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_I ~-INT RQDUCCION 

A) Historia de la Educación Esoecial en México. 

A través de la história ha existido una conc e pción dife

rente por parte de las diversas sociedades , con r especto a la s pe~ 

sanas que han most ia do al guna deficiencia i mportante, ya sea de fn 

dole físico o intel ectual . Antiguament e se pensaba que una perso

na con estas caract e rísticas estaba purgando las faltas cometidas

por sus padres o de el l a misma, posteriormente se consideraban co

mo seres inferiores brindandoles una excesiva protección o bien ha 

ciendo de e1los un objet o de explotación . (La Educación Especial 

en Mé xico, 1981) . 

Actualmen t e el concepto que prevalece por parte de l os -

i ndividuos que de a l guna manera trabajan por las oersonas con re -

querimientos de educación especial, los aprecian como sujetos con 

capacidades suficientes para lograr su independ~ncia como indivi -

duos dentr o de la sociedad . En este punto fundamentan su objet i vo 

esencial la s Instituciones abocadas a la educación esp ecial . 

Este concepto está respaldado por los princip i os funda 

mentales de la legislación mexicana al demandar el derecho a la ~ 

igualdad de oportunidades para la educación, teniendo su base ju -

rfdica en los artíc ulos 48 y 52 de la ley de educación, "el artfc~ 

lo 48 dice : "Los habitantes del pa ís tienen derecho a las mismas 

opo rt un i dades de acceso al sistema educativo nacional, sin más li

mita c iones que satisfacer los requisito s que estab i ezc an l as d is o~ 

siciones relativas". El articulo 52 establece los derechos de 

quienes ejercen la p~tria potestad o la tutela: "Obtener la ins--
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crip ció n necesaria pa ra que sus hijos o pupilos, menores de edad , 

reciban la educació'n primaria". Estas disposiciones legales al -

reconocer el derecho a la educación de todas las pe rsonas, táct i

camente reconoce ta mbién el derech o de los ni ñcrs y per sonas qu e -

por sus limit aci o~e s físi cas o psíquic as t ienen requerimientos de 

educación es peci a l. (Ba ses pa ra una po lí tica de educ ación espe-

ci <· I . 1981 , p.p . 7 - 8). 

La h istoria de la educación especial e n México , comien 

za a iniciati va del presidente Lic . Ben ito Juárez, quien en 1867 

f undó la Esc ue la Nacional de Sordos y en 1870, la Escuel a Nac iona l 

de Ciegos. Con ti nua ndo este ejemplo e l eminente científico y pr~ 

cursor de l a educa ción especial par a de fi ci en te s mentales el Dr.

José de Jesú s Go nzá lez, quien organiza e n 1914 una es cuela para -

débiles mentales en la Cd. de León Guanajuato, y en 1929 plantea 

la necesidad urgente de cr ea r un a escuela mo delo en la Cd. de Mé

xico, siendo fundada por el Dr . Santamaría en 1932. 

En el pe riodo qu e t ran sc ur re en t 1( ' 919 y 19 2 7 se funda 

ron en el Dist r ito Federal dos escuelas para orientación, una pa

ra varones y otra para muje res . Además comenza r on a funcionar 

grupos de ca pacitación y experimentación pedagó qica par a atención 

de deficientes mentales en la Univer sidad Nacional Autónoma de ~é 

xi co . ( La Educación Espe ci al en Méxic o, JqBl J . 

Así mismo, el pr ofesor Salvador M. Lima fundó una escue 

la para débiles mentales en la Cd. de Guadalajara. En 1935 el Dr. 

Roberto Solís Quiroga planteó al entonces Ministro de Educación -

Pública, Lic. Ignacio García Jéllez, la nece si dad de instituciona 

lizar la educación especial en nuestro pai s, gracias a esta ini -
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ciativa se incluyó en la Ley Orgánica de Educaci ón , un apara to r ~ 

ferente a la protecc i ón de los deficientes mentales por parte del 

Estado. En el mismo . año se creó el Instituto M~dico Pedagógico.

fundado y dirigido por el citado Dr. Salís Quiroga, con el objeto 

de atender n iños deficientes mentales. En 1937 se fundó la Clíni 

ca de Condu c ta y Ortolalia. 

En 1941 el entonces ~inistro de Educación Lic. Uctavio 

Vejar Vázquez , accediendo a una petición del Dr. Salís Quiroga, -

propuso una escuela de especialización de maestros en edu cac ión -

es pecial, la c ua l abre sus puertas bajo la nominación de "Escuela 

de Formación Docente para Maestros Especialistas en Educación Es

~ ecial", el lo. de junio de 1943, en donde inicialmente se impa~ 

tían las carreras de maestros especialistas en educación de defi

cie ntes me nt ales y de menores infractores. 

En 1945 se agregaron las carreras de maestros especia -

listas e n educación de ciegos y de sordomudos. En este mismo año 

se crea l a Dirección de Rehabilitación y en 1955 se agregó a la -

escuela de especialización, la carrera de especialista en el tra 

tamiento de l esionados del aparato locomotor. 

En 1958 se f undó en Oaxaca una Escuela de Educación Es-

pecial. 

En 1960 se crearon las escuelas primarias de perfeccio

namiento números 1 y 2, y en 1961 las números 3 y 4. 

En 1962 se inaquró la escuela oara niños con problemas

de aprendizaje en Córdova, Ver. El mismo año inicia actividades

la escuela mixta para adolescentes y en 1963 se separó la de ado

lescentes mujeres. 
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En 19 66 s e crearon dos escuelas más, una en Sta. Cruz -

Meyehualco y la otra en San Sebastián Tecolo xtitlán. 

La larg a secuencia de esfu e rzos por consolidar un s is te 

ma educativo para los niños con nec e, idades especiales alcanzó 

culminación con e l decreto de fec h0 8 de Diciembre de 1970, por 

el cual se ordena la creación de l a íl irección General de Educación 

Esp ecial. 

Lo gr ando de esta manera , l a r ealización de l largo sue

ño de to dos aquel los que desde e l ounto de vista profesio nal o fa 

miliar e ran testi gos de la margina c ión de los sujeto s con necesi

dades especiales. 

Por otra parte s e abrió un camino institucional para 

sistemat izar y coordi nar acciones hast d entonces dispersas; sign! 

ficó por fin un ca mbio importante en la evolución socio-cultural 

de México. 

El decreto de creación establece que a la Dirección Ge

neral de Educación Especial corre s ponde orga nizar, dirigir, desa

rrollar y viQilar el sistema federal de e•·u cación de niños atfpi

cos y la formación de maestros especialis t ds. 

A partir de la creación de la D1r cc i ón General de Edu

cación Especial. se han fundado numerosa s inst i t uciones con dife

r entes á r eas de atención e n todos los Est a dos del País, observán

dose un crecimiento acelerado en este punto de la educación, sin 

emba rg o y a pesar de los esfuerzos realizados por da~ atención a 

este tipo de educandos, quedan aCn un gran nCmero de personas en 

espera de poder recibir dicha atención, lo cual indica la urgen -

cía de extender más este tipo de servicios en distintas comunida-



- 5 -

des. (Información recooilada de la D.G. E. E. ). 

B) Servicios de Edu cación Especial en nuestro país. 

Los servi ci os que prestan atención a personas con re -

querimientos de educ ac ión especial se pueden dividi r en particu

lares y oficiales. 

Los primeros s on diferentes instituciones creadas por 

la inic i ativa privada, las cuales se sostienen por medio de col~ 

giaturas asi~nadas a los a lumnos; otros servicios son verdaderas 

sociedades de padres de fami l ia, quienes s e organizan a fin de -

brindar educación a s us hijos . 

