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INTRODUCC!ON 

A lo largo de los años, las alteraciones genéticas han s! 

do ouy estudiadas, tal vez debido a que dichas alceractones 

producen cambios ifsicos ~parentes que han sido ~otivo de con

troversia y análisis. De entre todas las alteraciones genéti

cas, quizá la mis estudiada sea la trisomf~ 21 o Stndrooe de -

Down, debido probableoente a lo peculiar de sus c~ractcrfsti-

cas f!sicas o a su 3fabilidad de carácter (l). 

Actualoente, se ha considerado que estas personas no sólo 

deben ser estimuladas en sus áreas dcf icitar!as sino que tam-

htin pueden aprovechar un entrenamiento vocacional ya sea den

tro o fu~ra de la escuela for~al (2) como lo demuestran los "

trabajos de Martln, Gold (3) y Hithaug (4). 

Anteriormente, cuando no se consideraba la posibilidad de 

brindar el entrenamiento vocacional a estas personas, 6stas 

eran una carga para la faoilia, la sociedad y para sí misma al 

no sentirse capaces de cjccut3r alguna actividnd que lo~ con-

virtiese en una parte productiva de la sociedad y pnrcialment~ 

indcpe11di~ntes. Los beneficios de este nuevo enfoque son ta~

bi~n para la familia de estns personas que como se ha Menclon! 

nado tenían que solvcnt: r todos los gastos de la persona afee-
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tada por este síndrome. 

Actualmente, existen en el D.F., centros en los que se i~ 

parte capacitación laboral para las personas que sufren de al

gún tipo de retardo mental. 

Estos centros se encuentran por parte del Sectcr Público

como la SEP y la SSA, así como tambi~n las hay por parte del -

sector privado (5). Esto nos demuestra el crecient~ inter¡s -

por que las persona3 que sufren de alg~n tipo de retardo mcn-

tal tengan unn educació~ lo más integral posibl~, es decir, -

que se atienda en las áreas deficitarias Je la perso~a. el au

tocuidado conocimientos acadEmicos prácticos ~ el c~trenamlen

to vocacional que coco se ha mencionado es el Brea m5s joven -

dentro de la educacion de estas personas, por lo cual no s~ i~ 

plementa todavta en muchas escuelas de educnción especiJl, C! 

be seaalnr que hasta l984, existían sólo 45 centros ~e capaci

tación de educación especial que atendían u 3297 alunnos sic~ 

do 'ste el dato mfis recientemente publicado por la Dirección -

General de Educaci6n Especial de la SEI1 (6). De lo anterior -

concluimos que es importante que se diseñen progranas de entr~ 

namicnto que puedan ser implementados f5cil y cconó~icamente -

(dependiendo de las posibilidades económicas de cada institu-

ción o fnmilia) por las escuelas de educación especial que to

davía no cuentan con uno y que además puedan ~cr implementados -

por la propia familia del edl1cando en el caso de no tener acc~ 

so a una escuela de educacitin especial o a un centro de entre-
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namlento vocacional. 

El presente trabajo ofrece un manual de entrenamiento vo

cacional en donde se describen paso a paso los ~eriodos del e~ 

trenamiento que se deben cursar para capacitar al alumno en la 

realización de tareas productivas y sencillas con el fin de 

que ~stos adquieran (bajo supcrvisi6n) una participaci6n econ! 

mica activa que concluya con el beneficio personal, social y -

familiar del que se ha hablado. En el primer capitulo de este 

trabajo se tocarán con mayor detalle las características de -

las personas con este s!ndrowe concretandonos por el momento -

a mencionar que entre las desventajas que se observan en la -

persona con ~{ndrome de Down están el retraso motor, problemas 

de lenguaje y bajo coeficiente intelectual; por lo tanto, el -

trabajo que se ha llevado a cabo con estas personas, está ene~ 

minado a estimular las áreas afectadas, para lo cual, los pro

gramas var!an de acuerdo a la institución tr~tante. 

En cuanto al contenido total del trabajo, ~sta consta de

cap{tulos cuyo contenido de manera sintetizada es el sigulon 

te: 

En el capítulo l, 11 El individuo con Síndrome de Down 11
, se 

hará la descripción de la etiología, las caracter!stlcas físi

cas y de personalidad de estos individuos, asi como el dcsarr~ 

llo motor : del lenguaje. 

En el capítulo 2> ''El sistema Try Another Way 11 donde se -
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señalan los pasos que co•ponen dicho sistesa de entrenaciento

vocacional. 

En el capítulo J. 11 Manual de Entrenamiento 11
• se plantea -

de forma integral el entrenamiento que nosotros sugcrioos. In~ 

cluyendo los pasos del Try Another Way y el sistema motivacio

nal. 

En el capítulo 4. "Evaluaci6n Emp[rica del Manual de En-

trenamiento", se explica el método utilizado para probar el m~ 

nual, se hace una descripción de los resultados obtenidos y, a 

través de una integración de nuestros resultados, se analizan

los pros y contras del manual. 
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CAPITULO l 

EL INDIVIDUO COS S!NDROME DE DOWK 

El síndrome de Do~n es una alteración genética producida

por un cormusoma extra en el par 21 ó 22 (1). 

Este síndrome lleva el nombre del Dr. John LangCo~ Down,

quien fué la prioer persona que los descubrió. Esto :ue en --

1866 y lo llamó mongolismo. Segan él, el slndrone de ~own re

presentaba una regresión al estado prinario del hombre 

El Dr. Down hizo una descri~ción clásica del síndrome al

afirmar 1'su cabello no es negro como la verdadera raza roong61! 

ca sino castaño, ralo y lacio, la cara chata, amplia sin 1ir~ 

minencias; las mejillas redondas y extendidas l1acia los l~dos, 

los ojos son oblicuos y los cantos están más separados entre -

sí, que entre los niños normales¡ la hendidura palpebral es -

muy estrecha. La frente presenta pliegues transversales, deb! 

do a la constante ayuda del ~Gsculo occipitof rontal par~ mant! 

ner la elevación de los parpados; los labios son dOclloS, grue

sos y con fisuras transversales la lengua es larga, ~ruesa y

muy isper~. la nariz es pequefia, labios y lengua hendi~os y 

una conjuntiva roja y hcct6pica que se prl•fCCta para cubrir la 

escasez de la piel en el borde de los parpados 1
' (2), 
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Actualmente ésta descripción sigue teniendo vigencia y s§ 

lo habiéndose señalado últimamente algunos puntos co~o el que

afirma que no es que la lengua sea ~uy ancha sino que el maxi

lar inf~rior es má pequeño que lo normal. Podemos señalar ade 

más algunas otras caracteríaticas como son: 

Frecuentes cardiopatias, talla corta, nistaguus y a veces 

cataratas mala implantación de dientes, orejas y malformacio

nes en el oído externo e interno, probleDas ortopédicos, el -

cuello es corto y grueso, los miembros son cortos y el desarr~ 

lio muscular escaso (3), La talla media e1\ el adulto es de 

1.55 para ho~bres y 1.45 para mujeres. Las alterdciones de 

lenguaje están presentes en el 100% de los casos y las defi- -

ciencias sensoriales son notables sobre todo la visual (~). 

En cuanto a la etiología diremos que durante mucho tiempo 

fué desconocido por lo cual surgieron muchas hipótesis al res

pecto, entre ellas las de Vanderburg quien en 1932 sugiri6 que 

la probabilidad de que estuviera relaciona1!0 con una anomalia

genética. En 1956 Tijio y Levin establecen definitivamente -

que el nGnero normal de cromosomas en el humano es de 46, ini

ciándose el desarrollo de la citogenética humana. En 1959 ~1-

Dr. Lejeune observó que sus pacientes con S. Down prcsentaban

un cromosoma extra en el par 2l (5). 

La mecánica que origina un huevo fertilizndo con un crom~ 

soma extra es la ''no disvunc16n'', que ocurre durante la divi--
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slón meiótica que da lugar a un gameto, óvulo o espermatozoide. 

En cuanto a las causas que producen esta alteración gené-

tica se manejan la exposición prolongada a radiaciones por Pª! 

te de alguno de los padres y por otro lado la edad de la madre. 

Con relación al último punto la relación existente entre s!n--

drome de do~n y edad materna, es según el Servicio lnternacio-

nal sobre Subnormales (6): 

EDAD DE LA MADRE NACIMIENTOS DE DOWN 

Menos de 1 en cada 

Menos de 30 1000 nacinientos 

30 - 900 

35 - 400 

36 - 300 

37 - 230 
c

0

./ 

38 -------~------~--~- - 180 

39 1 - 135 

40 1 - 105 

42 1 - 60 

44 1 - 35 

46 ----·--__ :__:;;::;.;._.:::. ___ _ 1 - 20 

48 1 - 12 
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En cuanto a la epideaiolog!a en H~xico, se estlmj que ·na

cen diariamente 10 niños con Síndrome de Oovn, es decir, 3650-

al año. 

1.1 DESARROLLO MOTOR 

ta alteración cromosómica que da lugar al Síndrome Down,

reúne en el individuo una serie de características internas y

externas que los sitúan en desventaja con respecto a la pobla

ción normal. Esto se traduce en que la persona Oown, tardará-

más tiempo tendrá ~ás dificultades para superar las diferen-

tes etapas o pasos que corresponden a su edad. Siempre habrá

una divergencia entre su edad mental y su crecimiento cronoló

gico, es por esto que es indispensable iniciar un programa dc

estimulación integral que proporcione al niño la ayuda que re

quiere; emprender todo un proceso debidamente estructurado que 

partiendo de lo sencillo a lo complicado, de lo fácil a lo di

fícil, acelere las distintas fases de su desarrollo. 

El proyecto de habilitación tendrá como finalidad conclu

yente la activación ~n for~a planeada y dirigida para propi- -

ciar al máximo el funcionamiento de las células nerviosas. 

El entrenamiento programaJo tiene dos aspectos fundament~ 

les: intensificar el potencial de las funciones - sensitivas y 

motoras. 

Para esto el primer 1ño de vida del niño será determinan-
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te para su existencia posterior, dado que su corteza cerebral

inicia su maduración entre las 52 y 60 semanas, lo que permit! 

rá controlar hasta donde es posible su lenguaje y deambulación. 

Durante los primeros 3 meses puede haber movimientos que

se acerquen a lo normal, pero hay en él una marcada tendencia

hacia la actividad pasiva, permanece tranquilo en la cama mie~ 

tras nadie lo saque de ella, durmiendo en forma continua y por 

varias horas. Carece de llanto para manifestar sus necesida-

des. Entre los 4 - 6 meses, se va advirtiendo un retardo mo-

tor muy significativo que puede ser reducido con un programa -

de estimulación temprana. Después del primer año de vida, se

presenta la tendencia a gatear. De los 11 - 16 meses, empieza 

a pararse y a sentarse solo¡ la denmbulación se presenta apro

ximadamente a los dos años como una intención más definida pa

ra lograr una adecuada locomoción que logra en forma natural a 

los 3 años; sin embargo, con un entrenamiento programado puede 

caminar desde el año y medio (7). 

1.2 DESARROLLO DEL LENGUAJE 

En esta área se registra el índice más bajo de progresión 

en el individuo con Síndrome Down. Su expresión es menor a la 

comprensión (8). 

A pesar de que se reconoce que el desarrollo del lenguaje 

en el niño Down es más lento que en el niño normal, no se pue-
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den hacer generalizaciones en cuanto a la edad o evoluci6n, d~ 

bido a que en el desarrollo del lenguaje intervienen muchas v~ 

riables, como son el grado de inteligencia, el desarrollo del

sistema nervioso y la motivaci6n, sin embargo, en cuanto al -

problema de lenguaje en la persona Do~n, diremos que no es - -

igual en todos, aún cuando el principal problema es el de att! 

culación que es el principal problema de lenguaje, incluso, e~ 

tre las personas normales. En la persona Do~n. las cuasas son: 

La coríología bucal: La articulación dental de estos ni

ños está mal implantada y su calidad es deficiente. En gene-

ral los caxilares en reposo tienen una posici6n deiiciente. El 

velo del paladar es generalmente ojival, esto provoca proble-

mas articulatorios y sobre todo problemas dentales en la im- -

plantación de los dientes definitivos. El labio inferior es -

hipofonico y aún cuando se normaliza con el tiempo es un fac-

tor a considerar en el problema de articulación. 

Motricidad buco-facial: La hipotonía a que se hace fre-

cuenternente referencia en el individuo Down es real y específ! 

ca en el área buco-facial. Hay hipotnía de las mejillas, los

labios y la lengua, 

l.J CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS 

Aún cuando debemos señalar que no es posible pensar que -

todas las personas con slndroce de Down presenten una persona-
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lidad ''igual'', se menciona que el perfil emotivo del S!ndromc

de Oown se presenta bajo los siguientes aspectos: 

Son obstinados, imitativos, afectivos, adaptables, con un 

sentido especial en cuanto a la reciprocidad de sus sentimien

tos y vivencias. Si el ambiente que les rodea es inadecuado -

pueden reaccionar con agresividad, si por el contrario es est! 

mulante, el niño reaccionará cariñosamente (9), 

1.4 AREA ACADEMICA 

Actualmente es comúnmente aceptatlo que las personas con -

Síndrome de Down, pueden y deben ser educados¡ como ejemplo de 

esto citaremos a Valentine Dmitriev quien desarrolló un progr~ 

ma escolar para estas personas, cuya meta ''fui probar que dan

do una educación oportuna y correcta, estos niños con Síndrome 

de Down, pueden aprender y funcionar a un nivel mucho m5s alto 

del considerado posible anteriormente''. (P5g. 29) (10). Esta 

educación debe ser proporcionada tanto por la familia como por 

la sociedad y la escuela (11). 

