachos, quedando 

ellos sin conocer su rendimiento o las áreas que debe de 

reforzar, sin la posibilidad de comprometerse. Este es otro 

punto importante para tomar en cuenta a la persona con disca

pacidad mental como agente de su propio desarrollo. 

EXisten elementos dentro del centro de capacitación que 

limitan tanto el entrenamiento como la posibilidad de la 

persona con discapacidad mental para adquirir un perfil que 

esté de acuerdo con una etapa de desarrollo más "normal" 

éstas serían: los periodos de vacaciones igual que el calen

dario escolar; se celebran fechas corno dia del niño¡ se les 

integra a actividades que corresponden más a la vida escolar 
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De· esta ·.forma·;:::: . tilntO,-:e-1 ··instructor como los muchachos subes-

·· tlman.ei·t:i~~af~;/iá -~~tlv_idád que se realiza dentro de la 

• ~::~:i~ª~k·~~~~~~{!~~~~~o ~:::~1
1

: 
actitud infantil de la 

la~actitud de protección de 

.- -:-1CiS '/a'ciÜ.\t·o-S:.~·cfue~~i~l rcidean·~ 
:·~: ·.' . ( 

··--· .-_ -- --.---,-
ª los Anexos presentados, en_·--.~i ::~Cu_ad~rno -d~ li-

.. , .-.,, . 

neamientos, éstos no son llevados a ceiba en .. ei ·CECADEE 'No. 

3, en su totalidad. 

Las prácticas laborales son difíciles de llevar a cabo, 

ya que se entrena a los muchachos en oficios y en su mayoria 

las empresas pequeñas referentes a esta área, no aceptan que 

las personas con discapacidad mental se integren por miedo 

a no tenerles paciencia o tener problemas graves, además de 

la responsabilidad que esto implica p"ra ellos. Aún as1 la 

Trabajadora Social del CECADEE, busca en empresas cerca de 

la comunidad y se trata de colocar a los muchachos en algunos 

puestos de trabajo. La Institución procura colocarlos unos 

meses antes de que terminen el entrenamiento para tener algu-

nas supervisiones sobre el desempeño del trabajo y observar a 

los muchachos de manera que se puedan corregir algunas con-

ductas no adecuadas o errores en el trabajo. Después se deja 
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a los padres Como responsables del muchacho. 

Esto puede ser positivo ya que el CECADEE tiene la posi

bilidad de observar lo que sucede con el muchacho, aunque en 

mi opinión debería de haber un mejor seguimiento y supervi

sión del trabajo. Esto no lo pueden llevar a cabo, ya que el 

mismo instructor es el que tiene que hacerlo y no se puede 

dar abasto entre supervisar a uno o dos alumnos y continuar 

con el grupo que tiene que entrenar al mismo tiempo. 

En cuanto a actividades recreativas y culturales, éstas 

tampoco se realizan dentro del CECADEE No. 3, ya que las 

familias de la población que atienden no tiene las posibili

dades económicas para realizar este tipo de eventos. Aún 

asi, se realizan festivales; actividades recreativas como 

campeonatos deportivos, etc.; algunas visitas fuera, que 

suplen de algún modo las descritas en el Ane~o 2, pero si 

seria importante la existencia de éste tipo de actividades, 

ya que sin ellas se podría decir que seguimos aislando a 

las personas con discapacidad mental en un grupo muy cerrado. 

El contacto con otras personas mejoraría el comportamiento de 

la persona con discapacidad mental, ya que por imitación de 

lenguaje, actitudes etc., iría adquiriendo las normas de 

urbanidad y un desarrollo del área de socialización, lo cual 

le facilitaría establecer 

quienes les rodean. 

relaciones interpersonales 
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Al igual que ocurre con cualquier individuo, uno de los 

problemas que podrían aparecer cuando la persona con disca

pacidad mental ya se haya integrado al trabajo, es tener la 

limitación de conocer sólo un oficio especifico, ya que si 

existe la posibilidad de realizar otro tipo de trabajo puede 

ser que la persona con discapacidad mental no pueda realizar

lo. Por eso es importante reforzar los hábitos laborales 

para no dejar de lado la posibilidad de tener otras opciones 

para que puedan solicitar otro tipo de trabajos. Sobretodo 

por la realidad económica y de desempleo por la que está 

pasando nuestro país, la competencia es cada vez mayor y cada 

día se pide mano de obra más calificada que un oficio. 

2. RESULTADOS. 

'CECADEE No~3 

Este año s~le. la 2~. generación de capacitación. Solo 7 

muchachos -,-cOn diScapacidad mental profunda, no se incorpora

ron al trabajo, por lo ·.cual se va a implementar un taller 
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protegido,. dónde los_;_~uchachos ·van ·-a 'tr8.bajar ·Jriaquila~ 

. ;;;; ).. ) ~:: /. ' . 

La mayor~a •. ~e'~o1obí/ en un •t;i;;.[~º •ánt~~{de egresar del 
:·-:-.~:- : "::;._-:-;;·_. -:,.--:~';:.::; ---¿:·-, -·~, .. 

·-A ·,co~i;i~uación:·~~·-'Pr~:~~~t-~n;_,' los: cua·dro~ :de··. lc;>S ~da-CECADEE. 
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Cuadro 1· 

Distribución según el SexO de l:as personas que 

fueron .. colOca.a.a·s en un ·emp~eo en el CECADEE 3 

_% 

50% 

50% 

Total 24 100% 

Como podernos notar la población que fue colocada en em

pleos tiene la misma distribución de ambos sexos, ya que la 

mitad de la población es del sexo femenino y la otra mitad es 

del-sexo masculino. 
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pleo·de 

trabajo 

Competitivó 

Independiente 

Total 

un. 

8% 

24 100% 

Solo el 17% se encuentra en entrenamiento y el 75% se 

encuentra en un trabajo competitivo, pero hay que hacer no

tar que existe un 8% que trabaja por su cuenta, compitiendo 

no sólo con las personas que proporcionan el mismo servicio, 

sino también con los negocios referentes al mismo. 
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Cuadro 3 

Distribución según el Tipo de Actividad Laboral 

de las personas que fueron colocadas en un empleo 

. Acti vieiad 

_·Laborat 

CECADEE 

Mantenilniento 

Acomodit.dor 

de mercañci.8. 

Taller de 

CostU:ra 

Taller de 

Serigrafla 

Pollería 

Frecuencia % 

4% 

13% 

1 4% 

5 21% 

13% 

1 4% 
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Ayudante de 2 8% 

cocinero 

Panader1a 1 4% 

saión'de 6'' 

Belleza 

PlOniei~a·· 1 

Total 24 100% 

Se hace notar que el 59% de la población se encuentra 

trabajando dentro del oficio en el que fue entrenado dentro 

de la institución, pero el otro 41% trabaja en un tipo de 

empleo diferente, pudiendo mantenerse en él. 
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cuadro 4 

Distribución segun las causas de separación 

de las personas que fueron colocadas· en un 

emplea· par el CECAOEE.No. J. 

causas Generales 

separación~ 

caracter!sticas" 

PerSonales 

Condücta socio

adaptativa 

Avance·de1 

Programa 

Condiciones 

Laborales 

CausaS Exterrias 

de Frecu'encia 

o 0% 

o 0% 

o 0% 

1 33% 

2 67% 
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Total 100% 

cámo-Pódemos ver solo 3 ·personas se separaron del empleo 

de las cuales 1 fue para mejorar sus condiciones laborales, 

y una referente a causas externas, fue porque se.fue.a vivi~ 

a otro pals, y la l1ltima, los- padre_s. ~o qit'~~~-~-ro_n_ "qu_e· :~rab~;;.. 

jara en-donde lo hacia. 
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III. PROGRAMA "EDUCACION PARA LA VIDA" - DEL CENTRO DE 
- .: .. _., 

ADIESTRAMIENTO PERSONAL Y socIAL CAPY-s>-

I. ANTECEDENTES. 

CAPYS se desarrolló a partir de un grupo experimental de 

niñas que fue integrado a un colegio de educación regular de 

niñas del mismo nivel socio-económico medio alto en Noviembre 

de 1968. Eran niñas con edades cronológicas entre los 13 y 

20 años, detectadas en diversas etapas de su vida como persa-

nas con discapacidad mental, con un coeficiente mental 

tentativo entre 70 y ao. La Universidad Iberoamericana se 

hizo responsable del proyecto. Se realizaran los siguientes 

objetivos: 

i. Reintegrar a las niñas con discapacidad mental al 

ambiente natural en que habían vivido. 

2. Darles un enfoque diferente a las niñas normales, al 

convivir con niñas menos dotadas para enseñarse y tra-

tarse entre si dentro de un grupo. 

3. El que los maestros tuvieran experiencia con casos es-
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cepcionales: y tener un 

.P_ro~e~ünien-tos útiles. 

4. Reducir el costo de la 

se tomaron como base los libros gratuitos de :la sécreta-

" r!a de Educación Pública tomando en cuenta el propio tiempo 

para aprender de cada alumna, y a la vez se tomó en cuenta el 

programa de educación especial de la Secretaría de Educación 

Pública, se desarrolló el programa en tres etapas de aprendi

zaje: 

la. En esta etapa, se les preparaba para la vida escolar 

y que el niño sintiera la vida. Esto se llevó a cabo 

en dos niveles. 

2a. En esta etapa, se aprendían hábitos, habilidades ac

titudes y conocimientos elementales. 

Ja. En esta etapa, se trataban aspectos de mecanizar, 

sintetizar, completar y aplicar conocimientos. 
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cubriendo lo anterior, en el último año·, se les· ·dio en
trenamiento en talleres para desarrollar hábifidBdes ·manUa1eS 

·_-_.·. -··-·. -

tales como: pirograbado, costura, flores de pOrc~laná'·y·:·~eta-

bles.: 

Asistían solo a ciertas clases con las niñas nofroales en 

los años de 60. de Primaria, lo., 20., y Jo. de Secundaria. 

Estas clases fueron: música, dibujo y gimnasia. Sus recreos 

fueron con las niñas normales asi como toda clase de ceremo-

nias festivas y de promoción escolar. 

Una vez al mes, se reunían las maestras y los padres para 

resolver dudas y la forma en que se iba desarrollando el pro

grama educativo. De acuerdo a los datos presentados por la 

Dra. Julieta zacarias (32), los resultados fueron muy satis

factorio. 

Al evaluar el programa en 1970, se vio la necesidad de 

continuar fuera de la escuela, para que las alumnas que fina-

lizaban los cursos en la escuela regular a los 18 años. En 

el primer año, solo habia una alumna que egresaba, por lo que 

(32) Julieta Zacarias Ponce. Educación para la Vida •••• p.260. 
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se le integró a una escuela de artesanias. Al siguiente año 

escolar, cuatro alumnas dejaban la escuela y se consiguió un 

local prestado por un grupo de religiosas, y se contrató a la 

Psicóloga Dulce Ma. Arredondo, quien se encargó de trabajar 

directamente con las muchachas, en un horario de 8 a 12:30 

P.M .• Durante la tarde se realizó un pequeño taller de las 16 

a las 18 horas, manejado por las madres de las muchachas. 

Para este programa se establecieron los siguientes objetivos: 

11 1. Que las jóvenes continuasen en la comunidad a través de 

un entrenamiento individualizado en destrezas de la 

vida diaria. 

2. Que se explorasen sus intereses vocacionales y se les 

ubicase en un empleo dentro de la comunidad. 

J. Que se fomentase el área recreativa. 

4. Que se continu~se con Counseling individual y grupal 

para facilitarles la expresión de sus sentimientas. 11 

(33). 

(33) Julieta ~aca;ias.: "Educación para la vida •• p.268,269. 
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A través de un año, fueron al mercado, compraron alimentos, 

cocinaron, usaron transporte, se les proporcionó un curso de 

arreglo personal en Sears. Se trabajó el área académica 

·dándoles un sentido práctico del manejo del tiempo y dinero, 

18 lectura se manejó de acuerdo a sus intereses, manejo de 

notas y recados breves. Tuvieron clases de natación en la 

Alberca Olímpica. Se les proporcionó Counseling individual y 

grupal, una vez a la semana. Junto con la maestra, realiza

ban gimnasia. Se organizaron fiestas a las que se invitó a 

muchachos del sexo opuesto con limitaciones. 