En estas e sc uelas los programas son muy diversos, de -

pendiendo de las nec esidad es de los alumnos o del concepto de 

edu ca c ión que sostengan los educadores o padre s de familia. 

Las instituciones ofici a les dependen de la Secretaría 

de Educa c ión Pública, quien fundó Ja Dirección General de Educa

ción Espe c ial asigná ndole la labor de coordinar las activ-i~dades 

de lo s servicios destinado s a brindar atención a las personas 

con necesidades e~peciales. 

Los servicios de educación especial dependientes de l a 

D.G.E.E. se clasific a n en do s grandes grupos de acuerdo a la a te n 

ción que brindan : 

El primer grupo comprende a personas cuyos requerimien

to s de Pducación especial es básica para su integr ac ión y no rmali 

zación. Los servic i os compr e ndidos en este as pecto s on : 

1) Area de Deficiencia ~ental. 
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La D.G.E .E. define al deficiente mental corno la perso- -

na que presenta una disminución significativa y pe r manente en el 

proceso cognoscitivo, acompañada de alteraciones de la conducta -

adaptativa. 

Las escuel as de educación especial cuentan con cuatro -

á re as curriculares: 

a) Independenci a pe r sonal y prote cci ón de la salud. 

b) Comunicación . 

c) So c ialización e informa ció n de l entorno fís ico y soc ia l . 

d ) Ocupación. 

_El objetj yo de este proQ.ram a y de este tipo de escuelas 

es crea r hábi t os de t rabajo y desarrol o ·dades manuale 

El proc eso escolar es de cuatro etapas, l as dos prime -

ras son comunes a todos los educandos, pa sando a la tercera aque-

llos alumnos cuyas capacidades les per miten t ener ac ceso a apren-

dizajes más complejos; los otros alumnos pa ~ arán directamente a -

la cuarta etapa a fin de i ntensifica r su entrenamiento pre laboral, 

complementando su aprendizaje con la lecto-e sc ritura y aritmética 

a nivel socio-utilitario. 

Al concluir este proceso escol a r , los a lumnos son pr omQ 

vides a los Centros de Capacitación y/ o Industrias Protegidas . 

Los Centros de Capacitación para el Trabajo. 

El objetivo de estas instituciones , es capacitar a los

alumnos en uno o varios oficios a fin de que el educando pued a i~ 

corporarse a un centro de t rabajo logrando de es ta forma su inte-

\ . • d d grac1on a la vi a pro uctiva. 1 
~ 
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Es en este punto en el cual queda ubicada la Escuela 

Granj~ de Educación Espe c ia l "Cuautitlán Izcalli", en donde se 

realizó el programa en el área ocuoacional presentado en este tra 

bajo . 

Las Industrias Protegidas. 

Estos cen t ros de trabajo cuentan con un sistema de con

trol y seguridad que aprovechando las habilidades adquiridas por 

l os alumnos en el centro de caoacitación, les permiten incorpora~ 

se a la producción. Permanecerán en las industrias protegidas 

aq»ellas personas que por sus limitaciones no pueden laborar en -

condiciones normales. 

2) Are a de trastornos Visuales. 

Abarca a aquellas personas que dada su dism i nución vi -

s ual, les es difícil o imposible aprender con las técnicas oedagi 

gicas utilizadas en la escuela tomún. 

3) Area de trastornos de Audición. 

Comprende a los niños sordos o hipoacúsicos. Los pro-

grama s de educación especial en esta área se aplican de acuerdo -

al grado de pérdida auditiva y a la edad de iniciación . El ob j e

tivo de estos programas es dotar a los niños con dificultades de 

audición, de los instrumentos de comunicación indispensables para 

su adaptación a la sociedad de oyentes, integrándolos a la escue

la común y/o en la actividad productiva. 

4) Area de Impedimentos Neuromotores· 
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Esta area comprende a niño s con alteraciones del siste

ma nervioso central, que comprometen bien sea de forma general o 

específica la motricidad volun ta ria y dif ic ultan sus actividades 

básicas, el aprendizaje escolar y su adaptación so cial. 

La D. G.E.E. tiene como objetivo en este campo, brindar

una educaci6n que permita desarroll a r los procesos de aprendizaje 

y rehabilitar al niño para su integraci6n esco!ar, su adaptación

social y posteriorme nte a la actividad oroductiva . 

El segundo gruoo de personas que atiende la D.G.E.E.- -

comp rende a aquello s s ujetos con necesidade s de educaci ón especial 

y cuyo se rvicio es transitorio y complementario a s u evo lución p~ 

dagóg ica normal dividiéndose e n: 

l) Area con Dificultades de Aprendizaje. 

Para los alumnos que presentan problemas de aprendizaje 

durante el primer ar.o de primari a, son atendidos por grupos inte

grados, no así los educandos que muestran dificultades de segundo 

a sexto año, estos últimos asisten dos veces oor semana a los Cen 

tras Psicopedag6 gicos sin dejar de hacerlo normalmente a las -

escuelas regulares . 

En los grupos Integrados cada grupo está formado por 20 

alumnos, atendidos por un maestro especialista y con técnicas que 

facilitan a1 niño el acceso a la lecto-es critura y al cálculo, lo 

que le permitirá rei ncorporarse a la escu e l a regular. 

Por su par t e los Centros Psicopedagógicos son unidades

en las cuales maestros especializados, psi cólo1o s y trabajadores 

sociales laboran en equipo realizando det e cción, diagnóstico para 
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cada alumno y tratam i ento multidisciplinario de los problemas de 

aprendizaje . 

2) Area de Lenguaje . 

Esta área presta apoyo a todas las demás, por lo que -

los maestros especia l istas de lenguaje se integran con los obje

tivos de cada servic i o. 

3) Are a de Trastornos de la Conducta . 

La atención que presta la D.G . E. E. en este renglón, va 

dirigido a l os niños y jóvenes inadaotados socialmente, en partl 

cula r a l os menores infractores aan cuando extiende sus servicios 

a los ad ul to s en re clusión . (Informa c ión recooilada de la D.G . E. 

E. ) • 
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Li PSICOLOGIA Y EDUCACIO~ ESPECIAL 

La ps ic olo gía interviene dentro del campo de la educa -

c i6n espe cial en el momento que tien e que ver cQn la clasifica 

ción del comp or t am iento de los individuos retardados, de tal for

ma la sociedad solic i ta a l a psicolo gía la solución de esta pro -

blemática antes de q ue esta se considerara como ciencia (León, A. 

L, 19 85 ), as i pues, "l a psi colegía como profesión no fu~ como con 

secuencia de l a aplica &ión de un cuerpo só lido de conocimient os 

de una dis cip lina ci e ntífi ca ya estable ci da sin o como la acción -

práctica frent e a demandas sociales parti c~ lares en un momento de 

terminado" ( Ribes, I.E. , 1984 ) (en León , A. L. 1985) por lo que -

la func ión de la ps i cología sólo tendrá justi ficac ió n en l a medi

da e n la qu e cumpla con el encargo social que le ha sido encomen 

dado. 

En los tres puntos gue a continuación se describen se -

muestra a grandes razgos lo que la psicol ogía aporta como ciencia 

en el cumplimiento de este quehacer social al cual se hace refe -

rencia. 