La familia es el núcleo do la sociedad, es vital para lo

grar un desarrollo integral articulado de hecho, como señala -

Makarenko, la educación inicial es responsabilidad primordial

de la familia (12), pero aún cuando el niño ya es parte del -

sistema escolar la familia sigue ocupando un papel fundamental, 

ya que sin el apoyo de ésta el trabajo que realiza ln escuela-
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carece sentido y tiene muy pocas posibilidades de tener éxito

al integrar al individuo a su sociedad y ayudar al ni5o a sa-

lir de un mundo de experiencias concretas a un mundo simb6lico 

de palabras números (13). 

En las personas con Síndrome de Down, el fin de la educa

c16n no es distinto y el trabajo de la familia sigue siendo 

tanto o más importante, en virtud de que es ésta quien final-

mente brinda la posibilidad de desarrollo integral, alguna pe! 

sanas sefialan que el desarrollo de las personas llegard hasta

donde sus padres y maestros lo permitan. 

La sociedad es también muy importante en la educación de

las personas en general y no e~ distinto para las personas con 

Síndrome de Down. La sociedad es en parte quien decide las -

oportunidades de acceso al sistema educativo y es donde se ma

nifiestan los cambios ocurridos a partir de la educaci6n 1 en -

el caso de las personas con Síndrome de Down el apoyo de la s~ 

ciedad es muy importante. Anteriormente la sociedad considcr~ 

bn que las personas con Retardo Mental (RM) en general no eran 

susceptibles de educaci6n 1 esto afortunadamente ha cambiado y

la sociedad acepla que ~stas personas pueden y deben tener ed! 

cación y esta nueva actitud ha provocado el nacimiento de es-

cuelas especializadas para estas personas o incluso, actualme~ 

te se discute y en ocasiones afortunadamente se acepta a estas 

personas dentro del sistema educativo ''normal''. Esto signifi

ca una ventaja para ellos debido a que la convivencia de los -
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nifios Dovn con sus compafieritos ••normales'' de jardín de nifios

o primaria les proporcione patrones ''normales'' de conducta y -

de desarrollo que son imitados por los niños Down. Se conocen 

casos de niños Down que han cursado su educación de jardín dc

niños y parte de su educación elemental en el sistema educati

vo ''normal'1 que al ser cambiados a una escuela de educación e~ 

pecial se han encontrado en ventaja respecto a los niños Down

que han permanecido toda su educación en escuela especial en -

aspectos académicos, de desarrollo de lenguaje, socialización, 

motricidad e independencia. Respecto a esta integración del -

niño Down al sistema educativo '1normal 1
' el Señor Carlos Piccs~ 

nna D'Aspermont quien es actualmente Presidente de la Asocia-

ción Europea de Síndrome de Down, expuso en el Primer Simpa- -

sium Internacional sobre Desarrollo, Alteraciones y Habilita-

ción del Lenguaje en las Personas con Síndrome de Down celebr~ 

do del 31 de Mayo al de Junio de 1989 en la ciudad de Guada-

!ajara, M~xico, que en Italia los niños con Síndrome de Down y 

en general los niños con Retardo Mental leve y modcrndo acuden 

a las escuelas de educaci6n ''normal'' debido a una legislación

dc cducaci6n especial vigente actualmente en ese país. 

En México no existe una legislaci6n semejante a la de It~ 

lia en el sentido que se mencionó anteriormente y por tal mot! 

vo son necesarias en nuestro país las escuelas de educación e~ 

pecial y aquellas que atienden exclusivamente a personas Down. 

Entre estas últimas mencionaremos al Centro Educativo Down As~ 

ciaci6n Civil (CEDAC). Instituto John Langdon Down A. C, Jnst..!_ 
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tuto Dovn de Occidente en Guadalajara Jal., etc; estas cscue-

las cuentan con el equipo necesario para favorecer el desarro

llo integral de estas personas y con ~l personal capacitado p~ 

ra guiar el aprendizaje y desarrollo de los n!fios y j6vcncs. -

Cada escuela cuenta con programas espec!f icos de intervención

Y sistemas administrativos diferentes. sin embargo, su fin úl

timo es el mismo, es decir proporcionar las experiencias de -

aprendizaje necesarias parü el total desarrollo de las persa-

nas con Síndrome de Down. como ejemplo mencionaremos las áreas 

que se trabajan en el Centro Educativo Down A.C. 

En este Instituto se recibe a los niños desde la est1mul~ 

ción temprana que tiene como objetivo '1 empeznr la educación -

del niño desde el nacimiento, por medio de la estimulación se~ 

sorio-motriz, perceptunl y de lenguaje con objeto de integrar

lo progresivamente a su medio circundante y a la vida social -

en la que tendrá que desenvolverse (14). Posterior a esta es

timulación temprana los niños pasan a la sección preescolar y

después a la secci6n escolar en donde finalmente se incluyen -

tres grupos de prclaboral. 

En todns estas secciones s~ trabajan las siguientes áreas 

que de hecho, aunque con distinto nombre muchos programas coi~ 

ciden en ellos (15). 

Académica 

Autosuficiencia 

Lenguaje 
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Sensoriomotriz 

Socialización 

Los contenidos de estas áreas en las distintas secciones -

cambian teniendo en cucnt~ el nivel de desarrollo de los alum-

nos y sus necesidades, siempre de lo sencillo a lo complejo y -

teniendo en cuenta el ritmo de cada uno. 

En los grupos prelaborales, además de las 5 áreas antes me~ 

clonadas reciben un entrenamiento vocacional o prelaboral con -

el fin de que en un futuro estos niños y jóvenes puedan reali-

zar alguna actividad productiva que les permita un mayor grado

de autosuficiencia que es finalmente en ml opi1liÓn el objetivo

fundamental de la educación en general, 

1.5 AREA LABORAL 

Como ya se ha mencionado, actualmente se acepta que propo! 

clonando una educación sistemática la persona deficiente pucde

vivir una vida plena (16) y esto incluye en muchos casos la po

sibilidad de desempeñar alguna actividad remunerada económica-

mcnte1 el reflejo de esta postura se observa en el contenido de 

los planes escolares de algunas escuelas para personas con Sín

drome de Down como el Centro Educativo Down A.C. y en general p~ 

ra las personas deficientes con la creación de los talleres de

capacitación para el trabajo y las industrias protegidas. 
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El entrenamiento vocacional que se da a estas personas co~ 

sisee en la inmensa mayoría en actividades manuales como hilar, 

construir piñatas, cocinar, figurillas de macrame, etc., espe-

rándose como iin último que este entrenamiento les peralta obt~ 

ner un empleo fuera d~l ámbito escolar y familiar. 
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CAPITULO 2 

EL SISTEMA TRY ANOTHER WAY 

Desde 1920 interesado por las necesidades de los habilita

dos se creo en E.U. un comité para proveer a estas personas de

oportunidades autodesarrollo. En 1943 se abren oportunidades -

de entrenamiento para los enfermos mentales (1) y desde enton-

ces existen muchos investigadores podemos mencionar a Dennis -

Mithaug (2) quien discute los problemas relacionados con el en

trenamiento vocacional y el empleo, centrándose en la relación

funcional entre ambos. Desarrollar un exitoso prograna de en-

trenamicnto prevocacional para los individuos retardados ''seve

ros'' y 11 profundos 11 esti relacionado con la especificación prec! 

sa de los objetivos a largo plazo del empleo, se parte de que -

una asesoría en cuanto a los requerimientos de próximo trabajo

cs necesaria, es decir, hay que conocer los requerimientos del

próximo empleo para entrenar sobre ellos. Este estudio también 

describe el procedimiento empleado en un estudio piloto para e~ 

timar los niveles de entrada requeridos para un taller compart! 

do en el área de Seattle. 

Stcven Zider junto con Gold (3), trató de desarrollar los

procedimientos para enseaar a manejar a cuatro 11 individuos re--

- 20 -



tardados 1
•1 catalogados como ''coderados'' y ''severos''• a estas -

personas se les entrenó en las siguientes habilidades de pre- -

conducción: 

l. Asuoir una µosici6n en el simulador. 

2. Abrocl1ar ~1 cinturón de seguridad. 

3. Encender el simulador. 

4. ~anr~n~r tln3 ~e!JcidaJ ~0nstante de 30 m ph. 

S. frenar bajo circunstancia~ peligroso~. 

La cuesti611 principal fu~ probar si estas conductas ?Od[an 

ser subdivi<lidJ~ ~n cooponentc~ técnicos y llevadas a los indi-

vid u os decir, hdccr un an5lisis de tar~a. El promedio de --

tiempo de respuesta de los individuos con retardo mental ~n cl

simulador fu6 de .77 se~undos ~ el prooedio de tiempo de res- -

puesta de individuos normales probados en la misma situación -

fu~ de .75. esca sinilitud en los tircpos de respl1esta fu~ ale~ 

tadora. 

~ continuacJ6n cencionaremos al~unos de los trabajos de 

Marr Gold. quien es el creador del sistc~a ''Try At:other ~ay'' 

(T\.1,\) 11 Rer.io\'ientlo algunas de l~s ! init.icione~ de los tr:ibajado

res retardados nentales graci~s al cejoramiento de los modclos

de trabajo 11
, l'~) 

El tradicional~cnte bajo nivel db espectativu para los pcr 

son.;s con retardo r.i.cntal "mo,!._,.r::ido" "severo" y ''profundoº dentro 

de las industrias es analizad) desde un punto de vista de los -
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factores humanos, se revisaron algunos datos que sugieren que -

hay muchas tareas industriales las cuales, un trabaja¿or retar

dado puede desarrollar bien y obtener un salario cocp~rable al

de su compañero trabajador no retardado, 

El punto del entrenamiento de trabajadores normales contra 

los trabajadores protegidos (con retardo mental) es di~cutible

como un factor ddicional en caximizar el rol de los cr~bajado-

rcs con retardo en la industria. 

Tambifin es discutida la importancia d~l an5lisis ~e tarca

al hacer la subdivisi6n dd la tarc3 en componentes c5s pequefios 

que hacen mfls factible el procesamiento de la Jnfornación por -

parte de la persona retardada. El siguiente articulo 

res'' que afectan l~ producci6n del 11 retardo' 1 (S). 

''(acto 

Los individuos con retardo dentro de la industriJ, han si

do relegados a trabajos muy por debajo de sus capacida¿es, ~are 

Gold cree que las cspcctativas sociales b5sicas y las experien

cias previas de l0s profcsionlstas en el campo de ln cducac!6n

espec!al son las principales limitaciones. Los cHtudi=~ acerca 

de los aspcctub ~UJíltitJtivQ~ rlc la producci6n en el r~tJrdo se 

han centrado la mJyor parte dr las vccoa un lo m~nipul~ci6n du

las contingencias de reforzamiento y han dejado la productivi-

dad en el retardo s6lo un tareas simples de tipo repetitivo y -

se l1an encontrado tlptcamentc en talleres. Ninguno de los cst~ 

dios encontrados en la lit~ratura admiten una posible relaci6n

entre la complejidad de la tarea y la productividad, en este ar-
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t!culo se dice que virtualmente todas las suposiciones que se -

han presentado relacionadas a como funciona el retardo, en el -

área vocacional deben ser cuestionadas o ser mantenidas como d! 

fendibles sólo dentro del contexto de ejecución en tareas sim-

ples. 

En el presente estudio se trató de obtener un rango hasra

(producción no reforzada), en los individuos rct~rdados severos 

y profundos, produciendo un ensambl~ complejo que es definido,

como aquel para el cual el individuo retardado requiere un en-

trenamiento intensivo e individualizado en orden de desarrollar 

el ensamble. El ensamble que se usó consistió en 14 piezas, 12 

de las cuales eran diferentes, la tarea requería un gran número 

de discriminaciones visuales diferentes y movimientos motores.

Como conclusión se señala 1 que los retardados mentales son cap~ 

ces de producir cualitativa y cuantitativamente a un nivel un -

poco por arriba de lo que se había considerado hasta la fecha -

del estudio, inclusive en ausencia de sistemas de reforzamiento 

convencional se cuestiona por esto la tendencia a dos ~nfasis -

en los sistemas de reforzamiento. 

El siguiente trabajo de Gold que se mencionara ser5 ''Los -

efectos de la etiqueta verbal en la adquisición y retención de

una tareu de ensamble compleja'' (6). Este estudio enfatiza el

uso de los procedicientos de entrenamiento no verbales y ha de

mostrado que las personas con retardo ''Hoderado 11 y 11 Severo'' son 

capaces de aprender a hacer ensambles complejos de trabajo, 
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usando tales estrategias. 