Se realizaron actividades vocacionales como el visitar 

escuelas, salones de belleza y guarderías, pudiendo colocar a 

una de ellas en una guardería, 2 días a la semana, como asis-

tente de la educadora. Durante las tardes se realizaban 

actividades de papel maché y costura con una de las madres de 

una de ellas. Las muchachas vestían corno señorita~ y no corno 

niñas, aprendieron a usar el camión y a moverse con fuayor 

facilidad, aunque requerían de supervisión. Al terminar el 

año la Psicóloga realizó evaluaciones de acuerdo a lo que 

había observado en cada una de las muchachas con sugerencias 

acerca de como debia de ser el manejo de las mismas mas ade

lante, pero como los padres querían que hubiera un mayor de

sempéño técnico, la Psicóloga renunció. 
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En 1972, se localizó una casa que pudiera funcionar mejor 

que el local prestado por las religiosas, para profundizar 

mas en el entrenamiento de vida diaria. Se contrató a dos 

terapeutas del Instituto Familiar y Social, las Sritas. Pa

tricia Paniagua y Elda Limón, para que impartieran el entre

namiento de destrezas de vida diaria, además la Psicóloga 

Pilar Wals y una Trabajadora social, la Srita. Celia Castro, 

todas éstas coordinaron el establecimiento del programa. Las 

madres continuaron con el entrenamiento de talleres. Los ob

jetivos de este programa fueron los mismos que el anterior 

programa, solo que se le dio prioridad al entrenamiento de 

vida diaria, enseñándoles a planear, seleccionar y elaborar 

su comida, asear y mantener limpio el lugar, primeros auxi

lios, mantenimiento de su ropa y uso de transporte. Esta vez 

se les proporcionó a los padres pláticas individuales con la 

Psicóloga. Dra. zacarias (34) p. 268,269. 

En 1977 se estableció un nuevo programa, de acuerdo a las 

experiencias que tuvieron y se realizaron objetivos simila

res! 

( 34) Julieta Zacarias. "Educación para la vida •••. ·.p. 268 ~ 269 
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apoyo ~ estos :_ objeti VOf?, d_ar, servici:o de orientaC:ión 

psicolÓgica_s individual y grup•ü a los padres de fami,

li_a ._:11 35) 

Fue-así como se estableció en forma de 11 club social 11 a un 

grupo de muchachos con discapacidad mental, de ambos sexos 

entre 17 y 25 años de edad, estos se encontraban en centros 

artesanales, en trabajos eventuales o sin ninguna actividad. 

La Maestra Rosa Cerezo se encargó del programa. Después se 

les dio orientación psicológica individual y grupal, y una 

vez a la semana en el fin de semana, iban a restaurantes, 

centros nocturnos, cines, se organizaban fiestas, iban al 

boliche, natación, etc., y se pagó una cuota a la maestra 

quien los entrenó en el manejo de menú, pago de boletos y 

cuentas, uso de transporte, etc. En el verano el programa 

fue suspendido y se vio la necesidad de continuarlo durante 

este tiempo para que fuera integral y para cumplir los 

objetivos establecidos. A partir de los resultados del "club 

social", se buscó el personal para efectuar el programa. Se 

contrató a dos Psicólogos, una Terapeuta Familiar, una 

(35) _Julieta zacarias. "Educación para la vida •••• p.272,273 



11 1. Capacitar a jóvenes con-discap~cfd~d::mental de 'ambos 

sexos a través ae-·un entrenamiento" en· déstrezas--de vida 

diaria, para que pudiesen desenvolverse de manera más 

independiente dentro de lit corñunfdcld ;-~-

2. Desarrollar en ellos destrezas recreativas para el 

buen uso de su tiempo libre, integráridose a las activi

dades de la comunidad, involucrando el uso adecuado de 

pautas sociales, sexuales y de comunicación que les 

permitieran finalmente planear por si mismos su activi

dad recreativa. 

J. Explorar y entrenar sus intereses y aptitudes para fa

cilitar la obtención de un empleo remunerado en la co

munidad. 

4. Desarrollar la expresión de sus necesidades y derechos 

así corno de sus sentimiE::!ntos para fortalecer su auto

concepto y auto-afirmación, proporcionándoles técnicas 

especificas de orientación individual y grupal. En 

89 



Maestra y una Trabajadora Social, quienes realizaron 

reuniones para establecer el equipo de trabajo, incluyendo a 

padres de familia. 

1. CENTRO DE ADIESTRAMIENTO PERSONAL Y SOCIAL. 

El 19 de mayo de 1979, se inició el servicio de rehabili

tacióO integral para jóvenes adultos con discapacidad mental 

de ambos sexos, basándose en los objetivos ya establecidos en 

1977. 

Actualmente CAPYS, es un centro de adiestramiento 

personal y social, que está ubicado en las calles de Pilares 

310, Colonia del Valle. 

Es una casa acondicionada que tiene una recepción, bi-

blioteca, un salón para actividades académicas, una estan-

cia grande que se utiliza para el trabajo de maquila, una co

_cina grande y tres cubículos que son usados para orientación 

y para oficinas. 

CAPYS cuenta con una Directora General, una Coordinadora 

General y tienen a su cargo a 10 Psicólogos, l maestro espe

cialista y un profesional. 

En la actualidad son 39 muchachos. se eligen jóvenes 
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adultos.de ambos edad, de 

cualquiér 

cte ~i:ep~r~r}i~s ;e~so-, 
una forma integral para Una 

la comunidad. 

El programa tiene la posibilidad de ser individualizado 

para cada uno de los integrantes, por lo que acordaron que se 

les llamara clientes. 

Se tienen establecidos los Siguientes objetivos: 

1. Identificar ras ne~~S_ic:iád·~:s: ~e1. cli~~te en estas cuatro 

áreas._ 

'. ··¡_·. . . :·>;.: . 
3.' Far.mular·. un· ~la~ :de.e_~aiÚa<?ióri: 
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4·. Conducir la evaluación y otros s-ervicios de apoyo. 

5. Determinar er potencial de: funcionB.miento en la cornu

nidad,~vocacional, socio-personal, necesidades de en

-trenamiento y ubicación. 

6. Ef-8ctuar entrenamiento de: funcionamiento en la comuni

dad, vocacional, socio-personal y servicios relaciona

dos. 

7. Reasegurar el potencial de funcionamiento en la comuni

dad, vocacional, socio-personal del cliente, entrena

miento y ubicación según sus necesidades. 

a. Ubicación en el trabajo y en la comunidad. 

9. Evaluación posterior y seguimiento. 

Para poder conocer las posibilidades propias de cada mu

chacho, y para poder determinar sus necesidades y su poten

cialidad y para que el entrenamiento sea significativo 

para él, se realiza una evaluación vocacional, ésta consta 

de: 
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r. Entrevista. 

Esta da la mayoría de los datos necesarios, además de 

que el muchacho tiene la capacidad de dar a conocer 

sus dudas, su personalidad y sus intereses. 

2. Reporte Médico. 

Es importante conocer el estado de salud del muchacho 

además de conocer su capacidad física. 

3. Información sobre aspectos sociales. 

Se trata de conocer: 

- Relaciones familiares. 

Habilidad para manejar situaciones sociales ~n gene~ 

ral. 

- Habilidad para las relaciones interpersonales. 

- cuidado de necesidades personales. 

- Habilidad para manejar su tiempo li~re. 

4. Reporte de Actividades Académicas. 

Este aspecto es para tomar en cuenta tanto el nivel 

académico, corno la forma en que puede aplicar los co

nocimientos adquiridos en la vida diaria. 
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5. Reporte Psicológico. 

Además de lo anterior, 

gico, que va a dar datos 

lidades verbales motoras y 

6. Evaluación para el Trabajo. 

Esto también se realiza pará 

dades propias del 

guiente manera: 

I. Pruebas Vocacionales. 

a) Se determinan los intereses vocacionales, lo 

cual enriquece sus intereses y completa la in

formación sobre sus aptitudes. 

b) La prueba de aptitudes, se utiliza para conocer 

la habilidad de trabajo con las manos. 

II. Muestras de Trabajo. 

Se aplica una prueba llamada 11 Work Evaluation Sys

tem11 del Vocational Research Insti tute. Esta in-
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cluye una batería de actividades con. l~s manos 

para ser usada en un ambiente simulado de tl:-Eiba j'ó, 

y consta de 16 muestras de trabajo: 

1) Clasificación de fichas. 

2) Separación de tuercas, tornillos y rondanas 

3) contar y cortar papel. 

4) Cotejar y engrapar. 

5) Estampado. 

6) Pesar tuercas. 

7) Ensamble de tuercas, tornillos y rondanas. 

8) Desarmado de válvulas. 

9) Armado de tabla perforadora. 

10) Clasificación de correspondencia. 

11) Contar correspondencia. 

12) Alimentado de máquinas. 

13) Armado de libros de presupuesto. 

14) Armado de válvulas. 

15) Armado de tableros de circuitos. 

16) Taladro de palanca de presión. 

Estas incluyen 4 diferentes áreas ocupacionales, 

las cuales abarcan 6 categorias de empleos: 
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3) Maquinaria 

4) Oficios 

.Categoria de Empleos 

A) Uso elemental de manos. 

B) Alimentado de maquinaria. 

C) Registro y chequeo de ru

tina. 

O) Clasificar, revisar, me

dir y relacionar. 

E) cuidado de maquinaria. 

F) Trabajo con las manos. 

Esta prueba consta con una fase de ensayo anterior a la 

fase de producción donde se evalúa el tiempo y la calidad de 

ejecución. 

Ya teniendo los datos suficientes de la evaluación, se 

realiza el plan de entrenamiento para el muchacho que consta 

de los siguientes pasos: 
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e)" C~ncluir el entrenamiento y determinar ubicación. 

El programa de entrenamiento tiene tres niveles: 

lo. Nivel. Se reali.za el entrenamiento en tareas de ma

quila, área de oficina, mantenimiento o comida. Cada una 

representa un mínimo de tres clases de trabajo o empleo y 

cinco trabajos potenciales específicos, se evalúa con cri

terios de ejecución normal, una vez gue el "cliente11 ha rea

lizado tareas sencillas, realiza tareas más avanzadas. 

Las tareas son realizadas y se demanda de ellas condi

ciones y situaciones además de proporcionar un incentivo. 
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Hay una ··evaluación de la calidad, rango de estabilidad, rapi

dez_ y se le_ da un-: remedio donde es necesario. Para poder pa

sar al segundo nivel, el muchacho tiene que pasar de una for

ma controlada de ejecución en situaciones artificiales a una 

más realista. Se refuerza monetariarnente y socialmente. 

Para llevar a cabo esto, en el centro se trabajan dos ma-

qui~as, una en la primera parte del dia y después de la hora 

de la comida continúan con otro tipo de maquila. A pesar de 

que se debe entregar un cierto número de maquila y se cumple 

con esto, no se le da tanta importancia a la cantidad de ma

quila que se debe elaborar para tener ingresos, sino que ésta 

es solo un instrumento para ir adquiriendo los hábitos labo

rales. 

Para adquirir los hábitos laborales, se checa tarjeta de 

entrada y salida, de acuerdo al horario que se trabaja. El 

pago va de acuerdo a la asistencia, puntualidad, calidad de 

trabajo, autocontrol, relación con los compañeros, etc., 

cualquiera de estos aspectos que no se cumplan, se toma en 

cuenta para descontarle un cierto porcentaje del total de su 

sueldo. 

Al final de cada semana, se elige un trabajador de la se

mana, este reconocimiento se basa en que sea el mejor en pun

tualidad, asistencia, calidad de trabajo, autocontrol e hi-

giene. La fotografía del trabajador de la semana se coloca 
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en un lugar visible para que todos los muchachoS lo aprecien. 

20. ,Nive1. ·En este paso se analiza algún lugar cercano a 

su d~mici·lio y se analizan lo que se requiere en destrezas, 

aspectos sOciales y el horario. Se elige al ''cliente'' de 

acuerdo a sus habilidades, horario, preferencia vacacional, 

a su ejecución actual y a su adaptación, de acuerdo a las de

mandas del trabajo. Algunos elementos serán simulados dentro 

del Centro de Adiestramiento para facilitar mejorar las con

ductas especificas deficientes en él. Después se integra al 

trabajo parte del tiempo, continuando por otro lado con las 

actividades en el Centro. Se da también un incentivo mone

tario y una orientación personalizada. 

3o. Nivel. Si el "cliente" tiene un buen desempeño en el 

trabajo en la comunidad, se incrementa su horario a tiempo 

completo. Si el "cliente" solicita otro tipo de empleo, se 

analizan otros empleos para poderlo ubicar definitivamente. 