A) El aná lisis Expe rimental de la Conducta. - De 

acuerdo a Bijou (197 8 ) existen fundamentalmente dos grupos de psi 

cóiogos caracterizándose estos de acuerdo a los conceptos y prin

c ipios que sostienen y que de acuerdo a e llo s se enfre ntan a los 

pr oblemas que les son planteados. El prime ro de estos grupos ha 

tomado los conceptos y principios de las teorías psicoanaliticas 

y cognoscit ivas, a pesar de este esfuerzo no han logrado ordenar 

sus datos de una manera observab le y verificable, de tal rnanrra -
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que no se han podido relacionar sistemáticamente sus estudios . El 

segundo grupo son aquellos psicóloqos que basan sus princioios en 

conceptos deriv ados exclus i vamente de la investi~ación experimen

tal, ofreciendo resultados observables y medibles asi como pro 

porcionando métodos u técnicas que a~udan a la sistematematiza 

ción de un trabajo científico. 

Las técnicas surgidas en este segundo grupo se han de -

nominado análisis experiment a l de la conducta, dicha tecnolooia -

sur gió a partir de un análisis experimental y la fundamentación 

te cnológica de la conducta cue se establece en laboratori os .Ouien 

ha aportado resultados más significativos en este campo ha sido -

B.F. Skinner (Sorian o y Serna, 1981) . 

A través del análisis experimental de la conducta, se -

ha logrado demostrar que el aprendizaje se debe a las interaccio

nes entre la conducta y el medio ambiente y que controlando estos, 

obtendremos los cambios deseados (Díaz González, 1978). 

Con respecto a la filosofía de la ciencia y fundamenta

dos en las obras de Kantor (1959) y Skinner (1947, 1953 y 1963) -

Bijou (op. cit.) men c iona cinco suposiciones básicas del análisis 

conductual: 

l . - El objeto de estudio de la psicología es la interac -

ción entre la conducta del organismo integral y los even

tos ambientales . Estas interacciones son analizadas en -

términos observables, rnedibles y reproducibles, por lo 

que resultan accesibles a la investigación científic a . 

2.- Las interacc j ones entre las conductas del individuo y 

los eventos ambientales están sujetos a leyes. 
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Debido al equi po biológico de un individuo part ic ular, 

los cambios en s u conducta psicológica son una función -

de la historia de sus interacciones y de la situación del 

momento, en la cual actúa . 

3. ·· .1\1 igual que en todas las ciencias, el objeto de es

tudio de la osico l ogía existe en continuos, se supone -

que ex is ten é stos en los e s tudios del desarrollo, en las 

tasas del desar rol lo (normal , retardado y ace lerado) , en 

las re la cione s entre el desarrollo normal y oatológico,

en los problemas y pr ocedimientos de la investiga ción ba 

sica y aplicada, y en el análisis de l os fenómenos ps ic~ 

lógicos., desde lo s datos crudos hasta la formulación teó 

rica. 

4.- Las interacciones complejas evol uc i o nan a oartir de 

sus faces simples y comienzan en las relaciones inicia , 

les del ni~o con personas y objetos . Esto no significa 

que se oretenda que las conductas comole ja s sean la suma 

de conductas simples. La forma en oue s e e s tablecen con 

ductas complejas tales como la resoluc ió r. de problemas -

matemáticos, constituye un caso de estu d i o experimental . 

5. - Una teoría psicológica, así como su tecnología, son 

sistemas abiertos y flexibles, es decir, un nuevo conceQ 

to , un nuevo principio o una nueva técnic a , puede ser 

agregado en cualquier momento a la li sta vigente siemore 

y cuando oueda oresentar la s condiciones adecuadas como 

es ~l estar conectado a eventos observables. 
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B) La función del psicólogo en el campo de la t uuca -

ción especial. El anál i sis experimental de la conducta, apor-

ta tres eleme ntos esenciales para el teraoeuta dedicado al traba-

jo con oerson~s que requieren educación especi a l : 

a) Establecimiento de objetivos . 

b) Condiciones de entrenamiento. 

c) Procedimientos de evaluación . 

a) Establecimiento de objetivos . - ?ara ser conductual 

el objetivo debe referirse a la conducta del sujeto .v no a la del 

profes i onal, debiendo además describ i r una conducta observable y 

es pe c if i car un nivel o criterio de ejecución aceptable ( Vargas, -

1975) . Las venta j a s que tiene establecer adecuadamente los ob -

jetivos conductuales son : que al sujeto le faciiita el a p rendiz~ 

j e , al investigador le facilita I~ especifi~ación de las cond i cio 

nes de entrenamiento y le determinan la evaluación pertinente de 
~ 

una manera más exacta~ 

b) Condiciones de entrenamiento.- Una vez establecidos 

los objetivos del proQrama de entrenamiento, contamos con el ele-

men t o principal para realizar y diseñar. Esta es una tarea erni -

nente mente analítica y cada una de nuestras decisiones deben fun

damentarse en el contenido de lJs variables que controlan la con 

ducta ( qocha, 19771_0. 

En estas condiciones de entrenamiento intervienen: 

i) Las té cnicas de modificación de conducta , l as cual es 

se pueden aplicar pa r a incrementar o fortalecer conductas o b i en 

decrementarlas, todo en relación a los objetivos planteados, a lg~ 
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nas conductas pued e 1 considerarse como el trabajo óedido al suje

to, la presición de este, etc. 

Algunas técnicas para la modificación de conducta son: 

el sistema de fichas canjeables por reforzadores tangibles, refor 

zamiento social, los autoregistros, la retroalimentación, etc., -

estas técnicas son efectivas para incrementar y fortalecer conduc 

tas. 

Las condu c t as ~ueden ser decrementadas oor medio de té~ 

nicas como la extin ció n, re forzando conductas incompatibles, tiem 

po fuera, etc. 

Otra técnica uti1 izada es el desvanecimiento, la cual -

co~siste en el reti ro pau l atino de consecuencias como puntos, es

trellitas, etc., sobre la ejecuci ón de l suj eto, a fin de aue el ~ 

control de la conducta tratada quede bajo las consecuencias natu

rales. (Cuevas y Ochoa, 1979) . 

La instigac i ón es otro elemento de gr an valor en la mo

dificación de conducta, ya que permite inducir al sujeto a emitir 

la respuesta requerida, siendo una técnica especialmente útil en 

el trabajo de la educación esoecial . 

ii) La programación sobre la cual Ri bes ( 1974J(en Cue

vas y Ochoa, op. cit. ) señala la importancia de la secuenciación 

formal de las respuestas, lo cual implica especificar la unidad -

de respuesta constante, los pasos necesarios para desvanecer los 

estímulos de apoyo, so ndeo s y pruebas para evaluar si los estímu

lo~ y pasos son necesarios, i" caso de exist ir Pr rores se puede -

retroceder en los pasos que asi lo requieran o elaborar orogramas 

correctivos. 
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c) Procedimientos de evaluación empleados . - La evalua 

ción de los objetivo s se ha realizado generalmente, comparando los 

registros de la conducta del sujeto estudiado durante ta linea ba-

se , contra l os re g i s t r ad os durante l a s fas es ex pe r i me n ta l ~·como 

lo muestran los trab aj os de Surratt, Ul r i ch y H o~i k ins ( 1969) . L'.:_r an 

parte de los programas de entrenamiento evalúan el logro de su s ob 

jetivos a través del c ~ mbio producido por el modificador de conduc 

ta en la ejecución de l su j eto entrenado , di cha evaluación está de-

terminada por los obj etivos previa.mente establecid~om o puede -

observarse en alguno s estudios de Coe ( 1972). También s e utili -

zan pruebas estadíst i cas para evaluar el logro de objetivos (Gard-

ne r , 1972). 