Se comparó el uso de etiquetas verbales con etiquetas no -

verbales en la adquisición de una tarea de ensamble coopleja. -

Las VI fueron señales condicionadas (Etiquetas Verbales o no 

Verbales) y aprendizaje o retención, Las VD incluían ensayos p~ 

ra criterio, errores en discriminaci6n como criterio manipul~ 

ción de los errores de criterio; como resultado se vió que el -

desempeño del grupo al cual se le habían dado señales verbales

para la discriminaci6n (ué superior en su desempeño al grupo -

con señales no verbales. En ambos grupos se en~ontraron nive-

les de retención significativamente altos, 

El siguiente material de Gold serfi ''Factores de estimulo -

en entrenamiento de habilidades para retardados adolescentes en 

una tarea de ensamble compleja: Adquisición. Transferencia y R~ 

tención" (7). 

SegGn el autor en la mayoría de los estudios hechos hasta

la fecha de realización de este trabajo las contingencias de r~ 

forzamiento se han manejado como un punto primordial ¿él entre

namiento de habilidades vocacionales de jóvenes retardados. El 

objetivo del estudio fué desarrollar una metodología y estruct~ 

ra para el estudio de la aplicación de los procedimientos de -

control de estimulas para la adquisici6n de tarcos de trabajo -

compleja. Se examinaron los efectos de señales redundantes (e~ 

lor) y el sobre aprendizaje en la adquisición transferencia de-
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una habilidad de análisis de ensamble complejo y estudiar sus -

efectos en su relación de largo término. Se llegó a la conclu

sión de que la manipulación de estímulos variables (por ejemplo 

color y forma) pueden acrecentar ripida y efectivamente el en-

trenamiento y que el sobreentrenamiento no afecta la transfere~ 

cia de la experiencia que tenga el retardo en el desempeño de -

11na tarea hacia una nueva. 

El siguiente documento presentado será, ''Eliminación de -

las señales redundantes en el entrenamiento de habilidades para 

los retardados'' (8). 

En su teoría de la atención Zeaman y Housc sostienen que -

~i un problema puede ser resuelto usando señales tanto de color 

.:omo de forma, la tarea ser~ resuelta mis eficienteaente que si 

oe utilizan solamente señales de dimensi6n. Partiendo de esto, 

~ste estudio (Gold) busco la manera de desvanecer la señal. de

tal manera que se haga del código de color un procediaiento de

aprendizaj e eficiente en tareas en las cuales el código debiera 

ser removido a continuación o después de que se hubiera adquir! 

do la conducta y anterior a la producci6n. Esto es muy impor-

tante debido a que sería sumamente caro pintar las diferentes -

partes del producto cada vez que se vaya a hacer la producción, 

es por esto que los autores probaron que una vez que se ha ad-

quirido la conducta se puede ir eliminando el código gradualae~ 

te has~a que ya no sea necesario usarlo. 
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Según Carry Kartin (9), después de revisar la literatura -

de entrenamiento y producción Gold observ6 que: 

a. La mayor!a de la investigaci6n experimental en el mar

co vocacional era operante y estaba interesada en au-

mentar la productividad (en ve% del entrenamiento). -

por ·medio de manipular las contingencias de regorza- -

miento en la ejecución de tareas simples. 

b. El personal del taller esperaba normalmente que los r~ 

tardados moderados y severos fueran capaces sólo de 

realizar tareas simples y en consecuencia los talleres 

aceptaban exclusivamente contratos para tareas muy se~ 

cillas. 

Como consecuencia, la meta de Gold fué desarrollar una té~ 

nica que pudiera ser fácilmente aplicada por el personal del t~ 

ller para enseñar tareas complejas a los retardados. Unn tarea 

compleja fué definida como ''una para la cual una persona retar

dada requiriera un entrenamiento intensivo e individual y es en 

1975, que se da el título de "try another way 11 al sistca desa-

rrollado por Gold. El paquete del sistema TAW incluye, como -

parte fundamental: un análisis de tarea en el sentido de sbudi

vidir una tarea en componentes que puedan ser entrenables, la -

presentación total de la tarea, atenci6n hacia la tarea que se

realiza en lugar del contacto ojo-ojo entre el entrenador y el

aprendiz (lo cual había sido señalado con mucho énfasis) y frc-
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cuente~eate aplicado en los estudios de =odificacióo de conduc

ta usando la sugerencia verbal al corregir errores y luego des

vaneciéndola. la aplicación de reforia~iento soci~l y la exclu

sidn de coceitibles o re;alos y el establecioiente de la frase

Try another vay o prueba de otra for~a) que debe ser considera

da como un est!~ulo discricinatívo Para la resolu~ión de probl~ 

cas generales. 

Este oétodo ha sido ec?leado par3 entrenar a personas par3 

ensa~blar frenos de bicicleta y el resultado ha sido que la ma

yor{a de los clientes que se SOQeten al TAW apr~nde~ a ensam- -

blar los frenos (lO). 

Este sistema también se ha utilizado para el entrenamiento 

de otras habilidades de forma exitosa y €~ras han sido: vestir

se desvestirse1 hacer la cama, para imprimir circuitos de plan

cha y poner cerraduras en los tapones de gasolina. 

SegGn Martín y Pallota (11}. el sistema de entrcnaoicnto -

TAW contiene: 

INICIALMENTE 

l. Dividir la tarea dentro de pasos apropiados de entren~ 

miento, 

2, iniciar el entrenamiento con los materiales necesarios 

y en la situación donde vayan a ser realizadas las se

siones. 
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REGLAS GENERALES 

l. Muestre la presentación total de la tarea, (el apren-

diz ~ar5 todos los pasos de la fabricación en cada in

tento)c 

2. Use esencialmente un entrenamiento no verbal. 

3. No se hace contacto ocular con el aprendiz durante el

cntrenamiento y no se responde verbalmente a las pre-

guntas del aprendiz. 

4. Los errores y la reducción de los mismos son vistos e~ 

mo parte importante para dar credibilidad a la tarea -

tanto del aprendiz como para aquellos que lo observan. 

5. Los errores son corregidos t~n pronto como ocurren, 

6. Las respuestas de tarea apropiada son hechas en silen

cio, (tanto las manipulativas como las discrimin~ti-

vas), 

REGLAS MAS ESPECIFICAS 

1. El entrenador se sienta a la izquierda y muestra un i~ 

tento completo (empieza termina toda la ejecución). 

2. En intentos subsecuentes, el entrenador puede usar al

guna señal o gesto para indicar al aprendiz que empie

ce (y algunas veces ayudarlo a hacerlo). 
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3. Los intentos de contacto visual, las distracciones y -

otras conductas indeseables son ignoradas. 

4. La frase verbal ''prueba de otra forma 11
, es usada para

indicar un error de discriminación y los errores corr~ 

gidos son reforzados con un 11 bien''. 

s. Los errores de manipulación son ayudados con asisten-

cia verbal o f{sica, la asistencia se debilita rápida

mente a través de los intentos. Los errores de manip~ 

lación corregidos no son reforzados. 

6. 11 Bien (y algunas veces la aprobación social y/o un co!!. 

tacto en la espalda del aprendiz como forma adicional 

es us3do al fin.al de cada intento. 

7. El aprendiz continua hasta que alcanza el· criterio de-

6 intentos correctos de intentos. 

8. Usualmente son corridos intentos al d{a, durando una 

sesión a lo mucho 20 ó 25 minutos (para el ensamble de 

frenos de bicicleta). 

En conclusió.n podrfamos decir que la propuesta de Gold es

bisicamente ''un procedi~iento de corrección verbal 11 (12), en el 

cual es de suma importancia dividir la tarea total en pasos su~ 

secuentes más chicos que lleven finalmente a ella (análisis de

tarca). 
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~~~l!U12.~ 

MANUAL DE ENTRtNAHttNTO 

El objetivo del presente roan~al es proporcion~r une guío -

para ~aestros, psic6logos, pedagogos y padres de familia que ez 

tén interesados en proporcionar un entrenamiento vocacional (de 

careas sencillas) a adolescentes y adultos con S!ndro~e de Oo~n 

y en generul u personas con def!ci~ncia mental. 

Las partes de las que consta el manual son: 

Sistema de entrenamiento 

II Sistemn motivacional 

III Ejemplo 

3.1 SISTEMA OE ENTRENAMIENTO 

El sistema de entrenamiento $eri •1try anathcr vay'' (TAW).

Se eligió este sistema debido a que según los reportes de Har-

t tn (1), este sistema ha probado s~r muy eíJca~ en el entrena-

miento vocacionul de personas de!ici~ntes mentales tanto en ta

reas simples (como podrían ser las qu~ co~ponen nuestros prodUf 

tos) hasta tareas más complicada$ ~omo el Qnanmble de frenos P2 
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ra bicicletas. Para mayor informaci6n de este sisteoa coasúlt; 

se el capítulo de este trabajo: El sistema 11 Try another war''. 

Segan Garry Mart!n y Angela Pallota (2), el sistec~ te en

trenamiento TAW consiste en: 

INIC!ALHEKTE: 

l. Oividir la tareJ dentro de pasos '1apropiedados de en-

trenamiento. (Análisis de rarea, al cudl haremos ref~ 

rencia posteriormente). 

2. Iniciar el entrenamiento con los materiales nec~sarios 

y en la situación donde vayan a ser realizadas las se

siones, 

REGLAS GENERALES 

l. Muestre la prcsentacidn total de la tarea. (El apren

diz hará todos los pasos de l~ fabricación en cada in

tento), 

2. Use esencialmente \10 entrenamiento no verbal. 

3. No se liacc contacto ocular con el aprendiz durante el

entrenamiento y no se responde verbalmente a las pre-

guntas del aprcnd!z. 

4. Los errores y la reducci6n de los mismos son vistos c2 

mo parte importi·ntc para dar cr~dibi}idad a la tarea -
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tanto del aprendiz como para aquellos que lo observan. 

5. Los errores son corregidos can pronto como ocurren. 

6. Las respuestas de tarea apropt~da son hecha! ~~ silen

cio. (Tanto las manipulativas como las discriminaci-

vas). 

REGLAS MAS ESPECIFICAS 

l. El entrenador se sienta n la izquie~da y mu~stra un i~ 

tento completo. {Empieza y termina toda la tjecuci6n). 

2. En intentos subsecuentes. el entrenador pueCt usar al

guna señal o gesto para indic~r al aprendizaje que em

pieza. (Y algunas veces ayudarlo a hacerlo). 

3. Los intentos de contacto visual, las distracciones y -

otras conductas indeseables son i~noradas. 

4. La frase verbal ''prueba de otra forma'' as us1~a para -

indicar un error de discriminac16n y los errcr~s corr~ 

gidos son reforzados con un ''hien 11
, 

S. Los errores de manip11laci6n son ayudados con asistcn-

cia verbal o f!sicn, ln asistencia se debilita rápida

mente n través da los intentos. Los errores ¿~ manip~ 

laci6n corregidos no son reforzados. 

6. 11 Bien 11 (y algunas veces ln nprobnci6n social ~/o un --
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contacto en la espalda del aprendiz como forma adicio

nal es usado al final de cada intento. 

7. El aprendiz continúa hasta que alcanza el criterio de-

6 intentos correctos de 8 intentos. 

B. Usualmente son corridos intentos al día, durando una 

sesión a lo mucho 20 6 25 minutos (para el ensamble de 

frenos de bicicleta. 

ANALISIS DE TAREAS 

Se habló anteriormente de que hay que dividir la tarea en

pasos adecuados de entrenamiento y eso es precisamente lo que -

se l1ace en el an&lisis de tareas. El an&li~is de tareas es una 

descripción cuidadosa de lo que una persona competente hace o -

se supune debe hacer al desempefiar un trabajo (J), Es decir, -

el análisis de tareas implica descomponer la tarea totnl en pa~ 

tes mis peque~as que colocados de forma sucesiva nos den la ta

ren completa. Un ejemplo burdo para ilustrar esto es: Cuando

buscamos un libro en la biblioteca o nuestro cuarto haccmo~ to

do esto. Mover los ojos en todas direcciones con el fin de en

contrar el libro. Movemos nuestras piernas hacia adelante suc~ 

sivamentc con el Fin de desplazarnos en la habitaci6n y tcnur -

m5s oportunidad de encontrarlo. Una vez que lo vimos, movcmou

nuevamcnte n11cstras piernas hncia el lugar indicado grncins a -

que nuestros ojos ni moverse l1icieron contacto visual con lo --

- 35 -



buscado. Una vez que estamos cerca estiramos cualquiera de 

nuestros brazos extendemos la mano con el [in de tomarlo. 

Cuando sentimos su contacto, movemos la mano de tal forma que -

nos permite agarrarlo, Con este ejemplo burdo pretendemos que

se aclarara un poco más lo que es un análisis de tareas. 