Se fijaron cuatro áreas de actividades: 

a) Actividades de la vida diaria. 
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Hay un programa establecido para cada una de las áreas. 

a) Actividades de la vida diaria. 

El objetivo del programa es proveer procedimientos y 

materiales para entrenar habilidades de la vida diaria, que 

se requieren para ser independientes en la comunidad y se 

asume que: 

l. Hay ciertas destrezas que son necesarias para tener 

éxito y vivir independientemente en la comunidad, como 

es el cuidar de uno mismo. 

2. El ambiente de entrenamiento debe ser aquel que más 

cercanamente simule el ambiente en el que se ejecutarán 

estas habilidades, esto hará más factible que se dé el 

máximo aprendizaje como resultante. 
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3. Para alcanzar el dominio de una destreza se incluyen 

dos elementos: 

a) Adquirir pericia al ejecutarla en una situación de 

entrenamiento estructurado y bajo supervisión. 

b) De auto-iniciación, en esta fase el individuo apren

de a asumir responsabilidad para ejecutar la habili

dad apropiadamente en el contexto y bajo circuns

tancias de la vida diaria. 

4. Basado en estas suposiciones el currículum del programa 

de entrenamiento consiste en: 

a) Objetivos conductuales (destrezas de vida diaria). 

b) Estrategias (A ser entrenadas en un ambiente norma

lizado). 

c) Criterio de dominio en dos niveles: adquisición de 

la destreza y auto-iniciación." 

El programa de entrenamiento para la vida diaria consiste 

en desarrollar las habilidades para las siguientes áreas: 

l. Mantenimiento de la casa. 
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En esta área, se prepara la comida desde realizar el 

menú, hacer las compras, cocinar, tener un recetario de menús 

nutritivos. Realizar al limpieza, reparaciones simples 

mantenimiento, la prevención de accidentes, manejar con segu

ridad aparatos eléctricos y sustancias peligrosas. Cuidar la 

ropa, limpieza, tallas y lo que necesite comprar. 

2. Salud e higiene personal. 

Se maneja el auto-mantenimiento y como identificar nece

sidades relacionadas al área de salud e higiene, recursos pa

ra cuidar de si mismo, aprender a reconocer síntomas de en

fermedad y ser responsable de la propia mediación. 

J. Acceso a la comunidad. 

Establecer y· tener acceso a los recursos de la comunidad, 

presentar destrezas necesarias para transportarse y localizar 

direcciones. 
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4. Actividades académicas aplicadas. 

Se busca que se puedan expresar tanto verbal como en le 

e-scritura, reconocer funcionalmerite las palabras, firmar che

ques, escribir su nombre, recados breves. Manejo de dinero, 

habilidades simples de matemáticas, uso de calculadora, reco

nocimiento de números y conceptos y las necesarias para rea

lizar presupuestos, comprar a crédito. Destrezas de tiempo, 

decir la hora, planear y tener conciencia del tiempo. 

El programa está diseñado para llevarse a cabo en cual

quier lugar y para esto se necesita llevar a cabo los si

guientes pasos: 

1) Evaluación. 

Se desarrolla una lista de chequeo en cada una de las 

áreas en donde se ve al muchacho en cada una de las situa-

cienes y se va anotando si las realiza o no. Esta se com-
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quien es res

-.. ~ii"~~-rios -de evallla-

-- .Tomando en cuenta lo que debe de cumplir el muchacho de 

acuerdo'a la escala de conducta adaptativa y de la lista de 

chequeo, se realiza el entrenamiento: 

l. Se entrena de lo más sencillo a lo más complicado. 

a) se realiza un aprendizaje espontáneo, cuando ocurre la 

oportunidad, esto es, que cuando surge una actividad 

se analiza la actividad y los recursos que existen 

dentro de la comunidad para realizarlos. 

b) Cada muchacho tiene su estilo de aprendizaje. 

2. Lo que se va obteniendo en las diferentes áreas, se pue-

de observar en forma simultánea. 

3. se puede continuar con la adquisición de otra conducta 
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sin .q~e sea necesario que el muchacho hay_a obtenido los 

dos·niveles de dominio. 

4. Entrenamiento. 

-Es necesario un ambiente normalizado para lievar a cabo 

el programa de vida diaria, el mUchacho debe de estar ubicado 

en si tuacio"nes reales de, la Vi-da_ ya · s~a en un pequeño grupo o 

de uno a uno. 

Para entrenamiento se 

toman en cuenta los siguientes elementos: 

a)·ReBlizar una evaluación de la forma en que el mucha

cho conoce y comprende la destreza, su conducta y ex

periencias previas para en eso fundamentar el aprendi

zaje. Es importante dar la información par9 hacer el 

entrenamiento en forma individual y tener la seguridad 

de que va a ser relevante culturalmente. 

Dentro del entrenamiento se realizan discusiones de 

grupo, preguntas y respuestas estructuradas, juego de 

roles y la observación. 
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b) Se fija ·1a linea sobre la cual va a comenzar el entre

nami~n~o, tomando en cuenta las experiencias que ya 

tiene el individuo, y se entrena algunas habilidades 

que se necesitan como prerequisito y hacer individua-

les las estrategias. Se modela, se demuestra y es-

tructura el ambiente para que sean las actividades más 

prácticas aunque esto no es siempre necesario. 

e) Para que se generalice el aprendizaje, se crean opor

tunidades para que éste sea aplicado en otras circuns

tancias. Se facilitan los hábitos y se da supervisión 

para que sea integrada a las actividades de la vida 

diaria. 

Dentro de las actividades se realizan juego de roles, en

~ªYº.'. ~1: reporte de como se llevó a cabo la destreza y criti

ca:.··· ·En cada estrategia va habiendo un cambio desde la depen-

dencia a la independencia, esto se va dando ya que al comen

.~ar ~una tarea, el 11 cliente 11 depende de un entrenador con 

quien inicia la tarea y quien lo guia. El muchacho solo rea

liza la tarea cuando es supervisado ffsicQraente, se le dan 

instrucciones verbales, y cuando se le pide, él la realiza, 

de esta forma se va realizando paulatinamente la tarea, hasta 

que le individuo no necesita más del supervisor, además cada 
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tarea se desglosa de forma tal, que el individuo la va rea

lizando paso a paso, y la observación del supervisor le per

mite saber en donde el muchacho se equivoca-para realizar 'e'se 

punto y obtener la adquisición de la destreza. 

Ya que el aprendizaje debe de ser llevado en un ambiente 

-normalizado, se establecieron actividades recreativas, ya que 

ellas son lo que le va a dar al individuo la oportunidad de 

un mayor desarrollo. La Dra. Julieta Zacarias menciona: 0 •• el 

juego y la recreación tienen en el desarrollo y socialización 

de toda la gente, con ganancias positivas en áreas de la 

salud y desarrollo físico, movilidad, lenguaje, destrezas so-

ciales y auto-enriquecimiento o auto-imagen aunado a que el 

uso constructivo de este tiempo de recreación, puede propor-

cionar experiencias educativas que maximizan oportunidades de 

ajuste a la comunidad." (36). 

Estas actividades también son planeadas con cuidado para 

que también en ellas, se establezcan metas específicas para 

la adquisición de destrezas en el tiempo libre. Estas acti

vidades están divididas de la siguiente forma: 

(36) Julie.ta Zac~~ia~::,,Educación para lá vida.; •.• p.291. 



a) Actividades Físicas. 

EStas actividades comprenden el ejercicio y-el.deporte. 

b) Actividades Culturales. 

Estas -actividades comprenden: Artesanías, baile, espec

táculos, ya que éstas son importantes tanto como espec

tador activo o en la participación activa dan un senti

do de logro, al igual que dan un alivio a las tensiones 

emocionales, llevando al ajuste emocional. 

e) Actividades Sociales. 

Los muchachos deben de llegar a comportarse en un res

taurante, saber pagar su cuenta, adquirir una identifi

cación con su propio sexo para adquirir conductas ade

cuadas que lo llevaran a relacionarse mejor con gente 

de su mismo sexo, o del sexo contrario, al igual que 

llegar a tener la habilidad de desarrollar una conver

sación. 

d) Actividades de espacio abierto. 

Estas actividades son realizadas en campo abierto. 

e) Actividades mentales 
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Son actividades de juegos de mesa, las cuales además 

de ser recreativas van desarrollando otras habilidades, 

al igual que el ir desarrollando sus propios ~ntereses, 

como el coleccionar objetos,etc. 

La forma de evaluación da lugar a una ·programa·Ción indi

vidual para cada "cliente", dando como resultado un avance. 

Para que sea evaluado tiene que ser ambulatorio y tener 

la edad que se requiere. En el primer nivel, debe de dar 

respuesta ante los reforzadores, ejecutar minima una tarea 

compleja a nivel de criterio y responder en forma apropiada a 

la orientación verbal. Para terminar este nivel, debe reali

zar tres tareas al más alto criterio, y realizarlas durante 

tres semanas en un horario y con mínima supervisión. 

Par~ entrar al segundo nivel debe tener la habilidad para 

mantener un rango de ejecución mínimo para un reforzador so

cial, tiene que ganar por los menos el 40% de su sueldo a la 

semana y necesitar muy pocos reforzadores en un día de tra

bajo, mantener un bajo nivel de error, establecer relaciones 

adecuadas con sus compañeros, y tener una ejecución sostenida 

por dos horas seguidas como minimo, sin supervisión. 
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Para pasar el tercer nivel, su ejecución mínima será·de 4 

horas, su relación con compañeros deberá ser excelente duran

te el dia de trabajo, tener un nivel de error por periodos 

mínimos de cuatro horas seguidas, no exceder de dos reforza

dores sociales por día y no necesitar supervisión. 

El avance se realiza en forma secuenciada, se realiza una 

lista de chequeo de conductas por semana y se realizan gráfi~ 

cas de cada uno de los "clientes"-. 

La ubicación del "cliente" en el trabajo se realiza de la 

siguiente manera: 

a) Se investiga e incluye servicios en donde se 

ubicar a personas con discapacidad mental 

comunidad. 

pueda 

en la 

b) Se ofrece un servicio continuo una vez que el cliente 

se ha ubicado en la comunidad. 

e) Se entrena elementos que lo no hayan sido previa~ente, 

y que sean nuevos en el trabajo en donde éste ubicado. 

d) Se utilizan medios masivos de comunicación para reali

zar la promoción de la contratación de personas con 

discapacidad mental ya entrenados. 
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Es muy importante ·que e~ t:i:-,abajo. en donde se ~.e_ ubique 

sea de. acuerdo a sus posibiiid.ades_,, ·para· qu_e ~'.él º· ~11~ se 
,, .. ·-·-· 

~uedan adaptar al .-trabajo y ~u· 'de'sar~~ii"~' sea~ p~Si t~vo. 

~Se realiza un seguimie~"to,_ p~ra. que: ~l:.:_que emplea, vea 

-~U~ el profesional que ubica ai much"acho está interesado en 

mantener el contacto con su cliente y mejorar los problemas 

que se van presentando, además de poder evaluar los resulta-

dos del entrenamiento y poder modificar el programa. 

El primer seguimiento se realiza al iniciarse el trabajo, 

el primer día, el segundo al finalizar la primera semana y 

así progresivamente se va dejando el seguimiento que se rea-

liza por dos años. 

Por otro lado se realiza un programa de orientación 

psicológica, que facilite el ajuste personal y social. Los 

aspectos de este programa son: 

- Se tiene una estructuración de acuerdo al dcse~peño en 

todas las áreas del 11 programa de rehabilitación in-

tegral 11 que le permitan al "cliente" vivir indepen-

dientemente dentro de la comunidad. 

- Se realiza una dinámica de grupo, en la cual cada uno 

de los participantes se apoyan entre si y se confron-

tan, en donde ellos son sus propios terapeutas y se 
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,, 

retroalimentar1·.: 
' ' 

- se<" .u-~i-~i:~~~:(éi'~·¡·j_u~g~:- d~.--~01-~~: · mOdelamiento de conduc-

.ta~i Y::~~-~:~~;~·~·áf·:~~f~ii-~~s·~·i-~É{·~o para facilitar el. manejo 

ae:.-~c·óh·~~&6t·i~ :·:~b~~;~~¡bies ~;;·· '~i~o-~é-t-iCas . 
.. -·· '_'.º:._.~~;·, 

; ~ .¡ 

Esto: se realiza con·e1 fin ·ae que aumente su autoestima, 

que dará como resultado un mejor autoconcepto y autoafirma

ción de su identidad como personas. 