Por su par t e Ribes ( 1976) propone para la intervención -

del psicólo go en el ámbito de la educación especial, programas pa

ra el diseño de una t erapia: 

l) La e laboración de un diagnóstico . 

Siendo necesario en este dia~nóstico efectuar un análisis de 

los repertorios que posee el su j eto, conocer cuales son los facto-

res que lo controlan y los facto r es ante los cuales responde , este 

diagnósitco deberá e f ectuarse en términos es t rictamente funcion a -

les, independientemente de las causas que hayanoriginado dicho re-

t a rdo, siendo fundamental señalar las determinantes actuales que -

controlan el retardo en el desarrollo y lo princioal establecer -

las conductas a consol i dar en el indi vi duo . 

2) Tratamiento conductual . 

En dicho tratam i ento se oresupone ta manipulación de una se--

ri e de procedimiento s encaminados a diseñar el ambiente general e 
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individual del su je to a fin de que se facilite la adqui s ición de 

las conductas plan ~ eadas. 

En el tratamiento conductual se abarcan tres aspectos condué 

tuales : 

a) La creación de nuevas conductas. 

b) El aum ento de f recuencia en conductas ya establecidas. 

c) La supresión de conductas objetables. 

El trat amie nto para cualquier a de las anteriores Ribes

( op. cit.) las d iv id e en dos e tapas : 

i) El tratami e nt o con el sujeto e n condiciones controladas 

ii) La intervención sobre el ambiente del sujeto a fin de -

obtener el mantenimiento de las conductas adouiridas. 

Castro (19 77) propone como actividades posibles para un 

psicólogo en el campo educativo, lo cual es apl icable a la educa

ción especial, en virtud de las bases me to doló gicas que presentan 

dichas actividades, l as cuales son: 

1 .- Investigación educativa.- Consiste en diseHar, realizar y ~ 

evaluar trabaje de fndole experimenta l ut ilizando principios 

y técnicas de manera sistematizada . 

2.- Diseno curricular.- Determinar los contenidos curriculares 

especificancro objetivos. 

3.- Programación por objetivos y determinación de repertorios de 

entrada.- El ps icólogo deberá progr amar objetivos instruc -

ciona 'les determ i nando el repertorio j nicial del educando. 

4.- Evaluación.- Realizar evaluaciones fo r ~a l es y de campo, a -

fin de analizar y corregir, asi como mej or ar los orooramas y 

procedimientos a utilizar. 
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5.- Manejo de contingencias.- Loqrar adecuadamente la aplica-

ción de técnicas y métodos como lo son: la economía de fi - -

chas, autoevaluación, programa de reforzamiento, castigo n~ 

gativo, extinción, etc . , entrenando en este camoo a los edu 

cadores. 

6.- Desarrollo y prueba de productos educativos.- Trabajando -

en equipo interdisciplinario con otros especialistas a fin 

de elaborar auxiliares didácticos y material educativo. 

. C) Aport~ones de la Psicoloqía a la Educación Esoe-

cial .- ~El análisis experimental de la conducta ha brindado al 

gunas inte r esantes investigaciones que ofrecen al profesional de 

dicado al trabajo con sujetos que reouieren educación esoecial -

diversas alternativas, a fin de manejar las áreas conductuales -

en las cuales dichos sujetos presentan oroblema..:..j El lenguaje -

es una de las conductas más importantes a estudiar, en virtud -

de que un elevado porcentaje de individuos con requerimientos de 

educación especial muestran problemas en este punto, numerosos -

trabajos se han real izado al respecto entre los cuales podemos -

mencionar los de r,uess (1969), quien implementó en dos sujetos -

retardados la adquisición del plural en morfemas, lo~rando éxito 

en la oroducción de estos; Lara (1979) (en Guevara 1980) asesora 

a una terapista del lenguaje en el establecimiento de un reoerto 

rio verbal ecoico en una niña con pará 1 is is cerebral, valiéndose 

de la utilización del reforzamiento diferencial positivo; Sloane, 

Johnston y Harris re~lizaron con resultados satisfactorios ~e- -
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diante el reforza mi e nto, la implementación verbal a niílos peque

nos con defectos y de fic iencias de len gu aje; García, Guess y Byr 

nes (1973) desarrolla ro n la sintáxis en una niíla retardada auxi-

1 iánd os e de la imitación, reforzamiento y moldeamiento. 

Otra de las conductas que ha merecido la atención de -

los investi gadores es el control de esfínteres, el establecimie

to de éstas re visten una gran importancia en la vida social de -

los individuos que no han logrado la ad quisición de dichas habi-

1 ida des , en este pun to podemos enumera r entre otros trabajos re! 

lizad os , l os de Wi c ke s ( 19 58) quien trató la en uresis nocturna -

por med io de un zumbador eléctrico, el cual despertaba al sujeto 

cuan do c om enzab a a ori nar, condicionando de esta manera la reten 

ción de la crina durante la noche; Engel y Col . (1974) trabaj a -

ron sobre la incontinencia fecal por medie de tr anstductores de 

presión colocados en un tubo de polietileno que se inserta en el 

ano; Furman (1973) (en Guevara op. cit . ), condiciona la activi -

dad intestinal med i ante la colocación de un estetoscopio electr~ 

nico en el vientre de los sujetos, a través de l cual escuchan -

los borborigmos por medio de un audífono y controlan de esa mane 

ra SJS esfínteres . 

El estabiecirniento de conductas socialmente adecuadas es 

otra área que ha sido atendida en el análisi s experimental de la 

conducta ya que la aceptación a los sujetos con alquna deficien

cia por parte del núcleo social en el que se desenvuelven, bien 

sea la familia o la escuela entre otros, reouiere de la emisión

de conductas convencionalmente aceptadas por dicha sociedad, en-
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tre alguno de los múl t iple s estudios real izados al respecto, cabe 

mencionar a Zimnerman , E. y Zimnerman, J. (1962), quienes decre -

mentaron una conducta de berrinche en dos sujetos, valiindose del 

retiro de la atención a los niños en el momento de emitir el be -

rrinche; Hawkins y Haye s (1978), aplican con niños emocionalmente 

perturbados, un progr ama de adaptación social y de comportamiento 

adecuado en el salón de clases (eliminación de conductas perturb! 

doras) oor medio de la atención y el alabo. 

Otro problema que han abordado los osicólogos conductuales,~ 

es el estudio en los suj e t os que presentan daño cerebral, siendo 

este punto uno de los más importantes en el área de la educación 

especial y en el cual aún quedan muchas preguntas por resolver y 

dudas que aclarar, por hacer referencia a algunos de estos estu -

dios se puede mencionar a Sterman ( 1972) (en Guevara op. cit.) -

quien logra condicionar el ritmo que se recoge de las zonas moto

ras del cerebro para controlar los ataques epilépticos y dismi--

nuir la hiperquinesis ; Ramirez (1978) efectúa un análisis sobre -

las variables fisiológicas y sociales que determinan el comporta

miento del niño con daño cerebral a fin de proporcionar al psicó

logo una perspectiva global del problema invitándolo a la investi 

gación objetiva y profunda de los diferentes aspectos que compre! 

de el fenómeno . 