Para realizar un análisis de tareas existen entre otras -

dos formas sencilas de hacerlo. Una es consultar a un cxpcrto

en la tarea total de la cual l1aremos el an5lisis y apuntar los

pasos que según él son necesarios para llevar a cabo la tarea 1 -

la otra forma es que nosotros hagamos la tarea total y apunte-

mas uno por uno todos los pasos que fueron necesarios para lle

gar al final, este último método se puede tomar en cuenta sola

mente cuando la tarea a analizar es muy sencilla como en el ca

so de los productos que propone este manual. 

3,2 SISTEMA MOTIVACIONAL 

Entendemos por sistema motivacional, aquel que de ser cm-

picado hace m5s probable que se presente una conducta deseada.

Dentro del sistema motivacional que emplearemos en nuestro sis

tema se pretende que sea sólo reforzamiento social o natural en 

virtud de que será éste el que más se presente en la vida coti

diana del alumno una vez que haya concluido su instrucción. 

Por otro lado 1 el ganar dinero es una retroalimentación pa 

ra el alumno una vez que se alcance ln venta de los productos.-
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hi11 embargo, contemplamos la posibilidad de que el reforEamien

to natural no sea suíiciente, de manera que de ser necesario se 

usará un ststema de economía de fichas, del cual hablareoos a • 

continuación, 

Para implementar un sistem3 de economía de fichas, a gran

des rasgos se siguen dos pasos: a) intercambio de íichas por r! 

forzadores de apoyo. b) Ajustar la admin1strac15n de las fi- -

chas a las conductas especificadas por los programas en desarr~ 

llo y establecer las rutinas de intercambio (4). 

Procedimiento: 

Al principio se darin las ficlias, se tendri que devolver -

la primera para entregar la segunda. En esta fase las fichas -

se cambiarán inmediatamente por algún reforzador de apoyo como

son los dulces por ejemplo, de manera que la f lcha se convierta 

en condicionada. Una ve% que la íicha ha sido establecida como 

reforzador condicionado se entrega una ficha cada vez que el n! 

ño curapla satisfactoriamente con los pasos del total de las ta

reas a realizar para la fabricaci6n de los produ:cos y tendri -

que juntar JO fichas pare poderlas cambiar por algún dulce. 

Una vez que la rutina ha quedado perfectamente establecida se -

continuará así a lo largo de 10 procesos totales de fabricac16n. 

En ese momento empezará a subir el número de tareas a rea

lizar para obtener la ficha, el incremento siempre será el do-· 

ble, es decir, una vez qu~ al principio se establcci6 la rutJna 
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con una ficha por cada dos pasos, despu~s será una fícha por e~ 

da 4 pasos y se seguirá as{ a lo largo de 5 intentos, después -

de lo cual el número de pasos por ficha será de 6 en 5 intentos 

y as! hasta lograr el desvanecimiento sustractivo del reforza-

dor. 

En cuanto al criterio para los reforzadores sociales, ~e 

habl5 de ellos en el sistema de entrenamiento. Se reforza1·5 sD 

cialmente y/o con una palmada en la espalda una vez que tu1!~t. -

los pasos en la elaboraci5n han sido hechos. 

disrciminaci6n son corregidos y reforzados inmediatament1· co11 -

un ''bien''. La correcci6n a dichos errores ser& hecha d~ 11 si

guiente manera: Cada vez que se presente el error el ín· 11·n 

tor dir5 ''prueba de otra forma'1 y si el alumno no corri~,. su 

error en un lapso de 5 segundos el instructor retira el 1•,,1tc- -

ria! que se use de las manos del alumno y lo coloca sobr1 la m~ 

sa, en seguida el instructor hace un gesto o instiga al aluw11c1-

para que lo haga nuevamente. 

3.3 EJEMPLO 

En este apartado ilustraremos lo expuesto anteriormente· 

en este cap!tulo para lo cual usaremos los J productos que usa

mos para probar el manual. 

Los pasos que sugerimos para lograr el entrenamiento son: 

a) Evaluación de repertorios básicos. En caso de ser ne-
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cesario entrenamiento de los mismos. 

~) Análisis de tarea del producto. 

c) Entrenamiento en la elaboraci6n del producto, tomando-

en cuenta los pasos mencionados en ''el sistema de en--

trenamiento'' y ''el sistema motivacional'', 

A continuación se desarrollará el ejemplo: 

Antes de iniciar cualquier entrenamiento laboral, las per-

sanas que serán entrenadas deben presentar lo que se ha dado en 

llamar ''repertorios bisicos 11
, que incluyen la atcnci5n, imita--

ción seguimiento de instrucciones, La razón es que estos - -

tres elementos son indispensables para la adquisici6n de condu~ 

tas más complejas y en general para cualquier tipo de aprendiz! 

je, Es por eso que en el presente manual se incluyen los pro--

gramas sugeridos por Galindo, Bernal, et al, en el libro ''Madi-

ficación de conducta en la educación especial'', ed. Trillas (5), 

para implementar los tres elementos que se mencionaron anterio~ 

mente, en caso de que no estén presentes, As!, lo primero que

' hay que hacer al iniciar un entrenamiento laboral es evaluar si 

las personas que serán entrenadas atienden, imitan y siguen in~ 

trucciones, Para esto sugerimos las siguientes pruebas: 

ATENCION 

La atención la definimos como orientarse visualmente hacia 

el punto se~alado por el evaluador''• Se puede liablar de aten--
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ción a o6jetos pr6ximos (cuando el objeto que será señalado sc

encuentra a distancia de ser tocado por el dedo del evaluador o 

a unos ~uantos cent!metros de poder serlo); atenci6n n objetos

distances (cuando el objeto señalado se encuentra tan lejos del 

dedo del evaluador que para localizarlo no baste mirar a éste -

sino que hnya que seguir en la direcci6n indicada). 

EVALUACIOH 

Atención a objetos próximos: 

El alumno deberi estar enfrente del evaluador (de prt!l~1 

cia ambos sentados) y el evaluador señalari toc~ndolos, ri••t·1 

objetos cualquiera dando la siguiente instrucción "Mirn cs11,''. 

Posteriormente el evaluador se tocar§ cinco diferentes p~rtr· 

del cuerpo por ejemplo ''Mira mi nariz''. Para que la r~spu~~l-1 

del alumno sea considerada como correcta deberá mirnr lo qu~ se 

le indique dentro de los cinco segundos siguientes a }11 1n~tru~ 

ci5n. El criterio para considerar que se tiene at~nc16n 11 ohj~ 

tos pr5ximos el alumno deberi hacer el contacto ~n forr·1;1 posit! 

vn en al menos el 80% de las veces, es decir, en ocl10 i11tDntos. 

Atenci6n a objetos distantes: 

Despuis de realizar la evaluac16n R objetos pr6ximos se h~ 

rá la evaluación de atenc16n a objetos distantes que nl igual -

que en la evaluación anterior constará de diez prucbns~ En es

te caso ser& cualquier objeto que se encuentre en el local don-

- 40 -



de se hacen las pruebas siendo el único requisito que los obje

tos cumplan con el requisito de distancia que se mencionó con -

anterioridad. Por ejemplo ''Mira el fado''. En este caso el de

do del evaluador debe se6alar exactanentc la dirc~ción en la -

cual se encuentra el objeto a observar. El criterio para cons! 

derar que hay atención a objetos distantes es del 80% de res- -

puestas correctas, considerando que la respuesta debe presenta! 

se dentro de los cinco segundos siguientes a la instrucción. 

Atención al evaluador: 

Esta se verificará en cualqui'fir sesión que se tenga con el 

niño. Por ejemplo, durante las evaluaciones antes mencionadas. 

Para probar la atenci6n el evaluador se llamará al niño por su

nombre seguido de las instrucciones ''mirame''; por ejemplo 11 Josá 

mirame'', esto se hará en cualquier momento del trabajo con el y 

se repetirá en 10 ocasiones. Para aprobar el intento, el niño

deberá ver al instructor ojo a ojo durante los cinco segundos -

siguientes a la instrucción, Para considerar que está presente 

la atcnci6n al evaluador se requerir5 de cuando menos un SOt do 

aciertos en la ejecuci6n. 

En cualquiera de lJs tres evaluaciones, no se debe rcfor-

zar entusiastamente cualquier intento correcto, con un ''Eso es'' 

será suficiente. 

En caso de que el niño haga cualquier pregunta ref crentc a 

lo que se le ha pedido ob3crvar se le deberá contestar corrcct! 
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mente, por ejemplo ''sí, me refiero a la pelota roja''. 

IHITACIOS 

Para realizar esta evaluación, se le dará al niño la si- -

guiente instrucci6n ''haz lo que yo voy a hacer''. A continua- -

ción se le presentará el ejercicio. En caso de que el niño no

haga lo que se le pide se le repetirá la instrucción seguida -

del ejercicio, Para considerar que se ha aprobado en la ejecu

ción, ésta deberá ser hecha dentro de los cinco segundos que si 

guen a la muestra, Se estima que está presente la muestra s1 -

acierta en la ejecución del 80% de las muestras. 

Ejercicios a imitar: 

Levantar el brazo derecho. 

Mover la cabeza hacia la izquierda. 

Sentarse en cuclillas. 

Tocar con la mano derecha la parte superior de la cabeza. 

Levantar los dos brazos. 

Poner la mano derecl1a en la espalda. 

Extender el brazo izquierdo hacia ese mismo lado. 

Mover la cabeza como si se ''dice 1
' NO con ~sea. 

Extender los dos brazos al frente, 

Agacharse sin flexionar las rodillas, (lo suficiente para

haccrlo claro). 
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SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES: 

Para realizar esta evaluación se le dará al niño las si- -

guiente instrucción ''Vas a hacer lo que Yo te diga 1
' y n conti-

nuación se le dirá lo que hay que hacer. Para considerar que -

el niño tiene seguimiento de instrucciones deberá haber ejecut~ 

do correctamente las instrucciones en al menos el 80% de los e~ 

sos. 

Instrucciones a seguir: 

Pon esto (cualquier cosa) allá. 

Abre la boca. 

Traeme eso (cualquier cosa), 

Párate aquí. 

Cierra o abra la puerto. 

Siéntete. 

Párate, 

Toca con tu mano tu cabeza. 

Cierra los ojos. 

Ven, 

Dame la mano. 

Una vez que han sido evaluadas la atención, imitación y s~ 

guimiento de instrucciones 1 estamos en posibilidad de decidir -

si empezamos el entrenamiento laboral propiamcn-c dicho o si t! 

nemos que implementar alguno o los tres elementos que evaluamos 

para lo cual Galindo, Bcrnal, et al. (6) 1 recomiendan los si- -
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guientes programas. En e aso de no ser neceBarlll e1 entrena.mie!!. 

to de repertorios básicoa, n~estro siguiente paso $~rá el nnáli 

sis de. tarea. 
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PROGRAMA DE ATENCION 

OBJETIVO 

Que el niño establezca contacto de ojo n ojo con el ins- -

tructor cada vez que éste lo llame por su nombre, y con cual- -

quier objeto que se le señale a una distancia máxima de dos me

tros, por un lapso no menor de 5 segundos. 

DEFlNlCION 

Se toma como atención aquella conducta que consiste en es

tablecer contacto visual con personas y objetos a diferentes -

distancias. 

REPERTORIO DE ENTRADA 

Que el sujeto permanezca sentado durante 15 minutos por lo 

menos, y que no tenga impedimentos físicos. 

MATERIAL 

Juguetes y tarjetas de colores. 

AREA 

Cubículo. 

FASES l 

Prcevaluación¡ II. lnstigaci6n; III. Dcsvencimiento. -
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IV. Atención al ambiente; v. Atenci6n a distancia y VI. Evalua

ción final, 

PROCEOIMIESTO 

FASE l: Preevaluación. Se coloca al sujeto sentado fren

te al instructor a una distancia de 50 a 70 ca., se le llama-~ 

por su nombre en cinco ocasiones consecutivas, diciéndole: "~1.!. 

rame'', con un intervalo de 10 a 15 segundos entre cada llamada. 

Si no responde en dos ocasiones consecutivas, se pasa a la fase

Il¡ si responde correctamente a todas las instrucciones, se 1e

presentan cinco objetos (tarjetas y juguetes) y se le da la mi~ 

ma instrucci6n: ''Mira esto'', sefialando cada objeto. Si atiende 

a todos los est!mulos 1 no se aplica el programa¡ si no atiende

ª dos objetos consecutivos, se comienza el entrenamiento en la

fase II. 

NOTA. Si se considera necesario, puede incrementarse el -

número de instrucciones o de presentaciones del estímulo. 

FASE Il: Instigación: Se llama al niño de la misma forma 

en que se hizo la Case anterior, refo~zando cada respuesta de -

contacto visual. Si no se obtiene la respuesta, se instig~ fí

sicamente tomando al niño por ln barbilla moviéndolo en diruc-

ci6n al instructor, repitiendo las instrucciones y chasqueando

los dedos frente al sujato (este estímulo de apoyo puede ser 

una palmada o un sonido cualquiera). Se refuerzan todas las 

aproximaciones a la respuesta~ aún cuando el contacto visual 
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sea mlnimo inicialmente. 