La orientación sigue los principios de la terapia auto-

directiva sobre los cambios de personalidad y autoconcepto, 

pero también integra aspectos directivos y estructurados para 

poder desarrollar conductas sociales apropiadas. Esta orien

tación es individual y grupal, una vez por semana y su plan-

teamiento es en: 

B) Orientación psicológica individual. 

1. El cliente cuenta con alguien que l~ escucha y platica con 

él en situación de uno a uno. 

2. Se trata de facilitar la expresión de sentimientos, su 

comprensión, búsqueda e identificación con alternativas a 

través de un análisis sencillo y claro. 
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3. se trata de que haya un· mejor· C?'?_n9~~ml:ento person:~l al. ha-

4. 

5. 

C) Orientación Psicológica Grupal. 

l. Desarrollar estrategias para que P~~dan enfr~nta~ proble

mas en la vida. 

2. Analizar, interpretar y comprender las situaciones que el 

ºclienteº ha vivido y que le han traído confusión o con

flicto y que le ayudaran a manejar mejor su realidad. 

J. Dar un reforzamiento a alternativas exitosas y apoyar las 
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-fallas. 

...- .. ' .'. - ' ._.'. . ' ·.·.. - ' - . 
4 ., Tener :i~f<:">rm~C:.iói:t que,·-:~~ .áyu_~~- e_n-·e_l ajuste_ de_·s.u pers~na-

lidad; 

_- > ?-~ 
Todo' ~sto se ·evalúa ·en ·t'étníinoS de __ -las conductas y esta

blecer ·las costUmbres que hay que cambiar, además el aesarro-

llar estrategias para cambiar estas conductas. 

personal se evalúa de la siguiente forma: 

Comunicación. 

El manejo 

Se realizan objetivos para que los 11clientes11 desarrollen 

su expresión verbal y no verbal en las relaciones con las 

personas a su alrededor. 

Sexualidad. 

Se da una guia especifica para que se tenga la informa-

ción necesaria para ~legir razonablemente en relación a su 

sexualidad, conocer las diferencias en valores culturales. 

Tomando en cuenta el área biológica, psicológica, y socioló

gica. Los temas que se dan primordialmente son: partes del 
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cuerpo, la pubertad del hombre y la mujer, conducta sexual, 

reproducción humana. Esto se realiza tanto para mejorar la 

imagen corporal, como para que puedan establecer una identi

-ficación -con su propio sexo, como tener las actitudes adecua

das tanto para.su_cuerpo como para el trato con los demás. 

Ajuste- Soci_o-Personal. 

Se da un enfoque hacia la expresión de sentimientos y 

emociones, las habilidades se van graduando para que puedan 

identificar y discriminar la expresión, y puedan comprender 

las consecuencias, y el que puedan reconocer la posibilidad 

que tienen de elegir diferentes expresiones de los sentimi

entos y emociones. 

J.ANALISIS DEL PROGRAMA "EDUCACION PARA LA VIDA" DEL 

CENTRO DE ADIESTRAMIENTO PERSONAL Y SOCIAL. 

1) Programa de Orientación Vocacional. 
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El programa de orientación vocacional, es solo una parte 

de una batería de elementos que son utilizados para conocer 

en todos aspectos las capacidades y personalidad de las per

sonas con discapacidad mental. Se realiza una valoración ex

hausta para conocer los elementos con que cuenta el muchacho 

que ingresa. Esto es: una entrevista para conocer la histo

ria de desarrollo; un estudio médico; reporte psicológico; un 

reporte de la historia escolar; además de una evaluación para 

conocer su desempeño en el trabajo, en donde la orientación 

vocacional es un elemento importante. Todo lo anterior se 

lleva a cabo, para entonces realizar la lista de actividaQes 

y la lis~a de chequeo que requiere en forma particular cada 

muchacho, ésta se realiza de acuerdo a las propias necesida

des de cada uno de los 11 clientes".(como fueron llamados para 

cambiar al concepto de discapacidad mental y fueran tratados 

en forma individual y poder darles el servicio que requic

·ren). 

Como parte de esta orientación vocacional, se realizan 

entrevistas particulares con cada muchacho, para conocer sus 

intereses y tener la información acerca de su personalidad. 

Después se aplican pruebas para conocer sus aptitudes voca

cionales y luego se aplica una prueba llamada "Work Evalua-
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tiori System", con la cual se evalúan las capacidades del mu

_chacho y la adaptación al trabajo. Esta prueba tiene varias 

etapas en las cuales se realizan muestras de trabajo midiendo 

desempeño, etc. Los asi: tiempos de ejecución, tareas, 

r~sultados proporcionan datos tanto de como es el desempeño 

en el trabajo, como la ubicación en las áreas en las cuales 

podrá trabajar, tornando en cuenta sus habilidades. En rela-

ción con estos datos de orientación vocacional y los datos 

recogidos en las otras pruebas, se realiza la lista de acti

vidades y se realiza el entrenamiento de acuerdo a los ele

mentos ya adquiridos, y las necesidades del sujeto. 

Este tipo de orientación vocacional, tiene por objetivo 

que el muchacho conozca sus posibilidades y se pueda ubicar 

en un trabajo en forma realista y de acuerdo a sus propias 

capacidades. 

Como podemos ver, para CAPYS, la Orientación Vacacional, 

es un aspecto importante para valorar a cada individuo, para 

conocer sus capacidades, intereses y la estructura de su per

sonalidad, lo que va a dar suficiente información sobre el 

individuo y poder realizar un programa de entrenamiento más 

adecuado a sus necesidades. Por otro lado, el interesado po

drá tener tanto un mejor desempeño, como interés propio de 

lograr los objetivos de programa. Al igual, se da una visión 
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~ás rea1iSta de lo que puede lograr cada uno de los 11 c1ien

tes11, de acuerdo a lo que puede lograr en éuanto a la adapta

ción en la comunidad como el desempeño en el trabajo. 

Dentro de CAPYS, se tiene una Bolsa de Trabajo, en donde 

los "clientes", pueden encontrar varias posibilidades de 

puestos de trabajo que elegirá de acuerdo a sus característi

cas propias. Esta Bolsa de Trabajo ha sido formada por un 

esfuerzo muy grande de la gente encargada de esta área 

laboral, ya que no ha sido fácil que las empresas abran sus 

puertas para emplear a las personas con discapacidad mental y 

sin embargo se ha logrado una pequeña apertura. 

Todo lo anterior, refleja el concepto de discapacidad 

mental, ya que a cada uno de los "clientes 11 se ve como cual

quier persona, capaz de participar en la elección sobre su 

vida, y se le ve como un individuo integral que tiene capaci

dades o incapacidades, igual que cualquier miembro de la co

munidad, y que al poder distinguir estas particularidades, se 

realizan programas de entrenamiento más integrales. 

2) Programa de Capacitación de CAPYS. 

Para· CA?Y~, la .importancia de su capacitación, no est~ 
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enf.~cada ia:\rabaj'o, ·sino preparar al deficiente mental en 

~na-. fórma·:-iíit9c1l:ada para, que éste tenga una mejor adap~ación 

·a · ÍB. c6~ü~.~:d~~, si'endo el traba jo solo una de las áreas a de-

sarrollar. 

Preparar a la persona con discapacidad mental para la 

un arduo trabajo, pero cuentan con las 

principales motivaciones que es el deseo y la necesidad de la 

p~opia persona con discapacidad mental y de sus padres, de 

tener la posibilidad de una mejor adaptación social, con todo 

lo que ella implica: como seria una mayor participación en 

las actividades habituales dentro de la familia, inclusive 

tomar o participar en decisiones familiares; un 

desenvolvimiento en las áreas sociales; tener un trabajo de 

acuerdo a su capacidad; o hasta poder llevar una vida 

independiente dentro de la comunidad y fuera de su ambiente 

familiar dependiendo de su capacidad. El interés del 

muchacho y la aprobación de los padres, hace el entrenamiento 

más fácil, porque de esta manera en vez de ser una mera 

instrucción, se vuelve una especial de orientación en la cual 

los participantes son ellos junto con los superviso.res, 

campar-tiendo asi la responsabilidad de su propio desarrollo. 

Esta 11 educación para la vida" incluye entrenamientos como 

la limpieza, el trabajo, cocina, transporte, actividades so-
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ciales recre~tivas,,: actiVidad~s académicas, orientación psi

·cológiCas individual. y g.rUPal; que cubren todos los aspectos 

con los ·cu~les la pers~.n~- ·con d"iscapacidad mental va irse 

adaptando al. medio •. 

Todas estas actividades se ·11evan a cabo en un programa 

individual dirigido a cada uno de los "clientes" de acuerdo a 

sus necesidades. Todas las actividades de cada una de las 

áreas, se desglosan en pasos a los que se debe ir llegando, 

para que el 11 cliente 11 vaya adquiriendo cada uno hasta llegar 

a tener la destreza propia de la actividad. Estas activida

des se realizan de acuerdo a las posibilidades que van apa-

reciendo dentro de la misma comunidad, de esta forma se uti-

lizan recursos en una forma más real, como cualquier persona 

las lleva a cabo, de esta forma el aprendizaje es muy 

significativo y. Es asi corno todas las actividades se 

desarrollan en un ambiente real "normalizado11 , para que la 

persona con discapacidad mental vaya analizando las 

actividades y la conducta en relación a las mismas, y pueda 

resolver esas mismas situaciones en su vida diaria. Las 

actividades se planean de lo más sencillo a lo más com

plicado, para que el muchacho las desarrolle, pero se respe

ta la personalidad, el estilo y el tiempo que tarda el "clien-

te" en adquirir la destreza. 
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La eváluación de éstas actividades Se reB.liZa ·a ··través ·.de 

una lista de chequeo sobre la lista de ~-ctiVid·~·des·· ?:e·aiizacia 

para cada uno de los "clientes", y sobre· ·1os' r:~~~~.~~~ ·qúe. en
·;;~ 

trega el supervisor del ár~a. · ~ . ." ·\~';::;: ~::'<.,, 

El programa consiste de las sÍ.g~ientes ·áre"~-s-: 

1.Mantenimiento de la casa. 

Aquí se realizan las actividades necesarias para poder 

desarrollarse dentro de una casa: desde la limpieza, ca-

cina, reparaciones sencillas, el manejo de aparatos eléc

tricos, la prevención de accidentes y el cuidado de su 

ropa. 

Esto además de poder desarrollar las habilidades para de-

senvolverse dentro de ~u casa, ya sea independientemente o 

semindependiente, le da la capacidad de cuidar de si mismo, 

sin la constante ayuda y supervisión ya sea de los miembros 

de la familia o de algún compañero. Por otro lado le da a la 

persona con discapacidad mental, la posibilidad de tomar par-

te en actividades propias de su casa, dándole una mejor 

imagen de sí mismo, al igual una valoración positiva de las 

actividades que realiza. 

121 



i.Salud e higiene personal. 

En esta área se desarrolla una conciencia de su cuerpo, 

de como cuidarlo, de mantenerlo en buen estado, inclusive el 

poder detectar algunos sintomas sencillos de enfermedad, y 

poder actuar ya sea acudiendo al doctor o tornar la responsa

bilidad de su medicación. 

Esta área también es muy importante ya que la persona con 

discapacidad mental en algunos casos tiene poca conciencia de 

su cuerpo y esto reforzaria en algunos esta conciencia y de

sarrollaría en otros una mayor capacidad de cuidar de si mis

mos~ 

3.Acceso a la comunidad. 

En esta área, se procura que la persona con discapacidad 

mental pueda utilizar los recursos que proporciona la comuni

dad, además de poder transportarse solo y localizar direccio

nes. 
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Esto además de darle a la persona con discapacidad men

tal la posibilidad de conocer todos aquellos recursos con 

los que puede cantar dentro de su comunidad, le da la seguri

dad de manejarse en cualquier lugar, y saber como actuar en 

situaciones que se le puedan presentar, dándoles de la misma 

manera una seguridad sobre si mismos. 

4.Actividades Académicas Aplicadas. 

Esta área complementa principalmente todas las áreas, re

forzando los aspectos con los cuales se comienza a entrenar 

a la persona con discapacidad mental en la vida diaria pero 

en otro tipo de contexto. De acuerdo a la lista de activi

dades de cada el ºcliente" se complementa en forma académica 

las destrezas que va adquiriendo como por ejemplo: conocer 

el trayecto de un mapa, el manejo del periódico, cuentas de 

dinero, el llenado de cheques, el llenado de solicitudes, 

entrevistas de trabajo, folletos de servicios, uso del 

directorio, al igual que el mejoramiento de su expresión 

verbal como escrita. 
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Todo esto le va ir dando más seguridad para actuar, la 

ayudará.en- la planeación de sus propias actividades y sabra 

-que_ hacer cuando tenga que manejar cualquiera de los elemen

tos que están mencionados anteriormente. Esto también le 

ayudará en el desenvolvimiento en su comunidad ya que las 

situaciones a las que se enfrenta o se va a enfrentar, se re

fuerzan en todas sus posibilidades. 