Algunos ind i viduos presentan prob l emas en sus movimien

to s por lo que la psicología aborda también este aspecto con el -

estudio sob r e la motricidad qruesa y fin a, ~~r : r ri.1, Patte r son -

(1975) (en Guevara op _. cit.) realizaron una i nvestigación sobre 
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el uso de me dio s automáticos a fin de incrementar la tasa de mo

vimiento s físic os gr ues os mediante condicionamiento operante, -

utilizan do la estimu l 3ción tactil como reforzador en tres niños 

con r etardo profundo 

En la impiementa ci ón de conductas académicas se han lo 

grado ava nces impor tan te s tanto en la lecto - e scr itur a co~o en el 

cálcu l o e lemental en a lumnos co n re tard o en e l de sarrollo, Dal 

ton, Ru bin o e Hislop ( 197 3) lograron mejorar e l aprovechamiento 

académi co (le ngu aje y ar itmét ica ) en niño s con si ndro me de Down 

utiliz a ndo e conom ía de fi c has. Por su par t e Bijo u, Binbrauer, -

Kid der y Ta gue ( 1966) apli ca n principi os de co ndici onamiento -

op e rante en l a e nseñ an za de temas acadé micos en niño s retardados 

inst itu cio nalizados , haciendo la observa c ión que en base a los -

resultado s obtenido ~. las pe r spectiva s de apro vech amie nto acadé 

mi co es má s promet edor de lo pensado hasta ese momento; Berner -

y Gr im (1972) 1 levan a cabo un progr ama de le c t ura automática y 

comprensiva con un niño hiperactivo y e n t rena ndo a la ma dre a 

utilizar dicho programa en casa . 

Uno de lo s campos en que se ha i nte resado la psicología po r 

investigar es en el referente al entrenamiento a padres en el m~ 

nejo en técnicas de modifica c ión de conducta, estos estudios son 

iniciados a fines de los años cincuentas {Martínez , 1978), ·estu

dios en los cuales se ha comprobado que lo s oadres y otros fami-

1 iares pueden lograr ser efica ces au x iliado res del psicólogo en 

el entrenamiento de ciertas conductas a mod if i car, incrementar, 

decrementar o establecer en l o s sujetos de ~ stud i. 
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Johnson ( 19n) considera que el entrenamiento a padres 

puede s er descrito como un proceso a través del cual un investi 

ga dor in tr odu ce a un padre a un con j unto de procedimientos opera~ 

tes , media nt e instrucción verbal o escrita, o medi a nte retroali -

m e nt a c i ó ~ , basándose en la teoría del r eforzamiento y haciendo 

qu e el padre impleme nt e la técnica o técnicas para de crementar 

conductas problema y/ o incrementar condu c tas prosociale s. 

La s técnicas y procedimientos oue los inve s tigadores han em

plea do para e ntrenar a l os padre s y para-profesion a les varían, 

po r e jemplo John so n ( 197 2) los ha resumido en dos ca tegoría s: 

1) Po r med io de instru cciones que pueden ser verbales o e sc rita s 

que i nc l uye n el us o de co nf e renci a s sobre los princir i os ope r an -

te s , le c tu ra s previamente asignadas, discusiones de grupo s ob r e -

lo s pr incipios presentados y pelí~ulas acerca de dichas t écnicas. 

2) La retroalimenta c ión es otra clase de procedimiento que se ha 

empleado con frecuencia en dicho s entrenamientos, esto incluye in 

dicaciones que por medio de gestos o señales luminosas o bien au 

dit i vas ayudan a mol dea r l a conducta de los padr es en el hogar 

(retroalimentación inmediata); o en alguna clínica o labo r ato r io 

utilizando modelamiento d i rect6 o filmado y en ocasiones cotratos 

de contingenci a s. 

Body y colaborado r es ( 1977 ) las técn i cas que utilizaron 

para entrenar a padres son simil a re s a la s empleadas por Johnson, 

ya que señalan que el entren ar a padre s es un programa didá c tico , 

debiendo ser mostrado el conteni do po r med i: ~~ co nf erenc ias , pe-

1 ículas y lecturas . 
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La educa c ión especial también abarca el campo de invi

dentes, de entre lo s diversos estudios realizados ~odemos seña -

lar el efectuado por Diaz y Garduño (1983) en el cual estable- -

cen repertorios au xil iares para conductas académicas, tales r epe~ 

torios auxiliares son como el uso de la máquina de escribir, uso 

de grabadora, recono c imiento de form as qeométri cas, entre otras; 

por su parte Flore s ( 1982 ) real i za un program a sob r e movilidad y 

orientación en individuos pri vados de la vista , utilizando para 

e llo técni ca s oper antes. 

Soriano y Se rna ( 19 81) apl i can un progr ama de autosufi 

ciencia básica, consistente en pr ogramas diver s os, como discrimi 

nac ión ta c til, olfativa , auditiva, lavado de manos y cara, de 

di entes, entre otras conductas, este estudio f ué realizado en 

tres sujetos c iegos . 

Islas y Rodríguez (1981) implementan con éxito progra

mas de entrenamiento académico en sujetos invidentes . 

Galindo y colaboradores (1981) de scri ben la labor que 

la UNAM, plantel Iztacala ha desarrollado mediante maestros, ay~ 

dantes y alumnos en el área de la educación especial, atendiendo 

a sujetos con estos requerimientos en tres planteles diferentes 

y en diversos turnos, abarcando un nQmero considerable y prácti

camente absoluto en programas de rehabilita ció n , por ser tal la 

cantidad de los mismos cabe englobarlos en : 

Programas de repertorios básicos . 

Programas de hab~lidades sociales de adaptación. 

Programas académicos. 



Programas de extensión a otros campos de la rehabilitación como -

son: entrenamiento a ciegos, corrección de problemas de articula

ción, entrenamiento para sordos y establecimiento de repertorios 

motores. 

~ Ll_n el área ocupacional, la cual representa un campo de 

suma importancia en educación especial, debido a que el objetivo 

final para cualquier educador es el de capacitar a un sujeto a -

fin de lograr implementar habilidades necesarias que permitan la 

autosuficiencia personal y económica del educando; a pesar de la 

importancia que por tal motivo representa el área ocupacional no 

ha sido lo suficientemente explora~ entre los trabajos aue se 

pueden mencionar al respecto es el realizado por Lent, Leblanc -

y Spradl i n (1967), quienes implementaron en muchach a s adolescen-

tes con ligero retardo actividades_de tipo ocupacional como: - -

planchar, coser y cocinar, sin embargo el programa no fué del to 

do en esta área ya que se establecieron un gran número de conduc 

tas sociales y de arreglo personal. 

Arreola, B. Estrada, J. y Tovar, L.A . (1980), realiza-

ron una investigación acerca de los Centros de Capacitación para 

el Trabajo e Industrias Protegidas de la S.E.P. existentes en el 

Distrito Federal, concluyendo lo siguiente: 

Los centros de este tipo fomentan la imaginación y 

la creatividad de los estudiantes, mediante los talleres impart~ 

dos como son: imprenta, encuadernación, carpintería, tapicería,-

juguetería, artesanías, herrería, plásticos, costura, tejido, --

bordado, cerrajería, . talabartería, electricidad, mecánica, cerá-

mica. 
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Se obse r vó que el psicólogo en estas institucione s, 

tiene Únicamente la f unción de apl i car pruebas psicométricas, p~ 

ra inferir de ellas un diagnóstico y etiquetar al sujeto marcan

do el e. I., punto en el cual los autores mencionan la imp or tan -

cia que tiene el dar a conocer las funciones y diversas activida 

des que puede desempeñar este profesional . 

Se realiza un buen análisis de tar·eas para el cumplj_ 

miento de ios objetivos y autoevaluación de l os aprendices. 

No to do el personal de estas instituc i ones es e s pe-

c ializado . 

No ex i ste una sistematización de programas. 