FASE 111: Desvanecimiento. Se va disminuyendo la instig_! 

ción retirando gradualmente los estímulos, hasta que el niño -

responda ante la sola instrucción. Se siguen reforzando todas

las respuestas. 

SONDEO. Se vuelve a llamar al niño de la misma forma que

en la preevaluación; si no cumple el criterio, se continúa con

el entrenamiento, pero éste se termina si cumple con ambos cri

terios (contacto ojo a ojo y con los estímulos). 

FASE IV: Atención al ambiente. Se sienta al sujeto fren

te a una mesa y sobre ésta se coloca un objeto (si se han iden

tificado reforzadores para el niño, éstos pueden usarse como e~ 

t!mulos y reforzadores al mismo tiempo, según sea el caso) dán

dole al niño la instrucción "mira qu! 11
1 nombrando el objeto y -

reforzando cada respuesta correcta. De esta forma se presentan 

cinco objetos diferentes; instigando si es necesario desvane- -

ciendo la instigación posteriormente. Cuando haya cumplidn el

requisito, se le presentan cinco tarjetas de colores una por -

una, del mismo modo que los objetos. Se continúa reforzando. 

FASE V: Atención e distancia. Se señalan las tarjetas u

objetos distantes (de uno a dos metros), con la instrucción: 

''Mira el .. ,'' En caso necesario, inst!guese la respuesta. 

FASE Vl! Evaluación final, Se hace lo mismo que en la -

evaluación. 
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No es necesario hacer un segu~miento si se continúa con -

otros programas, pues tqdos requieren de atención. 
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PROGRAKA DE IMITACION 

OBJETlVO: 

El sujeto será cap3Z de imitar el 100~ de las conductas de 

las listas l. 2 y 3 cuando menos el 807. de la lista 4. cumpl1eE 

do con los siguientes requisitos: a) una latencia de respuesta

de 5 segundos¡ b) una topografía similar a la del modelo 

e) sin reforzamiento y sin instigación. 

DEf!NlC!ON: 

Se toma como respuesta de imitación aquella que se presen

te en un lapso de S segundos, contados a partir de la presenta

ción del estímulo (conducta del modelo), con una topografía se

mejante a la de éste. 

REPERTORIO DE ENTRADA 

Para realizar este programa el sujeto debe haber cumplido

con los requisitos del programa de atención y no debe tener im

pedimentos f!sicos. 

MATERIAL 

nos sillas, las listas de estímulos. 

ARF.A 

Cubículo. 
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FASES 1: Preevaluación¡ 11. lnstigaci6n¡ 111. Desvenc1- -

miento. IV. lntercitencia de reforzaciento, y V. Evaluación fi

nal. 

PROCED!~IESTO: 

FASE l: Preevaluación. Se tooa el porcentaje de respues

ta que imita el sujeto, de una lista de 20 estíoulos oirando a

los ojos al sujeto y con un intervalo de 10 sesundos entre una

presentación y otro. Se dan las siguientes instrucciones: ''Haz 

lo mismo que voy a hacer'', o ''repite lo que yo haga'', Si no -

hay respuesta se da la instrucción por segunda vez antes de vol 
ver a presentar el estímulo. Ninguna respuesta es reforzada. -

Si se obtiene menos del sor. de respuestas correctas. se aplica

el programa. 

FASE 11: Instigación. Se representan los mismos est!mu-

los de la fase anterior. reforzando cada respuesta correcta. 

En caso de que el sujeto no responda o lo haga incorrectamente

después se le guía físicamente haciendo que imite la respuesta

(instigación física); por último. se refuerza. 

EJEMPLO: 

Tomemos el estímulo 6 de la Jista l. Pri~cro el instruc--

tor presenta este estí~ulo previa instrucción. Si el sujeto no 

responde correctamente, el instructor presenta nuevamente el e~ 

t!rnulo y extiende lateralmente los brazos del sujeto¡ inmcdiat~ 

mente lo refuerza. 
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Para controlar el efecto de espejo, el instructor puede 

usar un estimulo sobreimpuesto, al igual que el sujeto (casca-

bel, list6n, etc.), para diferenciar derecha e izquierda. No -

debe presentarse un estículo si antes el sujeto no ha respondi

do correctamente al estímulo anterior. El criterio para pasar

a la siguiente fase es que el sujeto haya tenido una ejecuc15n

del 100% con los estímulos de la lista. 

FASE IIl: Desvanecimiento. Se desvanece gradualmente la

instigaci5n para cada estímulo, dando reforzamiento continuo a

las respuestas correctas. Siguiendo con el ejemplo anterior, -

el instructor presenta el est[mulo y levanta los brazos del su

jeto; posteriormente vuelve a presentar el estímulo y esta vez, 

en vez de levantar completamente los brazos del sujeto, simple

mente lo empuja. En adelante, el instructor va reduciendo gra

dualmente la intensidad del empuj5n, hasta retirarlo completa-

mente. Todas las respuestas son reforzadas. 

FASE IV: Intermitencia de reforzamiento. Se presentan -

los estímulos entrenados con reforzamiento continuo, ahora con

reforzamiento intermitente, de tal manera que la razón se vaya

incrementando de dos en dos, de RF2 hasta RF20. 

Una vez terminada la lista se pasa a la lista 2. con la -

cual se sigue el mismo procedimiento. Lo mismo se hace con las 

tablas resta11tes. 

SONDEOS: Al terminar cada una de las tablas, se le prese~ 
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tan al niao los estímulos de ln tabla siguiente dici~ndole ''ah~ 

ra vas a repetir lo que yo haga, pero esta vez tG solo,· no te -

voy a decir nada hasta que tcrmincs 11
• Si se obtiene menos del-

80% de respuestas correctas, se continúa el entrenaoiento. Es-

claro que si cubre el requisito, debe pasarse sucesivamente a -

las otras tablas. Si cubre los requisitos de la tabla ~' se p~ 

sa a la fase de evaluación final. 

FASE V: Evaluaci6n final. Se presentan las cuatro listas 

de estimulas en las mismas condiciones de la preevaluaci5n, ~i 

se considera conveniente, se puede reiniciar el procedimiento -

con cualquier lista de estimulas. 

Registro de ocurrencia tipo B. 

LISTA l 

l. Extender el brazo derecho al frente 

2. Extender el brazo izquierdo al frente 

J. Extender ambos brazos al frente 

4. Extender el brazo derecho lateralmente 

5. Extender el brazo izquierdo lateralmente 

6. Extender ambos brazos lateralmente 

7. Mover negativamente la cabeza 

a. Aplaudir 

9. Soplar 

10. Taparse el ojo derecho con la mano derecha 
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ll. Taparse ~l ojo izquierdo con la mono izquierda 

12. Taparse ambos ojos con ambas manos 

13. Pararse 

14, Agacharse 

15. Flexionar la pierna izquierda 

16. Flexionar la pierna derecha 

17. Brincar 

18. Abrir y cerrar la puerca 

19. Caminar de un extremo del cubículo a otro 

20. Sentarse 

LISTA 2 

l. Sacar la lengua 

2. Mover la cabeza afirmativamente 

3. Ponerse las manos en la cintura 

4. Tocarse los hombros con ambas manos 

5. Rascarse la cabeza 

6. Abrir y cerrar la boca 

7. Decir a dios con la mano 

B. Cruzar los brazos 

9. Peinarse 

LO. Golpear la mesa 
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LISTA 3 

l. Botar una pelota 

2. Tocar la puerta 

3. Tirar y recoger un objeto 

4. Jalar la silla 

5. Mover los hombros 

6. Meter un objeto en una bolsa 

7. Tocarse las rodillas 

8. Cerrar los ojos 

9. Tocarse las orejas 

10. Tocarse la cabeza con la mano izquierda 

LISTA 4 

l. Tocar la puerta con una mano 

2. Atarse los cordones de los zapatos 

3. Son rase la nariz 

4. Peinarse 

5. Cepillarse los dientes 

6. Comer en la mesa 

7. Acostarse 

8, Abrir )" cerrar la puerta 

9. Guardar un objeto en la bolsa 

10. Desabrocharse el cinturón 
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES 

OBJETIVO 

Que el niño responda correctamente ante cualquier instruc

ción de las listas l y 2, con una latencia no mayor de 5 segun

dos. 

DEFINICION 

Se toma como seguimiento de instrucciones a toda conducta

motora que corresponda con la instrucción verbal previa y que -

se de con una latencia no mayor de 5 segundos. 

REPERTORIO DE ENTRADA: 

Haber cubierto los requisitos de los programas de imita- -

ción y de atención y no tener impedimentos físicos. 

MATERIAL 

Listas de instrucciones 1 y 2 y los objetivos que incluyan 

las mismas. 

AREA 

Cub!culo 

FASES: 1: Preevaluaci6n¡ II, Modelamiento; III. Instiga- -

ción; IV. Desvanecimiento; V. Evaluación final y VI. Seguimien

to. 
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PROCEDIMIENTO: 

FASE I: Preevaluaci6n. Esta fase consiste en computar el 

porcentaje de respuestas correctas que da el sujeto ante una 

lista de veinte conductas (lista 1). Cada instrucción se da 

dos veces, Si el sujeto no responde correctamente al 60% de 

las instrucciones se pasa a· la fase siguiente. si por el contr!_ 

rio, cumple con el requisito 1 se presenta la segunda lista, si

en ésta responde correctamente al 80% de los reactivos no es n~ 

cesarlo el entrenamiento; de lo contrario se procede a entrenar. 

FASE II: Modelamiento. Se vuelve a presentar la lista 11 

reforzando cada respuesta correcta del sujeto. En caso de que

na responda ante la sola instrucción se procede a modelar la 

conducta dos veces; esto es, el instructor da la instrucción 

dos veces y si no responde el niño o se equivoca, aquél ejecuta 

la acción que corresponde con la instrucci5n y pide al niño que 

haga lo mismo. Si ~ste no responde ante la conducta del mode-

lo, se procede a instigar. 

FASE 111: lnstigaci6n. Se le ayuda físicamente al sujeto 

para que dé la respuesta y cumpla con la orden requerida. Par

ejemplo, si al dar dos veces seguidas la instrucci&n ''ponte de

pie11 el niño se queda sentado, se le vuelve a dar las instruc-

ción e inmediatamente se le toma del brazo y se le guía hasta -

que est& en la posici6n deseada; se refuerza inmediatamente. C~ 

da vez que aprenda una nueva conducta se repiten las adquiridas 

anteriormente, reforzando cada una antes de pasar a la siguien-
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te instrucción. Al terminar esta fase se hace un sondeo. 

FASE IV: Desvanecimiento. Se va suprimiendo regularmente 

la instigación física hasta que el niño responda ante la sola -

instrucción verbal por ejemplo, al indicarle que se ponga de -

pie de le toma de la mano, luego de los dedos y por último se -

le toca levemente el brazo. 

SONDEOS: El sondeo consiste en presentar los estímulos de 

la lista, sin instigación ni reforzamiento. Si el porcentaje -

de respuestas correctas es mayor de 80%, se pueden eliminar las 

fases posteriores, salvo la evaluación final y el seguimiento. 

Al terminar la lista 1 se hace un sondeo y si es necesario 

se realiza el entrenamiento con la lista 2. 

FASE V: Evaluación final. Se le presentan al sujeto las

dos listas de instrucciones, sin modelamiento y sin instigación 

del mismo modo que en la preevaluación. 

Si se considera conveniente, se puede ampliar las listas -

(véase la lista 4 de imitación) para continuar el entrenamiento. 

Seguimiento normales. Se harán sondeos quincelancs, combi 

nnndo las dos listas de instrucciones durante un periodo de un

mes. 
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LISTA l 

l. Ponte de pie 

2. Ven 

3. Toca el piso con las dos manos 

4. Levanta los brazos 

5. Baja loa brazos 

6. Aplaude 

7. Cruza los brazos 

8. Toma es to (cualquier objeto) 

9. Ponlo debajo de la sil la 

10. Dame eso (cualquier objeto) 

l l. Abre la puerta 

12. Cierra la puerta 

13. Recoge eso (cualquier objeto) 

14. Abre el libro 

15. Cierra el libro 

16. Dame eso (cualquier objeto) 

17. Cierra los ojos 

18. Sóplale al fósforo 

19. Dame tu mano 

20. Toma el dulce 

LISTA 2 

1. Levántate 

2. Vete para alU 
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J. Pon tus manos sobre el escritorio 

4. Ponte las manos sobre la cabeza 

5. Tócate las rodillas con las manos 

6. Abre y cierra las manos 

7. Junta tus manos 

8. Dame eso (cualquier objeto) 

9. Pónlo sobre la silla 

lo. Cambia lo de 1 uga r 

11. Abre el frasco 

12. Cierra el frasco 

13. Agacha te 

14. Abre la c.1j a 

15. Cierra la caja 

16. Dame el cuaderno 

17. Saca la lengua 

18. Sopla le al silbato 

19. Dame las manos 

20. Toma esto 
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ANALISIS DE TAREA 

PRODUCTO A CARPETITAS 

Trazar sobre la tela un rectángulo utilizando el molde

rectangular. 