El área laboral se encuentra dividida en etapas por las 

que va pasando el ºcliente", de acuerdo a los logros que va 

teniendo y a las supervisiones que va necesitando, hasta lle

gar finalmente a integrarse en un trabajo. 

En esta área, se pone un mayor acento en la adquisición 

de hábitos laborales, lo que le va a dar a la persona con 

discapacidad mental, las herramientas para adaptarse a cual

quier trabajo, ya que parte de la idea que cualquier destreza 

en el trabajo puede ser aprendida después 

supervisor, que se dedica a guiarlo hasta 

con la ayuda del 

que tiene la 

capacidad suficiente de hacerlo solo, Igual que cualquier 

adulto o adolescente, que es en el trabajo en si donde real

mente se aprende la forma en que se llevan a cabo las acti-
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v idade·s -:i~bora les . 

Para este ·objetivo, en el centro se trabaja con dos rna

·quilas, pero éstas solo son un medio por el cual los mucha

cho? .. van adquiriendo los hábitos laborales y van pasando por 

varias fases establecidas. A partir del trabajo semanal se 

elige un trabajador de la semana quien fue el que tuvo un me

jor desempeño, conducta, calidad de trabajo, puntualidad, 

arreglo personal, etc. Esto ayuda a los compañeros de traba

jo a reafirmar las características propias del perfil del 

trabajador, ya que sirve corno modelo de identificación, ade

más de ayudar a buscar un reconocimiento propio de las ac

tividades que desempeña, aumenta la autoestima y la valora

ción tanto de si mismo como de su capacidad, de igual forma, 

el que se le descuente un porcentaje de sueldo por no cumplir 

con los requisitos laborales, le da a la persona con discapa

cidad mental, un elemento más de valoración de la calidad de 

su trabajo, y la capacidad de analizar 

desempeña en él. 

la forma en que ~e 

Las prácticas laborales son un elemento importante, ya 

que sirven de transición para la persona con discapacidad 

mental, porque la experiencia de trabajo es mucho más que 

cualquier simulacro que se realice en CAPYS con la maquila. 

En CAPYS, se tiene una bolsa de trabajo y se coloca a los 

muchachos de acuerdo a sus características, pero hay mucha-
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chas que tiene problemas de conducta y por lo tanto no se les 

puede colocar directamente en uno de esos trabajos, es por 

esto que CAPYS tiene una fábrica en la cual el muchacho se va 

adaptando poco a poco ya que se le va integrando paulatina

mente tanto al horario como a la actividad que va a realizar. 

Además los trabajadores tiene información sobre las condicio

nes propias de estos por lo que se les tiene más paciencia 

que en cualquier trabajo. La posibilidad de que los 

trabajadores ya estén sensibilizados y la flexibilidad de 

horarios en esta empresa que en relación con CAPYS permite 

que se realicen prácticas laborales, es esencial para que la 

persona con discapacidad mental puede adaptarse 

paulatinamente y tenga la oportunidad de ir teniendo 

experiencia que su propia conducta es en una práctica real. 

El que exista una supervisión individual cuando la per

sona con discapacidad mental ya se encuentra trabajando, es 

esencial, ya que sabemos que en algunos casos tarda más 

tiempo en comprender y adquirir un mejor manejo de sus des

trezas en un trabajo, por lo tanto necesita la ayuda de un 

especialista, de modo que su desenvolvimiento sea lo más 

efectivo posible. Por otro lado, la supervisión le va dando 

más seguridad a la empresa, ya que de ella no va a depender 

toda la responsabilidad más que la que tiene con cualquier 

otro empleado, ya que el supervisor es quien va a compartir 

126 



la responsabilidad con la empresa, el muchacho· y los padres 

de éste, ya que éste es uno de los· principales problemas por 

lo que las empresas no aceptan a l·a~ pe:r;:-sonas con discapaci

dad mental como trabajadores, ya que se cree que además de 

una gran responsabilidad, pueden poner en peligro su seguri

dad y posiblemente no producirán lo suficiente, lo cual le 

costaría mucho a la empresa, pero este tipo de ideas no son 

reales ya que el no contratarlos da lugar a no saber en 

realidad la capacidad que pueden demostrar y su desempeño, 

que de acuerdo a la investigación de la Psicóloga Mónica 

Mejía, esta puede ser a veces hasta mejor que muchos emplea

dos "normales" que trabajan comunmente. La supervisión y el 

desempeño mismo del muchacho, además de una buena promoción, 

es lo que abre el campo laboral para las personas con disca

pacidad mental. 

Otro aspecto que se maneja en este programa de "Educación 

para la vida 11 , es el área de Counseling (crecimiento) tanto 

individual como grupal, es otro aspecto importante para la 

futura adaptación de la persona con discapacidad mental en 

la comunidad. En estas sesiones semanales se presentan ante 

un grupo o en forma individual, situaciones en las que la 

conducta de alglln miembro no ha sido la adecuada. En 

situaciones se incluyen conductas inadecuadas en el área 
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so.ci~l, ·laboral y recreativa, analizando además consecuencias 

que las mismas produjeron o que tuvieron, por otro lado la 

pe_rsona cOn discapacidad mental puede expresar sus sentimien

:~6s ,-.:lo cual le da la posibilidad de identificarlos para po-. ... . . .. 
·- --- .-.~~~-' .. l"!l~nej-~rlos y en algunos casos controlarlos. De esta ma-

·~.-)lE;r~ -.. i:i·ay -una retroalimentación que le da la posibilidad de 

-~·~~n~_iffcar. y discernir sus propias conductas inadaptadas, 

qesarrollando así la capacidad de análisis y por lo tanto el 

~odeF-·:_modificar sus conductas en forma consciente y no mecá

riica aspectos de su personalidad y comportamiento, llevándolo 

así a una mejor adaptación tanto en la comunidad corno al tra-

bajo. Por otro lado hay una especia de retroalimentación en 

el cual tanto los terapeutas como los demás miembros del gru-

po le devuelven una imagen más real de si mismo, con aspectos 

buenos y malos, lo que le da a la persona con discapacidad 

mental una imagen más integrada de si mismoª 

Otro aspecto de esta orientación psicológica es la orien

tación sexual, el cual es otro aspecto integral de cualquier 

persona dentro de la sociedad, Ya que la conducta sexual no 

solo comprende el conocimiento del propio cuerpo, sino su 

función y la forma en como cuidarlo. Esto le ayudará a la 

persona con discapacidad mental tanto a mejorar la imagen de 

su cuerpo, como a tener conciencia del mismo, lo cual le da 

la opción de actuar sobre de él, tanto en higiene como en la 
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personas con.:dis-

capB.ciciací m~ntal hcin_ esta~o- expuestós, como abusos sexuales 
' . . ' 

.. o vi()f8cl.oneS. 

oe··acuerdo .con lo que postula la Dra. zacarias en su te-. 

si~-, r:iO- _podernos t'ormar perSonas con discapacidad mental en 

.- _"fort?a integral ni que ellas tengan una vida 11 normalizada 11 sin 

que puedan hacer uso de su vida sexual como cualquier otra 

persona, ya que es parte misma del desarrollo de cualquier 

individuo el llegar a tener una vida sexual activa. 

Por otro lado, la educación sexual también implica la 

adquisición de roles sexuales propios de cada sexo, y que son 

importantes para adaptarse y conducirse adecuadamente dentro 

de la comunidad, y que en las personas con discapacidad 

mental complementaria su adaptación. 

Una educación sexual bien orientada, le da a la persona 

con discapacidad mental muchos elementos para cuidar mejor de 

sí mismo, poder tener una pareja con los cuidados que requie-

re, además de darle puntos de identificación y patrones de 

conducta que son muy importantes tanto en el desarrollo huma-

no como en la socialización, además de ser un medio preventi-

vo. 
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Podemos concluir, que en este centro de adiestramiento 

personal y social~ se da un tipo de entrenamiento personali-

zado, ya que además de realizar la evaluación inicial para 

conocer ar muchacho en todos los aspectos de su personali-

dad, la lista de actividades se realiza en forma individual y 

se da una supervisión individual, evaluando de esta manera si 

el muchacho ha adquirido la destreza o no y los pasos a 

seguir, los cuales dependen de las necesidades del muchacho, 

su personalidad y su tiempo para adquirir las destrezas. 

De esta forma podemos ver como se toma a la persona can dis-

capacict¡ct mental como una persona en tu totalidad que requie

re de un servicio especializado ya que tiene características 

individuales y con necesidades propias que son el resultado 

de una historia particular con experiencias particulares e 

intereses particulares y sobretodo con potenciales de acuer-

do a su personallddü que es lo que l~ va a llevar a una 

cierta adaptación y a experiencias propias del espacio que le 

rodea. 

También es importante hacer notar corno a la persona con 

discapacidad mental se le torna en cuenta no sobre sus defi-

ciencias sino por sus capacidades, desarrollando asi un pro-

grama en el cual es muy importante toda la información que el 

muchacho pueda proporcionar sobre si mismo, ya que es la 

mejor fuente de información que se puede tener para realizar 
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este·tipo. de programa. 
' ~ . ' 

Esto- es el reflejo .de una concepci9n de, la_.persona con 

discapacidad mental como un indiViduo ··_ComO -~-~~~·:._~~t·~iid~~' .-y · 

no como individuo totalmente incap~·~i~~·~;:(po'~}- .sus ~_:6~:;:-~~:~~ 
risticas físicas y mentales. 

4, RESULTADOS. 

De acuerdo a la Tesis realizada por la Psicóloga Claudia 

Mejía acerca de una investigación sobre la población que ha 

egresado de CAPYS de 10 años a la fecha, los resultados son 

los siguientes. 

En la Tesis, se realizó una muestra de 42 personas adul-

tas, diagnosticadas como personas con discapacidad mental. 

Los sujetos fueron de ambos sexos, dieciocho del sexo 

femenino y 24 del sexo masculino, con edades entre los 50 y 

18 años. Los sujetos pertenecían al programa "Educación para 

la Vida 11 del Centro de Adiestramiento Personal y Social CAPYS 

A.c., todas estas personas fueron colocadas en empleos dentro 

de la comunidad por CAPYS como parte del entrenamiento labo

ral proporcionado por el centro. De las 42 personas solo 22 

continuaron con el entrenamiento, en este análisis solo se 

tomarán en cuenta a las 22 personas que continuaron con el 
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entrenamiento. 

Cuadro l 

qistribución por sexo de las personas que continuaron 

en ei programa- "Educación para la Vida". 

sexo Frecuencia % 

Femenino· 5 25% 

MasculinO is· 75% 

.20 

Del total ·de l"a muestra de personas que continuaron en el 

programa "Educación para la Vida 11 , el 25_% ·correspondió al 

sexo femenino y el 75% al sexo masculino. 
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Cuadro 2 

~;i.S~_i:itiu~J~n .d~ Forma -de Vida de las personas 

que con~i~uaron_ en ~l programa "Educación para_ la Vida 11 • 

' ·'>< -:.: .. : .· . 
Dependiente 

·'2-, ·:,::-'· ·-:-·_,,.·_, 
I;,depé¡;di..;nte • 

_.Total-

- Total de Personas 

5 

8 

7 

20 

% 

25% 

35% ·. 

·100% 

De acuerdo al tipo de vida que llevan las personas que 

continuaron en el programa "Educación para la Vida 11 , el 35% 

lleva una vida independiente el 40% lleva una vida semi-in

dependiente y el 25% lleva una vida dependiente. 
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~uadi:-o 3 __ 

Distribución; según el ·'Tipo de Aproximación al empleo de 

las p~~s~_~a~ qµ~· ·c~~~.l:~~--~~()~:-: ~¡, ~- el p:i::-_?grama "Educación para 

~a ·.vida'"· 

% 

4 20% 

16 80% 

. _Tota_l 20 100% 

_i::'." 

·En :·6-ti~~¡;'-"{d.:;~¡1j~~i;ci-_. ~e.:a:Pl:-oximación a·l empleo se encontró_ 

q~e e1:.: ~-~·%··:ese ~·:;·:~·~·~u~b·~-~~,~ en· u~, empleo competitivo y solo el 
.- ~· ,·:· . '.:: .. -(·: ;··-'.. ·.~,- .~;.-. ·_ ·;· >i ... :. .' . 