La E.N.E . P. Iz t acala de la U. N.A . M. ha tomado en cuen

ta dentro de las prácticas aplicadas de edu cac ión especial el as 

pecto laboral del deficiente mental, así un grupo de alumnos avan 

zados de la ca rr era de psicología trabajó en un programa cuyo ob

jetivo era establecer, mantener e incrementar períodos continuos 

de trabajo sobre cualquier tipo de tarea simole de carácter ma- -

nual, eliminando toda clase de conductas perturbadoras durante la 

sesión de trabajo y que el sujeto logre una ejecuci ón aoropiada -

en la tarea que se le encomiende, utilizando como t é cnicas para -

motivar a los sujetos, sistema de fichas, castigo verbal y retro

alimentación (Mora, R. l., 1981) 

Den nis, E., Mi thaug y Stewart ( 1977), han elaborado i ns 

trumentos evaluat i vos encaminados a identifica r las habilidades y 

conductas que un trabajador debe desarrollar pa ra ser entrenado y 

ocupado laboralmente, dichas conductas deberán a j ustarse al tipo 
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de trabajo a desempeñar, evaluando estos autores tres areas: 

Conducta de trabajo: a s istencia, resistencia, atención a la -

tarea, tasa de producción, exactitud en la ejecución, habil ida -

des de adquisición, habilidades para igualar y dividir en clases, 

respuesta a la retroalimentación, motivación para el trabajo y -

habilidades para trabajar independientemente. 

Habilidades de comunicación social: Comunicar necesidades bá 

sicas, responder a s eñales de seguridad, seguir instrucciones, y 

responder a contacto s sociales, iniciar contactos apropiados con 

supervisores y limitar los inapropiados. 

Hab i l i dades de au t ocuidado : Mant e ner cuidado oropio, higiene 

personal, control de esfínteres, vestirse y forma de desplazarse 

en el trabajo. 

Por su parte Bel Jamy (1"979) propone un programa de oro 

ducción encaminado a incrementar la cantidad de artículos manu -

facturados por un sujeto, sin que ello implique un aumento en 

los costos de produc c ión, mediante el "diseño de tareas", oue 

tiene como propósito definir y clasificar situaciones de trabajo 

para la cadena operante que el trabajador efectuará . 

Gold ( 1972) (en Martín G. y Pal lota, A. 1977). ha de -

sarrollado un pro~rama encaminado al establecimiento, manteni- -

miento y/o fortalecimiento de diversas habilidades a fin de desem 

peñar un trabajo, el autor menciona como objetivo de su programa, 

el establecer conductas complejas en los sujetos a fin de traba

jar en los talleres mediante: 

a) Un an,lisis de tareas : subdividir las tareas en com 
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ponentes que se puedan enseñar. 

bJ Presentación de la tarea total: efectuando todo s 

los pasos requeridos en la tarea. 

c) Un esp a~ io de atención: poner atención a la tarea, 

e I sujeto no deberá d is traer se ni para di al ogar con el instructor. 

d) Us o de refor zamiento social. 

e) El establecimiento de la fra s e "Int~ntalo de otra -
./ 

manera" ( nombre- , con el cua l designa su programa): usada para s eña 
\ 

lar l a necesid a~ de corregir un error. 

Es inte resant e mencionar que en Túne z existe una serie 

de uniones y a sociaci ones que tienen como ob je tivo transformar 

la s cond iciones de vida de las personas con r equer imientos de ed~ 

caci ón es pecial, a fin de lograr facilitar les su integración s o -

cial mediante el mane j o de ciertas condiciones laborales, así - -

pues, la Unión Nacion a l de Ciegos ha cre ado c inco centros en lo s 

cuales se habilita a l os su j etos carentes de la vista durante uno 

o dos años en activid a des agrícolas, artes ana les, industriales, -

en la electrónica y e n el comercio. 

En ese mismo país la Unión Tunecina de Ayuda a los De -

ficientes Mentales, imparte clases de primaria y talleres de for-

mación profesional como son: carpintería , tejido, fabricación de 

cartón y costura. 

En la Asociación Tunecina de Ayuda a los Sordomudos, -

funcionan los talleres de costura y tejido. 

El entrenamiento laboral se da en base a las caracterís 

ticas de los sujetos . 

/ 
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~ Hemos anal i zado algunos de los esfuerzos reu l 1Zddos -

por personas que de a lg un a manera han contemplado a los sujetos 

con requerimientos de educación especial, como seres capaces de 

ejercer un trabajo, s iendo esta una función escencial en su nor

malización e i ntegra c ión so ci a l, a estas apro x ima ci ones se agre

ga el presente trabajo que rep r esenta una sencilla pero nueva e 

interesante oosib i lidad de incorporación a la vida productiva del 

su je~o-~on deficie ncia menta~ ~, 



- 28 -

' 11 INTERVENCION PROFESIONAL 

A) ¿qué es la Esc ue la Granja? 
!..-

.....f").a histori de esta institución es reciente, represen-

tando el c iclo e scol a 1982-1983 el primer a ño de servicio , ya -

que a in ·iciati va de l Departamento de Educación Espec ia l en el E~ 

t a d o d e Me X i c ~ e n c a be z a do p o r l a e . L i c . A 1 m"a L i d i a eh á V e z B o n .:!_ 

lla y resp aldado por la Delegación de la S.E.P . en el Estado de 

M é x i c o que pre s i d e e 1 C . L i c . Ser g i o V á z q'u e z e as ta ñ e a a , , q u i en es 

conscientes de la necesidad de la ex istenci a de un centro de ca-

pacitación pci. r a el trabajo en el ár3a ví co]a del egar on esta res 

ponsa bilidad en quienes conforman el pe rson al de esta escuela di 

gidos por quien re aliza este trabajo . 

. --f) ~a de las finalidades de este centro de ca pa citación 

es formar habilidades para realizar un trabajo avfcola an perso-

nas con deficienci a mental y de esta forma permitirles incorpo -

ra rse a 1 a vida producti va de 1 a Nación .l Es importante es ta la-

bor ya que la mayor parte de nuestro Paf s cuen t a con un ambiente 

adecuado para la explotación de este tipo de trabajo 

-f) L!_ste serv i cio de educación especial abar: a a pers ... .ias 

con edades entre lo s 14 v 25 años de edad y cu va necesidad de es v-- ..... . .. ,.., - --- ~ -
te t i p o d e e d u e a e i ó n e s b á s i c a p a r a s u i,n te .g r a c i ó n s o c i a l y s u -

n ormalizació~ 
Esta inst itución ti e ne com o un objetivo más, la capaci 

tación de los alumnos que .son ca n aliza ~g_s_ de las escuelas de edu -
cación especial para continuar con su proceso ed~cativ o . 



- 29 -

la Escuela Granja como Centro de Capacitación 
( 

._f/ [!_sí pues, 

cuenta con el personal e implementos necesarios de una granja aví 

) cola para capacitar a los jóvenes en la crianza y engorda del oo-

\ llo con el fin de que se puedan incoroorar a un centro de trabajo, / 
\ 
1 logrando de este modo r-eal izar una vida lo más norma~· posib~ 

La es cuela granja en un principio contaba unicamente - / 
con el local apr op iado para el trabajo con las aves, así como con 

el personal necesario, careciendo de cualquier otro tipo de recur 

sos tanto de índole material como financiero, por lo que como prl 

mera actividad a la que nos avocamos el personal de esta escuela, 

fué a solicitar ayu da a las autoridades municipales, así como a 

empresas particulares, para realizar tan ambicioso proyecto. 