Cortar sobre la línea que se marcó en la tela. 

Señalar hasta donde se deshilará en los cuatro lados -

del rectángulo. 

Tomar la punta de un hilo de un lado y jalar hasta que

se desprenda del trozo de tela. 

Jalar hasta llegar a la marca señalada. 

Hacer los dos pasos anteriores con otro lado. 

Hacer los dos pasos anteriores con otro lado. 

Hacer los dos pasos anteriores con otro lado. 

Tomar el molde de la florecita y ponerlo sobre la tela

diferente. 

Marcar el contorno de la flor. 

Cortar el contorno que se puso. 

Tomar el recipiente de pegamento. Abrirlo, poner pega-

mento en un lado de la flor recién cortad.a. 

Pegar la flor en la carpeta, 
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PRODUCTO B ALFILETERO 

Ensartar la aguja con ayuda del ensartador. 

Hacer un nudo en un extreco del hilo. 

Tomar la tela y ponerla frente a sí. 

Tomar el canasto y ponerlo con su boca en la tela. 

Tomar el lápiz y marcar con él, el contorno de la boca

en la tela. 

Tomar el canasto y volverlo a poner con su boca en otro 

pedazo de tela. 

Marcar nuevamente con un lápiz el contorno de la boca -

en la tela. 

Recortar el primer contorno que se hizo. 

Recortar el segundo contorno que se hizo. 

Tomar la aguja e hilo y coser los dos pedazos recorta-

dos por la orilla dejando una abertura de aproximadamen 

te 8 cm. 

Tomar la guata y ponerla frente a sí. 

Deshebrar la guata e introducir los pedazos en la bols! 

ta que se formó. 

llacer nuevamente un nudo al hilo que está en la aguja y 

coser con éste la abertura que se había dejado en la -

bolsa. 
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Poner a(s hilo a la aguja con ayuda del ensartador. 

Hacer un nudo al hilo. 

Tomar el encaje y coserlo a la boca del canasto por ta

parte interna. 

Tomar el terciopelo y ponerlo frente a s!. 

Envolver con el terciopelo el cojín que se hizo. 

Cortar el terciopelo en el punto en que sus puntas se -

unan después de cubrir enteramente el cojln. 

Cubrir el coj{n con el pedazo de terciopelo. 

Introducir el cojín forrado al canasto. 

Tomar la flor de alambre y enredarla en el asa del ca-

nasco. 
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PRODUCTO C ESFERAS 

Se corta un pedato de ~asquintape. 

Se pone el pedazo de masquintape en el hoyo del huevo. 

Tomar el resistol y abrirlo. 

Embarrar de reststol una mitad del huevo, 

Poner unas bolitas de unicel en un recipiente. 

Pasar la mitad del huevo con resisto! por el recipiente 

donde están lns bolitas-

Se deja secar esa mitad del huevo. 

Tomar el resisto! y abrirlo. 

Poner bolitas de unicel en un recipiente. 

Embarrar la otra mitad del hue~o con resisto!. 

Se pasa la mitad de res!stol sobre el recipiente, para

que peguen las bolitas. 

Tomar il list6n para colgar y cortar de el un trozo de-

5 cm. aproximadamente. 

Tomar él list6n y cortar da el un trozo de aproximada-

mente 10 cm. 

Hacer el moño con el listón. 

Tomar un alfiler. 

Con el alfiler se prenden los dos extremos del listón -

para colgar. 
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Prender el aoño en el aisao alfiler que la cinta para -

colgar. 

Tomar el resistol y poner una gota de éste ea el mas- -

quintape. 

Prender todo el alfiler sobre la gotita de resistol an

tes .de que se seque 6ste. 

Toma la envoltura de plástico y meter la esfera en ella. 

Cuando sean las seis esferas dentro de la bolsa tomar -

la engrapadora y cerrar la bolsa. 

Una vez que se ha hecho el análisis se procederá a entre-

nar al alumno siguiendo lo expuesto en los puntos ''Sistema de -

entrenamiento 11 y 11 Sistema motivacional 11
• 
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CAPITULO 4 

EVALUACION EHPIRICA DEL HASUAL DE ENTRENAMIENTO 

4.1 HETODO 

El sistema completo se probará por medio de un diseño de -

línea base múltiple. 

Este diseño es muy valioso cuando se supone que una condu~ 

ta es irreversible o cuando se considera que la reversión es i~ 

deseable. Con él se puede demostrar la relación causal entre -

la variable independiente y la variable dependiente (l}. En -

nuestro caso podremos analizar gracias a este diseño si nuestra 

variable independiente (entrenamiento) modificó las variables -

dependientes (todas las conductas requeridas para la elabora- -

ci6n de los productos). El control experimental es podcroso(2) 

(el que los cambios en la variable dependiente sean debidos a -

la manipulación de la variable independiente), lo más valioso -

del sistema es que se pueden estudiar varias respuestas simult! 

neamente. 

~ 66 -



DESCRIPCION 

SUJETOS: 

Fueron elegidos nueve sujetos con Síndrome de Oown, que 

cursan su educación en una institución especialista en dicho 

problema. 

A continuación se considerarán algunas características de

cada alumno. 

- ALUMNO 1 -

Mujer de 17 años, de clase socioeconómica alta con ll años 

de escolaridad. 

- ALUMNO 2 -

Mujer de 15 años de clase socioeconómica alta con 10 años

de escolaridad. 

- ALUMNO 3 -

Mujer de 17 años de clase socioecon6mica nltn con 10 años

de escolaridad. 

- ALUMNO 4 -

Masculino de 18 años, de clase socioecon6mica media con 15 

años de escolaridad. 
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- ALUMNO 5 -

Hascul ino de 15 años 1 de clase socioeconómica media con laño de 

escolaridad. 

- ALUMNO 6 -

Masculino de 16 años, de clase socioeconómica media con 5-

años de escolaridad. 

- ALUMNO 7 -

Masculino de 28 años, de clase socioeconómicn alta con 15-

años de escolaridad. 

- ALUMNO 8 -

Masculino de 10 años, de clase socioecon5mica media con 8-

años de escolaridad. 

- ALUMNO 9 -

Masculino de 18 años, clase socioeconómicn media con 5 - -

años de escolaridad. 

La elección de los alumnos fué hecha tomando en cuenta su

disponibilidad en el horario (busqué interferir lo menos posi-

ble con sus actividades escolares), para lo cual se tomó en - -

cuenta la opinión del profesor de grupo. Los alumnos candida-

tos deb!an reunir 3 condiciones adem5s del horario: 
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a. No presentar conducta disruptiva. 

b. No presentar conductas que pusieran en peligro la int~ 

gridad física de sus compañeros o la suya, 

c. No menores de 10 años. 

PROCEDIMIENTO 

Una vez que se tuvo la lista de candidatos tomando en cue~ 

ta las condiciones anteriores, se seleccionaron al azar de en-

tre los 15 candidatos a los nueve con los cuales se debía trab~ 

jar. tomando en cuenta los horarios en los que el maestro de -

grupo les permitiría participar. Se hicieron 3 grupos de in

tegrantes cada uno, con el fin de que cada grupo hiciera un pr~ 

dueto diferente, los productos a hacer fueron a. carpeticas dc

yute individuales para la mesa, b, alfileteros y c. esferas de-

unisel para navidad. Los alumnos 1, y 3, descritos en el 

apartado de ''sujetos'', se integraron a la fabricaci6n del pro-

dueto A; los alumnos 4, 5 y 6, al producto by 7. 8 y 9 al pro

ducto 

Es pertinente aclarar que finalmente se trabajó con 8 suj~ 

tos debido a que con los alumnos del último grupo, se trabajó -

durante un periodo vacacional (lo cual no había sido previsto)

Y por tal motivo la mamá de este alumno no lo dejó participar -

en el entrenamiento. Se trat6 de hacer una sustituc15n con al

guno de los que hablan sido candidatos y finalmente no selecci~ 
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nados, pero no se logró hacer el contacto en ningún caso por lo 

cual decidimos comenzar sin el grupo completo. 

PREEVALUACION 

Una vez seleccionados los sujetos, se evaluaron en ellos -

los repertorios básicos para lo cual se siguieron las pruebas -

que con este fin proponen Galindo y Cols. Una vez que los alu~ 

nos cuentan con los repertorios básicos, se pas6 a las siguien

tes fases. 

FASE 1: Se puso delante de los alumnoa·del grupo No. 1 -

los materiales para la fabricación de carpetas individuales y -

se les di6 la siguiente instrucción: ''hagan una carpeta indivi

dual''. A los alumnos del grupo No. 2 se les pondri enfrente -

los materiales necesarios para hacer un alfiletero y se les da

r§ la siguiente instrucci6n: 1'hagan un alfiletero''. A los nlu~ 

nos del tercer grupo se les puso frente a s! los materiales ne-

cesarlos para la elaboraci5n de csf eras se les dió la instru~ 

ci6n: 1'hagan una esfera 1
'. A cada alumno se le dió el material

de manera que la ejecución será individual. 

Una vez dada la instrucción se hizo un registro individuAl 

de la ejecución del alumno (una muestra del registro que se uti 

lizari est( disponible en el capitulo de '1apéndice 11
), Estos r~ 

gistros se llevarán a cabo en 3 ocasiones. 

FASE 2: Una vez que hubo concluido el registro, se entre--
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nó a los alu•nos del primer grupo de acuerdo al manual de entr! 

namiento. Se llevó un registro individual de los alumnos de c~ 

da uno de los intentos que se hicieron (una muestra de tal re-

gistro esti disponible en el capitulo del 2° apindice''). Esco

se continuo hasta que según lo esperado los alumnos lograron la 

elaboración de la carpeta sin error en intentos consecutivos. 

En esta fase los alumnos de los grupos 2 y 3 siguieron en línea 

base. 

FASE 3: Una vez que el grupo l cumplió con éxito la elab~ 

ración de su articulo se procedió al entrenamiento del grupo 2-

(alf iletero), Se hizo un registro individual de los intentos -

que hizo cada alumno, dando la misma instrucción que se dió en

la fase l. Esto se continuo hasta que según lo esperado los -

alumnos elaboraron el producto sin error en 5 intentos consecu

tivos. Mientras tanto el grupo 3 (esferas) siguió en línea ba-

se. 

FASE 4: Una vez que los alumnos del grupo 2 completaron -

con éxito el ciclo de elaboración de su producto se procedi6 

al entrenamiento de los alumnos del grupo 3 (esferas). Se lle

vó un registro individual de los intentos que hizo cada alumno, 

hasta que según lo esperado los alumnos completaron con éxito -

la elaboración de su producto en 5 intentos consecutivos. 

En virtud de que se buscó interferir lo menos posible con

las actividades cotidianas de los alumnos, cada vez que cual- -
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qui~ra de los grupos logr6 la ejecución exitosa esperada no co~ 

tinuó en la elaboración de productos, en vez de esto se reinte

graron a sus actividades cotidianas, 

Las sesiones de entrenamiento fueron de una hora dos veces 

a la semana. Los días en los que se entren6 fueron fijados por 

el maestro responsable de cada grupo, en virtud de sus necesid! 

des. 

El entrenamiento fué e~ grupo, es decir, se formaron trcs

grupos de tres elementos cada uno y las fases del entrenamiento 

se hicieron respetando la formación de cada grupo. 

El registro de línea base fué individual en cada uno de -

los alumnos, 

Una vez que se puso a prueba el sistema total de entrena-

miento se procedi6 al reporte y análisis de resultados y por ú! 

timo la discusión. 

MATERIALES: 

Producto A, Carpetas: 

Trozo de yute de 50 cm. x 40 cm. 

Un molde rectangular de 40 cm. de largo x 30 de ancho, 

Un trozo de fieltro de 8 cm. x 8 cm. 

Tijeras ''barrilito''. 

Plum6n de color aproximadamente del color del yute. 
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Un molde de una flor de 4 hojas. 

Pegamento blanco. 

Producto B. alfiletero: 

Hilo de algod6n. 

Enhebrador de hilo de 11 Jap6n'1
• 

Encaje. 

Pequeña canasta de mimbre con asa. 

Tela de algodón. 

Lápiz. 

Tijera 11 barrilito 11
• 

Guata. 

Terciopelo sintético. 

Pequeña flor con tallo de alambre. 

Producto C, Esferas: 

Cinta de masquintape de 1 cm, de ancho. 

Un cascarón de blanquillo con un pequeño hoyo en su eje

supcrior. 

Pegamento blanco. 

Pincel de cerdas naturales. 

Pequeñas bolitas de unicel. 

Pedazo de list6n de l /2 cm. de ancho. 

Una aguja. 

Bolsa de plástico. 