20% se e·r;i·cue~~.ra .. en·:'.:':1n .emp~eo como entrenamieiito. 
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Vida".; 

Trabajo Manu~l 

Servicio Personal 

Trabajo de 

Oficina 

Total 

45% 

2 10% 

20 100% 

Esto nos muestra corno el 45% se encuentra laborando en un 

trabajo manual, el otro 45% se encuentra trabajando en un 

servicio personal, y solo el 10% se encuentra realizando tra-
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bajo de oficina. 

Cuadro 5 

DiStr.ibu-ción según Causas Generales de separación del em

Pleo_ ~e las personas que continuaron en el programa 11 Educa

~·ión Para , 18. Vida 11 • 

Causas de Separación Frecuencias % 

Características o 0% 

Personales 

conducta 

socioadaptativa 14 36% 

Avance en el 

Programa o 0% 

condiciones 7 18% 

Laborales 
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.Causa~ 5 13% 

Exterrias 

----caús-c:t:s··_~Mi~·t'.as 7 

-~ ~'?.~- ,~~_jo~ar; · .. --- 6 

39 

De acuerdo a los datos anteriores, se obtuvo que un 35%, 

se separó del empleo por presentar una conducta socioadapta-

tiva inadecuada, un 18% de las separaciones se debió a con-

diciones laborales, otro 18% lo constituyeron las causas mix-

tas, el apartado especial es para mostrar que una gran parte 

de la población 15% se separa del empleo para mejorar en 

cuanto a prestaciones, condlciones personales y generales de 

trabajo. El 12% de la población abandona el empleo por cau-

sas externas, que dentro de la investigación de esta Tesis, 

están clasificadas en: fin de temporada, reducción de traba-

jo, contexto social, colocación, recorte de personal, salud, 

cierre de la empresa, interferencia de los padres, cambio de 

domicilio, salida del programa "Educación para la Vida", 

grandes distancias y catástrofe. 
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IV, ,COJ<CLUSIONES 

-. :_··,_; ·. ,:; 
1·. Concl!-Jf?~on~s··_:de _Bnibo~ _ pr~~gra}!}as .. 

como podemos ver, ambos programas se preocupan de que las 

personas con discapacidad mental puedan adquirir destrezas 

que le permitan una adaptación final a la sociedad, a pesar 

de que son dos formas distintas de entrenamiento, ya que en 

el CECADEE No. J es grupal debido a la cantidad de población 

que atienden, y en CAPYS es una instrucción más personaliza-

da. Ambos programas tratan de responder a las necesidades 

propias de cada sujeto, ya que en ambos se especifica la 

importancia de: el respeto por la personalidad propia del 

adolescente, el respeto a la individualidad y al tiempo de 

cada quien para aprender, el guiar y apoyar a los alumnos en 

el proceso de capacitación, de sus avances y la promoción del 

conocimiento de lo que se hace y para que se hace. También 

se puede ver el trabajo en ambos programas en la adquisición 

de: hábitos de seguridad, higiene, condicionamiento fisico, 

medios de transporte, identificación y prevención de riesgos, 

mejorar la expresión de ideas, reforzar la lecto-escritura, 
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manejo del .dinero, el eritrenalniento laboral en;.el cual. CAPYS 

se.preocupa por la formación de hábit6s laborales y el 

CECADEE No.3 en la adquisición de tin oficio. 

Aunque cada programa lo realiza en su propio estilo, po

demos ver como de alguna manera en ambos se detectaron éstas 

destrezas como elementos importantes que necesita adquirir la 

persona con discapacidad mental. A continuación se expondrán 

similitudes y diferencias que presentan los programas anali

zados en el presente trabajo. 

En relación a los programas de orientación vocacional, 

existe una gran diferencia entre una institución y otra. 

Mientras que en CAPYS se utiliza tanto una prueba de aptitu

des vocacionales como una prueba de muestras de trabajo como 

parte de una batería de elementos que son utilizados para co

nocer a cada uno de los muchachos en su totalidad. El CECADEE 

No. 3, no utiliza ningún programa de orientación vocacional, 

aunque sí se aplica una batería de pruebas con las que se 

evalüa constantemente a los muchachos para conocer su 

desarrollo dentro de la escuela junto con una historia 

personal. Además se realizan estudios psicológicos y sociales 

que se aplican durante toda la estancia del niño y del 

muchacho en el centro. Pero a pesar de que la Dirección 
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. . . 
' ·- > 

GeneraF de:. EduCacióii ·.tie~e üna publicac~ón para ia .. ,,' ,_-,._ 

·orientación- ~oca6·¡cj~~i\:; e·n .·ctorld.e se eSpecif ican el.ementos que 

. s~· _-:~~b~:~-~-d:~~ ; tó'~a~- --~~\e~~ ~:~-~,~~erú:·a: -para. conocer tanto las 

hab¡;¡·~{i~~;~ ri~tri6;:·1.'ó.S.- ·i~-~~i;-~~~~· individuales de la persona con 

•.. discapk¿~a'f~. m~~ta~'; • (tra,;és · cie entrevistas con los padres y 

~:con ~:e-~-:~c::~'.r:~PJ-~ ·-~?ílíuCh-acho Y. 'la aplicación de cuestionarios que 

·~--dan· 'ii:d~'.}:f~~~-~- ~~l:ar~- de las posibilidades reales de ubicación 
,; ··-:,--··, .- ., 

.-.-·en i9s~:dlfei-éntes- talleres que se desarrollan en el CECADEE. 

En ~\·~---~-~-i:á·c~ica esto no se lleva a cabo, ya que son los 

'.~spE!cialistas quienes toman la decisión del área de trabajo 

en la que se va a desempeñar la persona con discapacidad 

mental en su vida futura, excluyendo de esta manera una de 

las principales motivaciones que cualquier individuo tiene 

para trabajar. Esto se deriva de la problemática misma del 

CECADEE No.3 para la integración de alumnos a los grupos ya 

formados de los talleres implementados en cada uno de los 

centros de capacitación. Cosa que en CAPYS no existe, ya que 

no manejan grupos, ni talleres, ni tienen instructores 

especificas, además que la población que abarca es mucho más 

pequeña que en el CECADEE No. 3. Aún asi, se puede hacer 

notar como en la práctica en el CECADEE No. se mantiene 

la dependencia de la persona con discapacidad mental, al que 

no se le dan desde un principio elementos para actuar sobre 

su vida. En cambio en la publicación de la Dirección General 
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' ·- :·· ··:-· .- . ' 

de ·Edu~aC:i~n -~-sp~ci_~i':': Y. en·, CAPYs ._se reconoce la_ inípc:irtaricia 

de ·:1a',-·parti.~ipa'.¿iói-t·~·;'c·t·i~~ .. ~·~i'.íe ~·debe· ae·:terler· .la _persona. c;:on 

-d-is~~pa~fJk'd·:.~~~·ni~~i/~bb;f~ ::.-Éi~:·~--~-~~a .- ~-;_:la .. ~:P~~-¡~~d 'd~:-~ ·a~:c¡s~·6n 
ae :~6~~~ ·_:¡~~·~V':taU~;}~":: :::::~",': ;, · 

---:.·•;:. :~~-.- /~ !~~:. ~tr~: -é:;(~~:- -: · -

.· · Gr~Z p~~iT~t~i~:~"; ~e i,r;;,;~amientos para el programa modular 

-- >a~~ i·~~~- ~~--~:~f~,~~--·de·--~~~~acitación", 
· - ~-~:~-a _!~~¡~~~ar~~-~ fos ·---i~structores 

es una muy buena herramienta 

del CECADEE No. J sobre 

como :'~~-b~~· _ d~ ordenar sus conocimientos y sistema ti zar todos 

loS ~lementOs que deben de retomar para la enseñanza del 

oficio a personas con discapacidad mental. 

Uno de los elementos importantes que tiene el CECADEE No. 

3, es que algunos de los instructores sean maestros 

especialistas quienes aprenden el oficio y enseñan a los 

muchachos, convirtiéndose asi en un modelo importante de 

identificación, del cual los muchachos incorporan e imitan un 

sin número de actitudes, conductas, lenguaje, desenvolvimien-

to, etc., que le ayuda a conformar un comportamiento más 

socializado y de acuerdo a su oficio, además de ir adquirien-

do una identidad. 

Algo similar es lo que CAPYS obtiene de resultados en el 

proyecto del "Trabajador de la semana 11 , corno modelo de iden-

tificación con el cual la persona con discapacidad mental, va 

teniendo un marco de referencia de como debe de ser su com-
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portamletito ... Y d.es.eiypeftó eri su- trabajo·; támbi.en .eri las :·P~ácti-:-:.: _. ' ... ·.···-- , ... 
cas -.-'iabOi:a-1~5 é'ón sus comp~ñeros d~ .:tr"Bbaj·~. co~O :con su su-

peryisor·. ~~~~t~é}~:~~~:~i~- :~;;r·:-:aPiicadá- .·~·~·~ ~·i : __ .. c.ECA~EE', No; ·:~~\ ~ . ya 
qµe·. p:9~·~.i~:·~,~~1~l: /~~~·:/~r:~ri ~~tivElci'<~·n_ p-~~~'\·:¡;~~·: m~6~a:Ch0s •·. 

-; -.:~;'"'.-{.::~-- ,;:,-, .. ,,,~·:--:- -- - ~~1~-.~~f.,:_:>··'"" ,, ·-·:..:.-
.~,:~!·- -;:_"':/~·.:-: \' :-__ ' :. : 

:,-.,Cc·.~~~~jf,-~/::'.:~ü~if6~6:i~ri -ae :"-LilÍe-a:niientc,-s ~~~pa-~':;·.~:- l:a: pl-ogI-Smación en 

;:::~".!~.f~o~.--~~, >~:~Pa?{tación de educa'Cióri espeCial", de la Direc-

,c!ión" ·G~rieral de. Educación Especial, d6 una buena descripción 

.--=sobre- la forma de manejo que debe tener el instructor para 

que" la persona con discapacidad mental se vaya desenvolviendo 

en el oficio, y poco a poco tomando las características pro-

pias del perfil incluyendo esto, una participación activa. 

Esto es, ser capaz de tener iniciativa y tomar decisiones. 

El problema ~on el que se enfrentan los instructores del 

CECADEE No. 3, es que los padres siguen manteniendo la 

dependencia de sus hijos hacia ellos, aunque no en todos los 

casos, algunos de los muchachos han tenido la capacidad 

suficiente para tener un trabajo y mantenerlo. 

En lo referente a la independencia personal en la cual la 

Dirección General de Educación Especial abarca todos los as-

pectas de hábitos de higiene, seguridad, condicionamiento fí-

sico, medios de transporte, identificación de riesgos, etc., 

dando lo propuesta de que estos elementos deben de ser cu-
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. -... 
biertos._en_. el· programa modular del instructor~ 

·tic~-·; ~-~./.l.e· pr~cfranla modular, éstos aspectos _son Cubiert:o'S e'n·. 

el :tranSCurSo del entrenamiento como parte de la acÍqlli~~t~-i·Ó.ri . . .. . 

de1--ofici.o, se manejan diariamente teniendo a~i .~n- si-gn_i_~i.~~:_ 

do·propio; además de que éstos ya fueron adquiridos durante 

los·años anteriores en la primaria especial. 

En CAPYS muchos de éstos aspectos debieron de ser adqui-

ridos por quienes ingresan al centro, pero se siguen refor-

zando en los muchachos que lo requieran. Uno de los aspectos 

en los que CAPYS tiene que entrenar a los muchachos, es en el 

manejo del transporte público, ya que la mayoria de la pobla-

ción que ingresa a ésta institución proviene de clase media y 

no saben como transportarse, por lo que el entrenamiento debe 

de ser más específico y personal con supervisores. otro de 

los problemas con el que se enfrenta CAPYS es que varios de 

los muchachos no están acostumbrados a realizar actividades 

de limpieza, las cuales son muy necesarias para el rlesenvol-

vimiento de la persona con discapacidad mental. En el 

CECADEE No. 3, por el medio socio-económico de donde 

provienen los muchachos la mayoria ha adquirido este tipo de 

destrezas tanto de t'ransporte como el mantenimiento de su 

casa, por lo que no hay tanta necesidad de ese tipo de 

entrenamiento. 
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En el área éle co;nUn,icación, la publicación de la Direc

ción ·Generar de ~du'~a.~'ión Especial especifica en una forma 

~uY ampli8 y ·completa corno el instructor debe de manejar 

esto.s aspe~t.os·. Estos solo son llevados a cabo en los talle

res en- los que las mismas actividades requieren de la lecto

eS~~fttira, siendo esto más significativo, llevando al rnucha

ch.á con discapacidad mental a una práctica real de ésta área. 