Por otra parte no se contaba con nin gú n tipo de guía cu 

rricular en la cual el maestro de grupo pudiera orientar su trab~ 

jo y esfuerzo para lograr la capacitación de los alumnos, de tal 
(Z(\ 

forma que el programa aquí presentado surgió~ base a una exige~ 

cia real y práctica, a fin de estructurar, organizar y sistemati-

zar los objetivos generales y particulares a ser alcanzados por -
' 

los edu c andos . 

B) Programación de objetivos generales y particulares en e l - -

área ocupacional de la Es cuela Granja de Educación Especial 

"e u a u ti t 1 á n I z cal l i " .-

. .pste programa se divide 

lograda cada una en un término de 

en cuatro etapas debiendo ser -

un año escolar, sin ser este o~ 

riodo rígido, ya qu~ si un alumno adquiere la habilidad necesaria 
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para lograr los objetivos particulares y generales de una etapa 

puede ser promovido a la siguiente, aún cu ando no haya transcu

rrid o el periodo escolar vigenteJ 

Tanto los ob jetivos generales que conforman el progr~ 

ma como los particula r es que están insertos en cada etapa, f ue-

ron formulados parti e ndo de los que requieren conductas simples 
----· ~- ---·-

para su ejecución hasta estructurar aquellos qu e exigen habil i-

dades más complejas para ser emitidos. 

En la primera etapa se oreten de que los alumnos conoz 

can l os d i 'U! rs os_ e 1 em eo..D to s q!J e se Jl1 a o ej a r á n en 1 a gran j él; , as í -

como la ut i lidad que tienen al traba j ar con los pollos; esteº~

jetivo es básico para las etapas posterio ·r-es ya que si no se - 1~ 

gra con2~2 idar adecuadamente, los alumnos no serán capaces de -

manejar con éxito la parvada de animales que les sea encomenda-

da. En la segunda etapa los alumnos deberá r lograr la limpieza 

de los diversos elementos manejados en la etapa anterior, este 

aspecto es vital ya que el pollo debe ser manejado bajo las más 

estrictas normas de higiene, de lo contrar io f ácilmente enferma 

rá provocando su muerte y consecuentemente la baja en la produ~ 

ción, así pues el alumno adquirirá las habilidades necesarias -

para limpiar desde una caseta hasta los bebederos y su propia -

rQQ_~_, Otro aspecto importante es la instalación adecuada que -

se haga en la granja y especialmente en la caseta dentro de la 

cual se va a criar el pollo: la conexión de las mangueras y tu-

bería para el agua y el gas en las cuales no deb en ex istir fu -

gas; lavar y encalar la caseta; controlar adecuadamente el esp~ 

/ 
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cio que queda dentro de cada ~odete; la colocación de los bebe 

deros, comederos y crea doras a una altura adecuada, etc., todo -

esto es de suma importancia pa ra el desarrollo óptimo de las aves. 

Finalmente en la cuarta etapa, el alumno manejará adecuadamente -

todos los elementos c on los que se ha familiarizado con objeto de 

lograr el buen desempeño en la rrianza y engorda del pollo, a pa~ 

tir de la recepción que se hace del mismo hasta su salida. 

Como parte del orograma se diseñaron gráficas que pe rml 

ten mar car los objetivos logrados por el alumno a fin de registrar 

y observar de una manera inmediata y práctica el avance del edu-

cando . 

Instructivo para el llenado de los formatos de evaluación. 

El maestro deberá marcir el cuadro correspondiente al ob

je t ivo u objetivos trabajados con el alumno en la forma siguient e: 

J) Pondrá un ounto en el cuadro oue corresoonda al objetivo 

u objetivos alcanzados por el educando . 

2) Pondrá una cruz en el cuadro oue corresponda al objetivo 

que se ha trabajado con el alumn o , pero el cual no ha lo 

grado quedar totalmente establecid o ,sin embargo está en 

vías de consolidarse. 

3) Se dejarán en blanco los cuadros que correspondan a los 

objetivos que no han sido establecidos en los alumno s 
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ESCUE ~A GRANJA DE EDUCACION ESPECIAL 

"CUAUTITLAN IZCALLI" 

FORMATO DE E v ~LUA~ION EN EL AREA OCUPACIONAL 

la . ETAPA 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

FECHA DE EVALUACION: 

EDAD: CICLO ESCOLAR: ------
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ESCUELA GRANJ A OE EDUCACION ESPECIAL 

"CUAUTITLAN IZCALLI" 

FORMATO DE EVALUACION EN EL AREA OCUPACIONAL 

2a. ETAPA 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

FECHA DE EVALUACION : 

EDAD: CICLO ESCOLAR: 
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ESCUELA GRANJA DE EDUCACION ESPECIAL 

"CUAUTITLAN IZCALLI" 

FORMATO DE EVAL UACION EN EL AREA OCUPACIONAL 

3a . ETAPA 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

FECHA DE EVALUACION: 

EDAD: CICLO ESCOLAR: 
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ESCUELA GRANJ~ DE EDUCACION ESPECIAL 

"CUAUTITLAN IZCALLI" 

FORMATO DE EVALUACION EN EL AREA OCUPACIONAL 

4a. ETAPA 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

FECHA DE EVALUACION: 

EDAD: CICLO ESCOLAR: ------
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OBJETIVOS Y PROT OCOLO DE EVALUACI0N 

Ia. ETAPA 

OBJETIVO GENERAL . - Establecer en el alumn o el conocimiento y 

concepto de utilidad Je los diversos elemen t os a mane j a r e n la 

granja . 

OBJ ET I VOS PART! C U L ~qr s y CRITERIO DE EVALUACI QN. El a lum no iden 

tifi cará fisicamente , de form a verbal o por señalamiento los si- -

guientes inst r umentos , as ' c omo comprenderá su uti l idad exteriori

zándola verbalment e o oor medio de mimica en caso de no contar con 

el r eo e r torio verbal re querid o : 

L - Esco ba de varas. 

2 . - Es cob a de cepill o. 

3 .- Recoge dor. 

4.- Pal a. 

5 . - Carretilla . 

6.- Obe r ol. 

7.- Botas de hule. 

8.- Paja . 

9.- Cemento o mortero . 

lo. - Cal o cal hidra. 

11 . - Paredes . 

12 . - Pi so . 

13 . - Alambrado. 

14.- Cerillos. 

1 5. - Tubo de gas . 
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. 6. - Ll ave de gas. 

17. - Tanque de gas. 

18 . - Tubo de agua. 

19.- Llave de agua . 

20.- Bomba de agua. 

21. - Pichancha . 

22.- Rodete de lámina galvanizada. 

23 . - Creadoras . 

24.- Te r mómetro. 

25 . - Bebedero de fra sco. 

26.- Bebedero automático . 

27.- Comedero de bote . 

28.- Comedero largo . 

29 .- Base para bebedero de frasco y 

comedero de bote. 

30 .- Rejilla para comedero de bote. 

31 . - Cortinas . 

32 . - Jerin gas . 

33 . - Ahujas. 

34 .- Instrumentos para vacunar por goteo. 

35.- Vacunas: 

a) Bronquitis. 

b) Newcastle . 

c) Laringo-traquitis . 

36.- Hidratante. 

37 . - Antibióticos : 

a} Vibravet . b) Tylan. c) Terra:nicina. 
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OBJETIVOS Y PROTOCOLO DE EVALUACION 

2a. ETAPA 

OBJETIVO GENERAL.- El alumno adquirirá las habilidades necesa 

rías para lograr la l impieza de los diversos elementos a utili 

zar en la granja. 

OBJETIVOS PARTICULARES Y CRITERIO DE EVALUACION. 

l.- Limpieza de cep i llo. 