Engrapadora. 
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4.2 l!SOLTADDS 

A continuación presentarc~os los resultados de nuestro tr! 

bajo comenzando por la evaluación de repertorios básicos, 

Producto A. Alumno número uno 

Atenci6n 100% 

Imitaci6n 100% 

Seguimiento de instrucciones 100% 

Producto A, Alumno número dos 

Atención 100% 

Imitación 100% 

Seguimiento de instrucciones 100% 

Producto A, Alumno número tres 

Atenci6n IOOt 

Imitación 100% 

Seguimiento de instrucciones 100% 

Producto B, alumno número uno 

Atención 100% 

Imitación 100% 

Seguimiento de instrucciones 100% 
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Producto B, Alumno número dos 

Atención 90% 

Imitación 93% 

Seguimiento de instrucciones 93% 

Producto B, Alumno número tres 

Atenci6n 100% 

Imitación 100% 

Seguimiento de instrucciones 100% 

Producto e, Alumno número uno 

Atención 100% 

Imitación 100% 

Seguimiento de instrucciones 100% 

Como en todos los casos el nivel de ejecución de los alum

nos es superior al 80% no es necesario el entrenamiento en es-

tos puntos. 

A continuación pasaremos a los resultados en la elabora- -

ción de los distintos productos, A ª carpetas ; B • alfileteros 

e • esferas. 

Producto A, alumno número uno 

Apreciamos que este alumno no fu€ capaz de ejecutar ningu

no de los pasos que componen el producto que le correspondió d~ 
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rante los tres primeros intentos que reallz6 que fueron tomadps 

coao Linea Base. En el cuarto intento r'eallzado (después de la 

primer demostraci6n por parte del instructor), apreciamos que -

su ejecución mejoró debido a que realizó los pasos 1, 4, 5, 6,-

9, 10, 11, 12, 13 y 14 (que es el último paso en la realización 

del producto), Esto equivale al 71% del producto total realiz~ 

do. En el quinto intento realizó los pasos 2, 4, 6, 7, 8, 9, -

11, 12, 13, 14, lo cual equivale al mismo porcentaje de ejecu-

ción que en el intento anterior. En el sexto intento realizó -

los pasos: 1 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14, lo que equ! 

vale al 85.7% de ejecución. En el séptimo intento logró: los -

mismos pasos que en el intento anterior teniendo por consecuen

cia el mismo porcentaje de realización, En el octavo intento -

la ejecución es exactamente igual a los dos intentos unteriorus. 

A partir del intento número 9 y hasta que concluyó su particip~ 

ción (intento 18) todos los pasos fueron ejecutados de manera -

correcta, obteniendo as! el 100~ de efectividad. (Gráfica 1). 

Producto A, alumno número dos 

La ejecución de este alumno durante los tres primeros in-

tentos (línea base) fué nula, es decir, no logró realizar ning~ 

no de los pasos del producto, En el cuarto intento (primero 

después de la demostración del instructor) el alumno realizó c~ 

rrectamentc los pasos: 1, 4, 5, obteniendo as! un porcentaje de 

ejecución del 25%. Durante el quinto intento logró la realiza

ci6n de los pasos 1, 4 1 7 1 8 1 9, 10, 11, 12 1 13 y 14 (último P.! 
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so para-·l,a re.~li_zaci~n:~ del ·~P,~~~~~tO):lOg~-á~d.~-a's! ':'n porcentaje 

de ejecuc'i6~_,.d·ei.~'.j'f:t·:-~:.-~_':':óti-r·a;;~t~::;éY:· .. ~·e~to ·1nte'nto logró los pasos: 

i-, 2,·:·4/':-S·,··:t,.::_7··-~:'·_s>:~~9>·/~·-ó··,,~i~-~~.-.-:Xi~·;>1-~, logrando as! un porceE_ 

·.t'.~.J:_:'~~<~-f~~'u'c.·¡~,~ ·de(~ Bs~~t:' -E~--~~::·mis-~a ejecución se observa en-

los' ili.tentos· 1. 8, 9, LO y 11. En el intento número 12 la eje-

Cución cambia logrando los pasos: 1 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 9, 10, 

121 13 ') 14 logrando con esto un porcentaje de ejecución del 

92%. Esta misma ejecución se mantiene hasta el final de su Pª! 

ticipación, es decir, hasta el intento número 18; por lo tanto-

este alumno no logró un porcentaje de ejecuc16n del 100~ debido 

a que el peso número ll en la realización de su producto no fué 

logrado correctamente. (Gráfica 2). 

Producto A. Alumno número tres 

En este alumno se observa un porcentaje de ejecución del -

7% durante los intentos de línea base merced a la correcta eje-

cución del paso número 9 en la realización del producto. Su 

ejecución después de la de~ostración del instructor mejoró. En 

su primer intento después de la demostración (cuarto intento t~ 

mando en cuenta los tres intentos anteriores de l!nca base) lo-

gró los pasos: 2, 9, 10, 12; 13 y 14 es decir, el 42% de ejecu-

ción. En el quinto intento logró los pasos: 2, 9, 10, 11, 12,-

13 y 14, c.s decir, el 50%. En el sexto intento la ejecución b!!_ 

ja. Logra los pasos: 4, 9, 10 1 13 y 14 con un porcentaje de 

ejecución del 35%. En el intento 7 la ejecución vuelve a bajar. 

Logra los pasos l, 4, 9 y 10 con un porcentaje de ejecuciOn del 
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28%. Durante el intento 8 la ejecución sube, logrando los pa-

sos: 1 1 4, 6 1 9, 10 1 12 1 13 y 14 con un porcentaje de efectivi

dad del 57%. En el intento número 9 logra los pasos: 2, 4, 5,-

8, 9, 10, 12, 13 y 14 con un porcentaje de ejecución del 64::. -

Del intento 10 al 14 la ejecución fué la misma; se lograron loe 

pasos I. 3 1 4 1 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14 con un porcentaje 

de efectividad del 85%. De los intentos 15 al 17 la ejecución

fué la misma, Se lograron los pasos: 1, 3, 4, 5, 12, lJ y 14 -

logrando un porcentaje de ejecución del 50%. En el intento 18-

se lograron los pasos: 1 1 2, 3, 4, S, 12, 13 1 lográndose un Pº!. 

centaje de ejecución del 57%. (Gráfica J). 

A continuación se describe la ejecuclón de los alumnos en

el producto 2 ALFILETERO. 

Producto B, Alumno número uno 

En este alumno observamos que no ejecuta la mayorfa de los 

pasos durante los seis primeros intentos que fueron tomados co

mo l!nea base; sin embargo, logra correctamente la ejecución de 

los pasos: 4, .;, 6 7 lo cual constituye un porcentaje del 

18.1% en esta fase. Después de la primera demostración del in~ 

tructor la ejecución mejora y en el intento número 7 (primero -

después de la l!nea base) logra la ejecución de los pasos: 4, 5, 

6, 7, 10, 17, 18, 19 y 20 lo que corresponde a un porcentaje -

del 41% 1 es decir, su ejecuct6n mejoró cuantitativamente 2 ve-

ces. En el octavo intento la ejecuc16n del alumno fué exacta--
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mente igual al intento anterior, se lograron los mismos pasos y 

consecuentemente el porcentaje de ejecución fué del 41%. En --

los intentos 9 y 10 se lograron los pasos: 4, 5, 6, 7, 11, 13,-

17, 18, 19, 20, 21 y 22 lo cual corresponde a un porcentaje del 

54.5%. En los intentos 11. 12, 13 y 14 se observa la misma ej~ 

cución lográndose los pasos: 3, 4, 5, 6, 7, 11. 13, 17, 18, 19, 

20, 21 22 lo cual corresponde a un porcentaje de efectividad-

del 60%. En el intento 15 la tendencia a mejorar la ejecución-

continuó; se logran los pasos: J, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 lo cual equivale a un porcenta-

je de efectividad del 77%. En el intento 16 se lograron los p~ 

8081 1, 3, 4, s. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21 

y 22 equivalente al 81% de ejecución. En el intento 17 se lo--

graron los pasos: 2, 3, 4, 5 1 6, 7, 8, 9, 10, ll 1 12, 13, 15, -

16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 equivalente al 90% de ejecución. A 

partir del intento 18 y hasta terminar se lograron los 22 pasos 

totales en la realización de la tarea lo que equivale al 100% -

de ejecuci6n. (Gráfica 4). 

Producto B, Alumno dos 

Observamos que este alumno no ejecutó correctamente ningu-

no de los pasos que componen la tarea durante sus seis primeros 

intentos (l!nea base). A partir de la demostración del instru~ 

tor la ejecución empieza a mejorar. En el intento 7 (primero -

después de la demostración) logra los pasos 10, 11, 12, 19 y 20 

lo que equivale a un porce11taje de ejecución del 22.7%. En el-
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octavo intento logra los pasos: 3, 6, 7, 10, 11, 12, 19, 20 Y -

21 lo que representa el 41% de ejecución. En su noveno intento 

logra los pasos: 3, 4, 5, 6, 7. 10, 11, 12, 19, 20, 21 y 22 lo

que representa el 54.5% de efectividad. En su décimo intento -

logra los pasos: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21 y 22 

lo que corresponde al 51% de efectividad. En su undécimo inte~ 

to logra los pasos: 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20,-

21 y 22 lo que equivale al 63.6%. En su duodécimo intento. lo-

gra la ejecución de loe pasos: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11. 17, 18, 19, 

20. 21 22 lo que equivale al 60% de efectividad. En el inte~ 

to 13 la ejecución vuelve a subir logrando los pasos: 3, 4, 5 1 -

6, 7, 8 1 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 22 lo que represe!!. 

ta un porcentaje de ejecución del 72, 2~. En los i atentos 14 y-

15 se logran los pasos: 1, 3, 4, S, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 17, -

18. 19, 20, 21 y 22 lo que representa el 72. 7% de efectividad.

En los intentos 15, 17 y 18 la ejecución es la misma, se logran 

los pasos: l, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 

21 y 22 lo que corresponde al 77.2%. En el intento 19 logrn 

los pasos: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,-

19, 20, 21 y 22 lo que equivale al 86.3%. A partir del intento 

20 y hasta su último intento el alumno realizó correctamente t~ 

dos los pasos que componene la tarea. (Gráfica 5). 

Producto B, Alumno tres 

Observamos que durante los seis intentos de línea base es

te alumno no logró correctamente ninguno de los pasos que comp~ 
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nen la tarea. A partir de la demostración del instructor su 

rendimiento mejora. En su séptimo intento (primero después de

la demostración) logra los pasos: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, -

19, 20, 21 y 22 lo que representa un 54.5% de efectividad. En

su octavo intento logra los pasos: 3, 4, 5, 6 1 7, 8, 9, 11, 12, 

17, 18, 19, 20, 21 y 22 lo que representa un 68% de efectividad. 

En su noveno intento logra los pasos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,-

11, 12, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 lo que representa un 72.7% de -

efectividad. En su décimo intento la ejecución baja levemente, 

logra los pasos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, -

21 y 22 lo que equivale al 68%. En su undécimo intento la eje

cución mejora. Logra los pasos: 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 9, 10, 11, -

12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 equivalente al 77'!.. En el in-

tento 12 logra los pasos: 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19 1 

20, 21 y 22 equivalente al 63,6%. En el intento 13 la ejecu- -

ción vuelve a subir; se logran los pasos: 3, 4, 5, 6, 7, B, 10, 

11, 12, 13, 17, 16, 19, 20, 21 22 equivalente al 73%. En los 

intentos 14 y 15 la ejecución es la misma¡ se logran los pasos-

1, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 16, 19, 20, 21 y 22 

lo que equivale al 81.BX. En los intentos 16 y 17 la ejecución 

es la misma¡ se logran los pasos 1 1 3, 4, 5, 6 1 7, 8, 9, 10, 11. 

12, 13, 16 1 17, 18, 19, 20, 21 y 22 lo que equivale al 83.3'!.. -

A partir del intento 18 y hasta finalizar, el alumno logró co-

rrectamcnte la ejecución de todos los pasos que componen la ta

rea. (Gráfica 6), 

A continuación se presenta la ejecuci6n de los alumnos del 

producto C ESFERAS. 
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Producto C, Alumno uno 

Observamos que durante los nueve intentos de línea base e~ 

te alumno no logró la ejecución de ninguno de los pasos que com 

ponen la tarea. Después de la demostración del instructor el -

alumno mejoró su ejecución¡ en el intento 10 (primero después -

de la demostración) el alumno logró los pasos: 5, 7, 8, 9, 11 -

lo que representa una ejecución del 23.8%. En el onceavo intell 

to logra los pasos: l, 2, 3 1 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y -

16 lo que equivale a una ejecuci6n del 62%. En los intentos 12 

y 13 se observa la misma cjecuci6n; se logran los pasos: 1, 2,-

3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 lo que equivale a una ejecu

ción del 57%. En los intentos 14 y 15 se observa la misma eje

cución; se logran los pasos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 lo que corresponde a una ejecu

ción del 81%. En el intento 16 la ejecución sigue mejorando y

se realizan los pasos: I. 2, 3, 4, 5, 6, i, 8, 9, 12, 13, 14, -

15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 lográndose así una ejecución del --

90.4%. A partir del intento 17 y hasta finalizar se logran to

dos los pasos que componen la totalidad de la tarea. (Gráfica-

7). 