En cuanto al llenado de registros, cartas, notas, plan de ac-

tividades, directorios, mapas, éstos son cubiertos de acuerdo 

a su práctica dentro del oficio en el cual se les capacita. 

En CAPYS esto es cubierto en el área académico-práctica, 

en cuyos programas los muchachos llenan las formas, cartas, 

recibos, se realizan entrevistas de trabajo, mapas del Dis-

trito Federal, manejo de rutas de transporte, uso de los me-

dios de comunicación y que complementa y refuerza las demás 

áreas. 

En lo referente al manejo del dinero, en la publicación 

de la Dirección General de Educación Especial, se especifica 

en todos sus ámbitos, en el CECADEE No. es algo que se 

maneja en relación a la capacitación del oficio, en la compra 

de material, o en la venta del mismo, como en el caso de la 

panadería, siendo de igual forma algo más significativo para 

los muchachos, aunque este deberia de ser un elemento que los 
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pad~es tienen que· reforzar en casa. 

CAPYS -t~abaja esta área tanto en las actividades aciadémi

cas como·en el pago que reciben semanalmente por el trabajo 

de la maquila, lo cual al depender de su desenvolvimiento en 

el trabajo, la persona con discapacidad mental se interesa 

~ucho, ya que el dinero tiene un fuerte significado social. 

En el CECADEE No. 3 esto no es posible de realizar, ya que 

el presupuesto que tiene la escuela es demasiado bajo, y el 

que los muchachos reciban una retribución por su trabajo por 

más baja que sea, representa una considerable cantidad que ni 

la institución ni los padres pueden solventar. 

En la publicación de "Lineamientos para la programación 

en centros de capacitación especial 11 , se especifica una área 

de socialización en la cual se instruye a las personas con 

discapacidad mental sobre los derechos que tienen corno traba

jadores, al igual que sus obligaciones, en la práctica esto 

se incluye en el programa modular presentado con anteriori

dad, y que una vez más se vuelve en algo significativo para 

ellos, ya que se aprende en la práctica. 

En CAPYS esto se adquiere en la práctica laboral y con su 

supervisor, además del refuerzo en las actividades académi

cas. 

De ésta manera vemos como en ambos programas se incluye 
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. ,,,,.· 

·6?~º ;~par.~~~·".~~ 
-. -~1a¡;~(m.~i:ft~i.~,. 

'·-- --· - -

El)_-~~~, _..p~:bii_c~-;;íÓn de. 11 Lineamient~s para la programación en 

"C~_ritrOS ·de--cB.pacitación de educación especialº, se encuen

tran .dos anexos, en el Anexo 1, se especifica la importancia 

d~ las prácticas laborales en la futura colocación de las 

personas con discapacidad mental al trabajo, en el CECADEE 

No. 3, esto no ha sido posible, ya que casi ninguna empresa 

tiene la disposición de ofrecer sus instalaciones para este 

tipo de prácticas, sin embargo, antes de que los muchachos 

egresen de la institución, se le ubica en un trabajo, y éstos 

lo comienzan a realizar antes de que termine el curso 

escolar, permitiéndole asi a la institución tener un 

seguimiento del desempeño que va teniendo el muchacho, aunque 

sea por un corto tiempo. 

En CAPYS si se tiene la oportunidad de este tipo de prác-

ticas, pero éstas solo se llevan a cabo por los muchachos que 

tienen problemas de conducta y de control de si mismos, los 

demás al igual que en el CECADEE No. son colocados en 

diferentes trabajos. La diferencia con el CECADEE No. J es 

que tienen un supervisor individual que los ayuda en la 

adquisición de la destreza que requiera conocer en el 

trabajo, pero en el CECADEE No. 3, corno se coloca al muchacho 
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'en- ·~i -:~t¡.~:i"o e:n . el :· cjüe .·es. entr.enado, -esto, no _e;· ~e~es~ri~, 
·:~t~qJ·~~--~~:Í~··-~~ria:-~ ~'~~ort'~nt·~·; t~:~~r·· un." .'..-~eg':i~~i_en·~a·· -·sobre el 

;~d~sen~~x'\iinlent~ ·en.el .. trabajo; Esto no se·.~LÍ~de realizar e:' 
; :~i>~:)f_:.:~:~." ::l~:~-~~ de p_er.sonal ya_- ~~e n-0 _ r;t~é~~-za · :~~i~~- Pt;t?_~~pu·estC? 

cual no pueden ir a supervisar 

: individualmente a cada uno, pero más o menos se tiene una 

__ :_~omunicación con la empresa y tienen algo de información. 

La Dirección General de Educación Especial en el Anexo 2, 

plantea la importancia que tiene para todo individuo la admi-

nistración del tiempo libre, como actividad recreativa, inte-

gradara socialmente y en al adquisición de la cultura. En la 

práctica esto es dificil de llevar a cabo en el CECADEE No. 

3, ya que de principio los instructores no disponen del 

tiempo extraescolar necesario para realizar estas actividades 

con los alumnos, además las familias no cuentan con los 

recursos para proporcionar el dinero para este tipo de 

actividades como el ir al cine, teatro, parques de 

diversiones, etc. A pesar de esto, el centro trata de 

organizar competencias deportivas, pláticas, festejos como 

parte de éstas actividades recreativas. 

Por otro lado, el horario del CECADEE No. 3 también es 

muy limitado por lo que se le da prioridad a las· act~viáad~s 
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laborales. 

En' -.. ct:i~ilta·~ a la -administración del tiempo libre, en CAPYS 

lOs muchachos '-re~iiza:n sus actividcldes recreativas fuera de 

ia -l~s~"!~:~b-{~h:;:~~i:~~~-~¡Z~ndO ,e1·1os .·mismos lo que quieren hacer 
·: ;·,' ~ - • !• 

~t;I~m:á:~.;~9~:~:qu:~~c:- 43iiOS-;"_ si_:,~ tienSn-_ios medios suficientes para 

~~-~~¡ ~~:~:- ~:itl~/~1-~:~:-d·~· ~C.ti vidades ·• 

·un· aspecto importante que se trabaja en CAPYS y que no se 

trabaja en el CECADEE No. 3, es la orientación psicológica 

qu~ se les da a los muchachos y que es muy importante, ya que 

eso le da a la persona con discapacidad mental una visión de 

si mismo, le ayuda a expresar sus sentimi~ntos y por lo tanto 

a identificarlos y manejarlos. Por otro lado, el que se 

realicen sesiones grupales en donde se presentan o se actúan 

conductas no socialmente aceptadas, le da la posibilidad a la 

persona con discapacidad mental de poder observar y analizar 

sus propias conductas, introyectarlas y por lo tanto cambiar-

las. Esto seria muy útil para la población del CECADEE No. 

3, ya que complementaria la tarea de los instructores para 

modificar las conductas no adecuadas que a veces se presentan 

en el entrenarni~nto. Sobre esto no hay mención alguna en le 

publicación de la Dire~ción General de Educación Especial, 

tampoco hay ningún indicador para la Orientación Sexual, la 

cual es manejada en el CECADEE No. 3, a través de pláticas y 
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confere~c~·~~-~.·.'..;r'~_·.·~lle ... ··.,~e <:',ha· ~céi~-~~~-~~-<:i~· ::-:~_?:_;·ri_~c:=e~{d,á~ .. :ci·e --e~t·e 
ti.pe ·de·~: o"~l:erif.t~c:i"6i;-;: ?~' -~:~ :.:-~~i> i~~~~~-~·tc;~;·: ·q~j~~:·.~~~a~~-- ~d:~.~-~-~r:i~' 
la· o~.ien~ta'~j·~-~:·;a·i:,qhi~.;,·;· 10 .riééesft·a·: :: :~ -;:). -~;,. ,º:~ .. r-: 

: : ... -.~·--:·. ~-, ·'-;:~·~',:-.'.,".' ,--' '<> .,.,.. :;'··- ·¡,ff1c".. »·· •· 

<}//:~~:~~~i :~{?·~·:~. <:::·??~~:-'~t< : / ~-~j ; : ,. ' ::':··:··~. ·<:~-~~-· <;.~~f:~ ... ;'.:S ·-J~:;\~;:: ;0~: --: 
.E!l pUan~~-;:;a {.~~-.·-~~~i~~-6-16~:~ en ,·ambOS·-·:centrO'S·:;j~S:·;:d1jet-eJú:e ~ 

ya.".qu~·:·en •·:cAPYS;,-: --list'a cie:. ~~t:~~ia~d~~?/~::y~: ~t~-~~ ;.~----~--
su~~;vi~6~-~.s · v:~:':~~~-~~:~-~º el· 

se -r~a-1.iZa una 

en la cual los 

avance que- tiene el muchacho o adulto en ·1~ adq~iSic~ón de 

destrezas y se vuelve personalizada. 

En el CECADEE No. J los instructores realizan una lista 

de actividades que deben de ser cubiertas por todo el grupo 

que le corresponde entrenar y se califica a cada muchacho de 

acuerdo a las actividades que realiza y a su desempeño den-

tro del grupo, además de observaciones sobre el trabajo del 

mismo. 

Sería importante que ambos centros dieran a conocer a los 

alumnos estas evaluaciones, para que ellos se dicro.n cuenta 

de sus avances y de las actividades que necesitan mejorar, 

para que él mismo se comprometa y trate de mejorar, pero esto 

no se puede desarrollar si la información no les es dada. 

Un aspecto acerca del cual ninguno de los programas tiene 

ninguna especificación, es sobre la orientación hacia los pa-

dres, la cual es muy necesaria, ya que además de que se 
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podría complementar los programas también en el ambiente 

familiar de la persona con discapacidad mental, los padres a 

través dé la orientación podrán manejar sus ansiedades acerca 

de su hijo, tener.una mejor comprensión hacia los mismos y 

abrir una mayor posibilidad para mejorar la forma de vida 

tanto familia-r como la de sus hijos con discapacidad mental. 

2. ConCluSfones- de -acuerdO a los resultados obtenidos. 

Los-datos que CAPYS proporcionó en la tesis de Claudia 

Mejia, se registraron 42 personas y de esas solo 20 siguie

ron con el programa de "Educación para la vida", y que fue

ron colocados en diferentes trabajos a través de los 10 años 

que lleva fundada la institución. Para este análisis, solo 

se .tomaron en cuenta a los 20 sujetos que continuaron dentro 

del programa. 

El CECADEE No. J proporcionó los datos de las dos gene

raciones que han egresado en cuatro años de establecido el 

centro y la totalidad, que son 24 sujetos, fueron tomados 

para conocer las similitudes y diferencias entre los dos cen

tros. 
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De acuerdo a los cuadros presentados en los resultados en 

ambos programas, el CECADEE No. J tiene una población en la 

cual el 50% son del sexo femenino, y el otro 50% es del sexo 

masculino. En CAPYS el 25% son del sexo femenino y el 75% 

son del sexo masculino. Esta diferencia po~eIDos concluir que 

se refiere a que en el CECADEE No.J, se da atención a una 

mayor población que CAPYS. 

En los resultados proporcionados por CAPYS podemos ver 

que existen datos de que los muchachos adquieren una vida de

pendiente ya que es la finalidad del programa, esto difiere 

del CECADEE No.J ya que el nivel socio-económico de la 

población de CAPYS les permite ésta forma de vida, en el 

CECADEE No. J, se atiende a una población de muy bajos 

recursos que no pueden solventar a los muchachos para una 

vida independiente ya sea por los gastos que implicaria, o 

por las condiciones de la misma familia que requiere de una 

ayuda económica de parte de sus hijos. Aün asi muchas de las 

actividades que se llevan a cabo en el entrenamiento que 

proporciona el CECADEE No. 3 van encaminadas a ésta forma de 

vida. 

En cuanto al tipo de aproximación al Empleo, podemos ver 

que solo el 17%_ge la población de CECAOEE No. J se encuentra 
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todaVía en.:ent~en:ami.e:~t.o, e1 1s%,·en. u~ empleo competitivo y 

h';l~ otro; apartado"· .de . t~·a~~'j~·,_~:i·~·depcndi-ente en 

si de la poblaciÓ~ ~ci~o~¡d~. ·En CAPYS el 20% 

vo. 

el . que hay un 

continúa en 

e.orno_ podemos -~er, -__ en ,e¡_ -_~ECADEE No. 3 se dan mejores 

resultados ya que es un poicentaje muy bajo de los muchachos 

que continúan en un entrenamiento y el porcentaje en 

comparación a CAPYS de los que se encuentran en un empleo 

competitivo es significativamente mayor ya que es el 26% y en 

CAPYS es el 20% además de que algunos muchachos trabajan 

independientemente de un negocio o empresa, lo que les da 

otra opción de empleo, cosa que en CAPYS no sucede. 