Producto C, Alumno dos 

Observamos que durante los nueve intentos de l!nea base e~ 

te alumno no logra ninguno de los pasos que componen la tarea.

En el intento 10 (primero después de la demostraci6n del ins- -

tructor) su ejecución mejora logrando los pasos: 1, 2 y 5 equi-
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valente a un porcentaje de ejecución del 14.2%. En el intento-

11 logra los pasos: 1, 2, J, 5, equivalente al 19.9% de ejecu-

ción. En los intentos 12 y 13 logra los mismos pasos¡ éstos -

son: 1, 2, 3, bajando así su porcentaje de ejecución a 14.2%. -

En el intento 14 se eleva nuevamente el porcentaje de ejecución 

en virtud de lograr los pasos: 1, 3, lt, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15 

y 20 teniendo un porcentaje de ejecución del 52.3%. En el in-

tento 15 se consiguen los pasos: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,-

13, 15 y 20 equivalente al 57% de ejecución. En el intento 16-

se consiguen los pasos: l. 2, 3, 5 1 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15 y -

20 con un porcentaje de ejecución de 57.1%. En el intento 17 -

sube la ejecución al conseguir los pasos: l. 2, 3, 5, 6 1 7, 8,-

9, 10, 11, 12, 13, 15, 19 y 20 teniendo as! un porcentaje de -

ejecución de 71.4%, En el intento 18 se consiguen los pasos:.

!, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 te

nienta un porcentaje de ejecución del 81%. En el intento 19 

consigue los pasos: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 y 20 con porcentaje de ejecución del 85.77.. En

los intentos 20 y 21 la ejecución es igual consiguiéndose los -

pasos: l, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 1 16, t7,-

18, 19, 20 21 con un porcentaje de ejecución del 90.4%. En -

el intento 22 se consiguen los pasos: 1, 2, 3 1 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 con un porcent!_ 

je de ejecución del 95.2%. A partir del intento 23 y hasta te~ 

minar se consiguen todos los pasos lo que equivale a un porcen-

taje de ejecuci6n del 100%, (Gráfica 8). 
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Ea !•portante señalar que dentro de la elaboracl6n.del pr~ 

dueto A (carpetas), el alumno número 2 no fué capaz de reali%ar 

el paso número 11 en la elaboraci6n que corresponde a: cortar -

el contorno que se puso (de la flor). Nosotros consideramos 

que el fracaso en la ejecuci6n de este paso se debe a que la t~ 

rea implica un alto grado de desarrollo motor para lograr la 

ejecución satisfactoriamente, es decir 1 para cortar exactamente 

sobre el contorno que se trazó de la flor; tomando en cuenta -

que este tipo de personas presenta deficiencias en la motrici-

dad fina, podremos explicar así el fracaso de este alumno en el 

paso número 11. 

Es también importante señalar que dentro de la misma elnb~ 

ración del producto A (carpetas) observamos que el alumno núme

ro 3 ejecuta incorrectamente el paso número 11 que consiste en: 

cortar el contorno que se puso (de la flor) que es el mismo pa

so en el que se presentaron problemas para el alumno 2, para lo 

cual tenemos como explicación nuevamente las deficiencias de m~ 

tricidad fina. Observamos también que de los pasos 6 al JO hu

bo un fracaso en la ejecución desde el intento número 12 hasta

el 15, siendo que anteriormente ya hub!an logrado sntisfactori~ 

mente la ejecución de esta tarea. Este retroceso en la ejecu-

ción de la tarea se debió a la presencia de una variable extra

ña que no se pudo controlar. Este alumno se presentó desde el

principio del entrenamiento y hasta el intento número 11 con -

lentes, presentándose a partir del intento 12 sin ellos. lo - -

cual originó el fracaso en la ejecución de esta tarea que ya t~ 
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n{a controlada. 

A excepción de los dos casos mencionados anteriormente, o~ 

servamos que en los demás alumnos la ejecución de sus activida

des fué mejorando considerablemente con el transcurso de los i~ 

tentos. El patrón común a los alumnos fué que mientras se ubic~ 

han en línea base, es decir. sin entrenamiento (VI) la ejecu- -

ción (VD) fué nula o casi nula. Una vez introducido el entren! 

miento la ejecución comienza a mejorar con el correr de los in

tentos hasta llegar al 100%¡ lo que indica sin lugar a dudas -

que fué la variable independiente, es decir, el ~ntrenamiento -

lo que modificó la variable dependiente a partir de lo cual co~ 

cluimos que el sistema de entrenamiento vocacional funciona. 
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4,3 CONCLUSIONES 

A lo largo del trabajo hemos abordado el tema del entrena

miento vocacional en las personas con Sindrome de Oown y retar

do mental en general. 

Hemos revisado que tradicionalmente a las personas Dovn. -

se les ha negado la posibilidad de convertirse en productivas -

econ5m1camente hablando, lo cual adem&s de influir negativamen

te en el autoconcepto de ellos, afecta la economía de las fami

lias de estas personas. Afortunadamente en la actualidad cada

vez más gente opina que las personas Down y con retardo mental

en general. pueden participar económicamente en la sociedad gr~ 

cias a un entrenamiento vocacional. Existen en la actualidad -

investigadores que se han avocado a esta taTea y gracias a ello 

actualmente se cuenta con programas de entrenamiento vocacional 

para personas con retardo. Este entrenamiento se lleva a cabo

dentro de instituciones especializadas y por personal entrenado 

para tal efecto. 

En nuestro país el gobierno y algunos particulares se hnn

dado cuenta también de las posibilidades de desarrollo que pue

den lograr las personas Down y con retardo mental ~n general, -

por tal motivo se han creado los Centros de Capacitación para -

el Trabajo por parte de la Direcci6n General de Educación Espe

cial dependiente de la SEP y algunos centros particulares que -

brindan el mismo servicio, sin embargo, y pese al esfuerzo de -
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estas personas la demanda de este servicio es mucho mayor a la

que actualmente las instituciones antes mencionadas pueden ofr~ 

cer en cuanto al número de alumnos por recibir se refiere. 

Nosotros creemos que una opción al problema es aprovechar-

los sistemas de entrenamiento vocacional existentes adaptar--

los a las necesidades y condiciones de nuestro medio, de tal -

forma que una escuela de educación especial que no cuenta con -

el aporte económico necesario para invertir en un taller puede

capacitar a sus j6venes en la elaboración de productos cuya ma

teria prima sea barata y fácil de conseguir. Creemos también -

que para el entrenamiento vocacional para la elaboración de pr~ 

duetos sencillos no es necesaria la presencia física de un ex-

perta como instructor aún cuando la posibilidad de asesoría no

es muy útil; de tal forma que incluso los padres de estos jóve

nes puedan desempeñarse como instructores. 

Siguiendo esta tendencia, en el presente trabajo presenta

mos un manual de entrenamiento vocacional en el cual puede ex-

plicarse paso a paso la forma en la cual puede ser entrenada v~ 

cacionalmente una persona con síndrome de down en la elabora- -

ción de tareas simples. Este sistema de entrenamiento esta ba

sado en el ''Try another way 11 prueba de otr~ forma'' de Marc Gold, 

que el mismo que ha probado su eficacia en el entrenamiento dc

tareas más complejas como es el ensamble de freno de bicicleta. 

En el manual se inclu,en secciones que son A) Sistema de 
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entrenamiento, B) Sistema motivacional y C) Un ejemplo de co~o

aplicar los puntos anteriores, El manual completo fué probado

con 8 jóvenes dovn, mismos que elaboraron productos sencillos.

Una vez que hemos observado los resultados consideramos que cl

manual fué exitoso ya que los alumnos pasaron de un porcentaje

de ejecución de tareas de 0% a un porcentaje de ejecución del -

lOOZ, salvo 2 casos que ya se han analizado en el capítulo de -

resultados, Consideramos así que el mejoramiento de las condu~ 

tas que componen la tarea fué debido al sistema de entrenamien

to,debido a que no existió alguna otra variable que hubiera po

dido afectar favorablemente la ejecución de las tareas. Sin e~ 

bargo, consideramos que el manual es perfectible para lo cual -

sugerimos futuras investigaciones en el tema que aporten cleme~ 

tos para el perfeccionamiento del manual. Consideramos que se

r1a importante por ejemplo probar el manual con uno de los pa-

dres o hermanos del alumno como instructor, siendo esto un buen 

elemento de juicio de si el manual realmente es accesible al p~ 

blico en general. 
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APENDICE 

Enesta sección se presentan los formatos de registro que -

se utilizaron para cada uno de los tres productos y las gráfi-

cas que muestran el desempeño de los ocho alu~nos en la elabor~ 

ci6n de su producto. 
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REGISTRO DEL PRODUCTO A CARPETAS 

Se No se 
Pasos Actividad logra logra 

l. Trazar sobre la tela un rectángulo utili-

zando el molde rectangular. 

2. Cortar sobre la l!nea que se marcó sobre-

la tela. 

3. Señalar hasta donde se deshilará en los 4 

lados del ractángulo 

4. Tomar la punta de un hilo de un lado y j~ 

lar hasta que se desprende del trozo de -

tela. 

S. Jalar hasta llegar a la marca señalada. 

6, Hacer los 2 pasos anteriores con otro la-

do, 

7. Hacer los pasos anteriores con otro lado, 

8. Hacer los pasos anteriores con otro lndo. 

9. Tomar el molde de la florecita ponerlo-

sobre la tela diferente, 

10. Marcar el contorno de la flor. 

11. Cortar el contorno que se puso, 

12. Tomar el recipiente de pegamento y abrirlo. 
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Pasos Actividad 

13. Poner pegamento en un lado de la flor re-

cién cortada. 

14. Pegar la flor en la carpeta, 
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REGISTRO DEL PRODUCTO B ALFILETERO 

Se No se 
Pasos Actividad logra logra 

l. Ensartar la aguja con ayuda del ensarta--

dor. 

2. Hacer un nudo en un extremo del hilo. 

3. Tomar la tela y ponerla frente a s{. 

4. Tomar el canasto y ponerlo con su boca en 

la tela. 

5. Tomar un lápiz y marcar con él, el contoI 

no de la boca en la tela. 

6. Tomar el canasto y volverlo a .poner-con -

su boca en otro pedazo de tela, 

7. Marcar nuevamente con un lápiz el cantor-

no de la boca en la tela. 

8. Recortar el primer contorno que se hizo, 

9. Recortar el segundo contorno que se hizo. 

10. Tomar la aguja e hilo y coser los dos pe-

dazos recortados por la orilla dejando 

una abertura de aproximadaoente cm. 

11. Tomar la guata y ponerla frente a sí. 

12. Deshebrar la guata e introducir los peda-

zos en la bolsita que se formó. 
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Pasos Actividad 

13. Hacer ouevamente un nudo al hilo que está 

en la aguja y coser con éste la abertura-

que se había dejado en la bolsa. 

14. Poner más hilo a la aguja con ayuda del -

ensartador. 

15. Hacer un nudo al hilo. 

16. Tomar el encaje y coserlo a ia boca del -

canasto por la parte interna. 

17. Tomar el terciopelo y ponerlo frante a' s!. 

18. Envolver con el terciopelo el cojín que -

se hizo. 

19. Cortar el terciopelo en el punto en que -

sus puntas se unan después de cubrir ent~ 

ramente el cojín. 

20. Cubrir el coj!n con un pedazo de terciop~ 

lo. 

21. Introducir el cojín forrado al canasto. 

22. Tomar la flor de alambre y enredarla en -

el asa del canasto, 
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REGISTRO DEL PRODUCTO C ESFERAS 

Pasos Actividad 

l. Se corta un pedazo de masquintape. 

2. Se pone el pedazo de masquintape en el -

hoyo del huevo, 

3. Tomar el resisto! y abrirlo, 

4. Embarrar de resistol una mitad del huevo. 

5. Poner unas bolitas de uniccl en un reci--

piente. 

6. Pasar la mitad del huevo con resistol 

por el recipiente donde están las boli--

tas, 

7. Se deja secar esa mitad del huevo. 

8. Tomar el resisto! y abrirlo. 

9, Poner bolitas de unicel en un recipiente. 

10. Embarrar la otra mitad del huevo con re-

sistol. 

11. Se pasa la mitad de resistol sobre el r~ 

cipiente, para que peguen las bolitas. 

12. Tomar el listón par3 colgar y cortar de-

él un trozo de 5 cm. aproximadamente. 
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Paaos Actividad 

13. Tomar el list6n y cortar de el un trozo -

de aproximadamente 10 cm. 

14. Hacer el moño con el listón. 

15. ToQar un alfiler. 

16. Con el alfiler se prenden los dos cxtTe--

~os del listón para colgar. 

17. Prender el moño en el mismo alfiler que -

la cinta para colgar. 

18. Tomar el resisto! y poner uno gota de és-

te en el masquintape. 

19. Prender todo el alfiler sobre la gotita -

de resistol antes de que se seque éste. 

20. Tomar la envoltura de pl&stico y meter la 

esfera en ella. 

21. Cuando sean las seis esferas dentro de la 

bolsa tomar la engrapadora y cerrar la 

bolsa. 
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