De acuerdo a la Actividad Laboral, los muchachos coloca-

dos por el CECAOEE No. 3, el 34% realiza trabajo manual, y el 

66% proporciona un trabajo de servicio personal. En CAPYS el 

45% realiza un trabajo manual, el 45% realiza un servicio 

personal y el 10% realiza un trabajo de oficina. Con lo cual 

se puede ver corno en la población del CECADEE No. 3 se presta 

una mayor servicio personal que en CAPYS, y se proporciona un 

menor trabajo manual que en CAPYS, aunque en CAP'iS existe un 

10% de la población que realiza trabajo de oficina y que en 

la población del CECADEE No. 3 esto no sucede, pero esto es 
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ref~rent~· a: c:iue '.en el. CECADEE _No. 3 se buscan los trabajós ·de 

acuerdo-'· a los of iciOs en lc:>s que se entrena a los muchachos y 

· e;i t~á_b~j'~- de , oficina no está contemplado en los programas. 

Aun a~i podemos ver que el 59% de los muchachos trabaja en el 

-o'ficio en que fue entrenado y el 41% trabaja en otro tipo de 

·,empleo, lo cual nos deja ver que el entrenamiento que se 

proporciona en el CECADEE No. 3 además de tener un oficio, 

permite a las personas con discapacidad mental tener la 

posibilidad de desenvolverse en otro tipo de trabajo. 

En el CECADEE No. 3 no se tiene un seguimiento directo 

del desenvolvimiento del muchacho en el trabajo, pero se 

trata de mantener algún tipo de contacto ya sea con los 

familiares o con la empresa para saber si el muchacho sigue 

trabajando ahi y de acuerdo a la información proporcionada, 

el 33% que corresponde a 1 muchacho, cambió de trabajo porque 

las condiciones laborales no eran las adecuadas y el 67% que 

_corresponde a 2 muchachos dejaron el trabajo, 1 por dejar el 

país y trabaja en la misma área en Estados Unidos, y el otro 

por los familiares quienes lo sacaron y no se tienen los 

datos si ingresó a otro trabajo. 

En CAPYS se reporta que el 36% que corresponde a 14 su-

jetos se separaron del trabajo por conducta socioadaptativa, 

el 17% que corresponde a 7 sujetos, se separaron por candi-
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~iones laborales, el 13% Se ·separó por causas externas en las 

que ,se cuenta la· iÍltromisión de la familia, y por. _causas -mix"'.".' 
. -· . 

tas; s~ ~~pare? e_l 23% de los cuales el -15% se s~p.a~c? · P?ra me-

jorar las.condiciones de trabajo. 

Con r~specto a este apartado, podernos ver como a_ pesar d~ 

que.hay un entrenamiento más personalizado en CAPYS, hay un 

número mayor de separaciones. 

En ambos centros hubo una cierta población que tuvo pro-

blemas para acreditar el programa, como es en el caso de 

CAPYS en el que 50 sujetos no continuaron con el programa por 

causas no conocidas pero si fueron colocados en empleos antes 

de que abandonaran el programa y en el caso del CECADEE No. 3 

en el que 7 sujetos de la primera generación no pudieron ser 

colocados por tener muy pocos recursos f isicos y mentales 

para trabajar y con quienes se implementó un taller protegido 

en el que se trabaja maquila y 5 de ésta última generación, 

de los que l convulsiona (lo cual llmita la posibilidad de 

adquirir un empleo) y los restantes tienen una discapacidad 

mental profunda, por lo que se les integrará al trabajo de 

maquila dentro de la institución. 

A través de los resultados proporcionados por las insti-

tuciones se analizaron las diferencias entren ambas, pero es 
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importante hacer notar que la investigáción de l.a población 

d~ C~PYS es·a partir de un seguimiento ae 10 años de.estable-

Cido el p~ograma, y el CECADEE No. solO' llev·a--2 años de 

colocar a los adolescentes con discapacidad·mental en un tra

~ajo, :por lo que se necesitaría un seguimiento de un lapso de 

tiempo mucho más largo para poder tener datos que nos den una 

diferencia más precisa. Aún asi, podemos observar que- ia 
labor del equipo tanto de la dirección como de los instructo

~es del CECADEE No. 3 ha sido beneficiosa ya que los resulta-

dos hasta éste momento han sido exitosos. 

A partir de este análisis de ambos programas, se sugiere 

que ambos realizaran talleres de Orientación hacia los padres 

para que los padres en vez de ser parte, en algunas 

ocasiones, de las limitaciones tanto de los programas como 

del desarrollo de los muchachos, sean aliados y que la 

familia forMe un complemento del entrenamiento que reciben 

las personas con discapacidad mental. Esta orientación debe 

de proporcionar: una orientación psicológica y emocional para 

que los padres puedan manejar mejor sus dudas y sentimientos 

que les provoca la realidad que se les presenta; una 

orientación informativa sobre la discapacidad mental; infor

mación de como se lleva a cabo el programa y tareas que ellos 
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tienen que desarrollar dentro de la familia; una orientación 

que les permita conocer mejor 

Esta orientación tendría 

condiciones familiares y que 

a su hijo y a comprenderlo. 

el objetivo de mejorar las 

estas complementen el trabajo 

realizado por los instructores y supervisores reforzando asi 

en todos los ámbitos la adquisición de destrezas, de igual 

forma, el involucrar a los padres para que ellos ~ismos sean 

los mejores promotores de la integración de sus hijos y poder 

abarcar un ámbito más extenso, pero esto solo se puede lograr 

si los mismos padres confían en sus hijos y quieran propor

cionarles mejores condiciones de vida. 

Otra sugerencia seria que los muchachos además de seguir 

el entrenamiento, pudieran tener acceso a sus evaluacio~es 

como se les proporcionan a los padres y también las que son 

registradas por los supervisores en CAPYS y por los instruc

tores en CECAOEE No.3. Este tendría el objetivo de que 

tengan un propio seguiniento y una idea clara del desempeño 

que están teniendo dentro de ambas instituciones además de 

tener la motivación para superarse de 

posibilidades individuales de cada uno. 

acuerdo a las 

Se conoce a través de la información proporcionada que 

ambas instituciones están realizando un~ buena promoción de 

los muchachos que se encuentran a su cargo, pero se sugiere 

que se traten de integrar a los padres para mejorar ésta pro-
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moción, que les va a facilitar la integración final de los 

muchachos a la sociedad. 

Para el CECADEE No. 3 se sugiere la implementación de 

una Orientación Psicológica tanto grupal como individual a 

los muchachos para que ellos puedan tener una retroalimen

tación de sus conductas dentro de situaciones reales. Esto 

les va a llevar a tener un mejor conocimiento de sí mismos y 

el ir adquiriendo la capacidad de controlar conductas no 

adecuadas, el reconocimiento de emociones y por lo tanto el 

manejo de las mismas. Al igual que la aplicación de una 

Orientación Vocacional que incluya tanto entrevistas a los 

padres como algunos cuestionarios de aptitudes, lo que les 

dará una mayor información sobre el muchacho, para que éste 

tenga un mejor desempeño en el taller en que se encuentre, 

como en las actividades que realice cuando egrese de la 

implementar el 

semana 11
, en el 

institución. Como parte de esto, se podría 

apartado que CAPYS llama 11 Trabajador de la 

cual se escoge al muchacho que tiene un buen desempeño en el 

entrenamiento y que realiza su actividad respondiendo 

adecuadamente a los hábitos de trabajo, esto es una gran 

motivación para el mejoramiento de la forma de hacer su 

trabajo y la superación del mismo, además de ser un 

instrumento útil para la evaluación. 
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Dentro de las limitaciones que .se tuvieron en este traba

jo, está en primer lugar no tener los datos de los demás 

CECADEE ya que cada uno trabaja de una forma diferente por la 

comunidad particular en que este ubicado y de la Coordi-

nación a la que pertenezca·, por eso se pensó en solamente 

en el CECADEE No. 3, además de que se tuvo que realizar 

varias visitas a ambas instituciones para poder presentar los 

datos para este análisis. Al parecer la Dirección General de 

Educación Especial va a realizar un levantamiento de datos de 

los resultados que se están teniendo en los CECADEE y ya 

comenzaron a reunirse los coordinadores de estos centros para 

poder proporcionar la información y realizar una estadistíca. 

Lo cual facilitará la obtención de datos para un análisis 

mucho más completo y pueda cubrir un mayor número de 

resultados, además de poder realizar hipótesis más reales. 

otra importante limitación fue que por las caracteris

ticas propias de cada una de las instituciones y las diferen

cias en: la forma de trabajo, la cantidad de población a la 

que atiende, el nivel sacio-económico de la población; no fue. 

posible realizar una investigación con grupos pilotos, ni se 

pudo controla~ diferentes variables, por lo cual solo se ex

ponen a manera de presentación los resultados que se 

158 



obtuVieron 'en estas dos instituciones del trabajO qu~ re-á_1~

zan. c5)n. Personas·. con discapacidad rnenta1: ·. 

' ,:e· . .-.· '. 
A' pal:-tir, de lo anterior, podemos ver coma.· la ap~~ccl.ci_ón 

de. los programas de ambos centros ha sido ben~f ic,i_Osa, _·ya que 

se han tenido resultados de acuerdo a los objetivos pla~tea-

dos, a pesar de eso, ninguno de los centros ha negado que se 

han tenido problemas en cuanto a que se requiere de mucha 

promoción para poder colocar a una persona con discapacidad 

mental en un trabajo y que hay causas externas que lo impiden 

como la interferencia de los padres, estas causas correspon-

den a situaciones externas identificadas como sociales y no 

propias de la institución, ni de la población que atiende. 

Se puede concluir como el personal que realiza el entre

namiento en ambas instituciones tiene la confianza en las 

posibilidades que tienen las personas con discapacidad mental 

de acuerdo a su propia individualidad, a integrarse a la 

sociedad y de poder llevar una vida, que de acuerdo sus 

propias caracteristicas sea lo mas cercano a lo que llamamos 

vida 11 norrnal 11 • 

Estos resultados son un buen indicador de que las perso-

nas con discapacidad mental requieren de un entrenamiento, 

pero también requieren que la gente que les rodea crean en 

ellos, confíe en ellos, que les permita actuar y desenvolver-



se, ya que con -los resu.ltad.os. presentados se comprueba que 

las, ~ar:acteristicas. propias .. de 7ste tipo de individuos no es 

solamente lo qÚe·. :loS. lÍ.mi ta, 'S:ino ·Tas- causas externas que es 

la .Sociedad·; · qUien !OS relega ·sin distinción, sin tomar en 

_ cuen_ta · ~-e-:~~~-~---~~-~--~-_;·~~~F~:~ñ~~- _·Y no les da la oportunidad de to-

rnar :·un ;\~'9~~~~~~-d~~t~O~:'_-d~_-:-~i_i~-. 

·-H~y·-en dii:t en Canadá, Estados Unidos y Europa existe un 

mOvimiento importante gracias al cual se empieza a integrar a 

cualquier persona con discapacidad mental a las escuelas a 

donde asisten los niños 11 normales", donde las personas con 

discapacidad mental crecen con la misma estirnulación que to-

dos los demás niños. Esto va a dar resultados en futuras ge-

neraciones de personas con discapacidad mental, de una verda-

dera integración social y laboral. En México comienza a ha-

ber información sobre este movimiento, dando como resultado 

algunas propuestas e intentos en los programas educativos 

para la final integración de 1 a persona con discapacidad 

mental. 

Los programas analizados en ésta investigación han sur-

gido como propuestas a los intentos de las Escuelas de Edu-

cación Especial tanto públicas como particulares, por in-

tegrar a las personas con discapacidad mental a la sociedad y 
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que tengan una mayor posibilidad de vivir corno cualquier per~ 

sona. En este ensayo-error de los programas de educación es

pecial se han hecho mejoras, las cuales irán cambiando, al 

igual que los métodos utilizados, pero aún así hay mucho ca
mino por recorrer para que las personas con discapacidad men

tal tengan un lugar en nuestra sociedad. 
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