El alumno será capaz de limpiar el cepillo utilizando -

agua y detergen t e. 

2.- Limpieza de e s c oba y varas. 

El educando deberá limpia r la escoba y varas, utilizando -

agua y detergen t e. 

3.- Limpieza de pala . 

El alumno logra r á lim~iar la pala con agua y detergente, -

tallando con un cepillo. 

4.- Limpieza de carretilla. 

El educando será capaz de limpiar la carretilla, auxilián

dose de agua pura, detergente y tallando con un cepillo. 

5.- Limpieza de oberol . 

El alumno deberá lavar su oberol en un lavadero con agua y 

jabón. 

6.- Limpieza de botas. 

El educando log rará lavar sus botas con agua pura, deterge~ 

te y tallando con una escobeta. 
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7. - Lavado de rodete. 

8 . .. Lavad o de bebedero automátic o. 

9 . - Lavado de bebedero de frasco . U.flUJI.~ 

1 o. - Lav ad o de comederos de bote. "'~ 
1 l . - Lav ado de come deros la rg os. 

1 2 . - Lavad o de las bases para comederos de bote y bebeder os de 

fra sco . 

13.- Lava do de creadora. rzr- 1ooos93 
Para lograr lo s objetivos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 e l a lumno 

ser á cap a z de 

a) Me zclar en una pileta 1/2 litro de desinfectante (vanodi

ne ) en 200 lit ros de agua . 

b) Tal lar con estropajo de 1 azo o escoba de ceoi llo el ins -

trumento. 

c ) Enjuagar con a gua pura a presión de manquera. 

14.- Lavado de tinaco. 

El educando deberá: 

a) Tallar los tinacos con agua pura auxiliándose con un ce -

pillo de escoba. 

b) Abrir la llave de salida del tinaco para dejar li bre ~l -

agua su c ia. 

c) Enjuaga r con agua pura las paredes del tinaco. 

15.- Lavado de cisterna . 

El alumno logrará: 

a) Tallar las paredes y pi s o de la cisterna co n agua pura 

aux il iándose de un cepillo de escoba. 
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. 
' 

b) Abrir l a llave de salida de agua ubic ada de baj9 de la -

c i sterna. 
.. . 

c) Enj uagar c on a gua pura las paredes y pi so de la cis tern a . 

16.- Lavado de mangu eras . 

El educando será cap az de : 

a ) Se par a r los tra mos de ma n9uer a . 

b) Pasar un alambre galvanizado Lcalibre 10) envuelto c on un 

trap o dentro de la mang ue ra, a fin de eliminar la lama. 

c) Lavar con ag ua pur a las manguer as . 

d) Unir l os tr amo s de la mangue r a metiendo el extremo de una 

den tro de la o t ra y fortaleciendo esta un ió n con un alam-

breo abrazade r a. 

17 .- Lavado· de la llave de agua. 

El al umn o deberá: 

a) Desconectar la llave de agua. 

b) Limp iar la lam a del empaque de dicha l lave . 

18.- Lavado de t ubería . 

El educando logr ar á conectar la bomb a de agua a la tubería y 

echar agua a pres i ón. 

19.- Lavado de caseta. ( sis tema por cubeta) . 

El educando deb erJ : 

a ) Poner desinfec t ante (v a nodine) 1/4 de litro po r 20 lit r os 

de agua pura. 

b) rapar co n ce me nto o mort e r o las salidas de agu i ubi ca das 

en los ex t remos de l a ca seta. 

c) Lava r techos (incluyen do mangu era s y tubos), cortin as y -
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paredes a golpe de agua auxiliándose de una cubeta. 

d) Lavar el piso agregando detergente a el ag ua que esc urre de 

paredes y techo tallando con escoba de vara y/o. cepillo. 

e) Abrir l a salida de agua tapada anter iormen te con cemento o 

mortero . 

f) Comprender que se dejará secar la caseta un día, antes de en 

calar. 

20.-Lavado de caseta. (Sistema de bomba) . 

El al umno será capaz de 

a) Poner en la cisterna 5 litros de desinfectante (vanodine) -

en 1000 litros de agua pura. 

b) Bombear la mezcla de agua y desinfectante por medio de una 

manguera a techo (inclu yendo mangueras y tubos), paredes y 

cor ti nas . 

c) Lavar el piso con la fuerza de la manguera (sin detergente) 

barriendo el agua con cepillo. 

d) ~ emprender que se dejará secar la caseta un día, antes de -

encalar. 
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OBJETIVOS Y PROTOC OLO DE EVALUACION 

3a. ETAPA 

OBJETIVO GE NERAL . - Es tab lecer en el alumno las conducta s requ ~ 

rid as para lograr la instalación adecuada de lo s diferentes ele

mentos a fin de rec i bi r el pollo . 

OBJ ETIV OS PARTIC ULARE S Y CRITERIO DE EVAL UACION. 

1 .- Desalo jar el escremen to (gallinaza) de la parvada anterior a 

fin de deja r libre de este a la caseta. 

El alumno será capaz de sacar de la caseta el escremento - -

auxiliándose de escoba, pala y carretilla. 

2 . - Lavado de tubería. 

El ·alumno logrará conectar la bomba de agua a la tubería y -

echar agua a presión . 

3.- Instalac i ón d~ man gue ras. 

El alumno ser§ capaz de un i r los tramos de manguera metiendo 

el extremo de una dentro de la otra y fortaleciendo esta - -

manguera en la lla ve de agua . 

unión con un alamb r e sobre ellas, uniendo
1

un extremo de la -
. \ '·· '. 1, ·• ~ 

NOTA.- El lavado de ca se ta s e con s idera como un objetivo a -

evalua r de ntro de l a eta pa de limpieza, así como en la co - -

rrespondiente a l a instalación . 

4.- La va do de caseta . (Si st ema por cubeta) . 

El educando deberá : 

aj Poner desin fe c ta nt e(vanod in eJ 1/ 4 de l i t r o por 20 li t ros 
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r 
\ '·· 

de agua pura. 

b) Tapar con cemento o mortero las salidas de aqua ubicadas 

en los externos de la caseta. 

c) Lavar techos (incluyendo mangueras y tubos), cortinas y 

paredes a golpe de agua auxi 1 iándose de una cubeta. 

d) Lavar el piso agregando detergente a el agua que escurre 

de paredes y techo tallando con escoba de vara y/o cepi-

11 o. 

e) Abrir la sal ~ da de agua tapada anteriormente con cemento 

o mortero. el 
f) Comprender que se d~jará secar la caseta un día, antes -

de encalar. 

5.- Lavado de caseta . (Sistema de bomba) . 

El alumno será capaz de: 

a) Poner en la cisterna 5 litros de desinfectante (vanodine) 

en 1000 litros de agua pura. 

b) Bombear la mezcla de agua y desinfectante por me·dio de una 

manguera a techo (incluyente mangueras y tubos), paredes 

y cortinas. 

c) Lavar el piso con la fuerza de la manguera (sin detergen

te) barriendo el agua con cepillo. 

d) C_orn.prena o/ que se dejará secar la caseta un día. antes de 
./' 

enea ar. 

6.- Encalado de la caseta (Sistema por cubeta). 

El educando l og rará: 

a) Mezclar en 200 lit ros de agua pura 1 1/2 bulto de cal y -
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poco menos de 1/4 de lit ro de desinfectante (vanodine). 

' b) Quitar las cort inas. 

c) Llenar media cubeta de mezcla y lanzar el contenido al -

techo . 

d) Chorrear las pared es con la mezcla auxiliándose de una -

cubeta. 

e) Tirar mezcla en el piso con la ayuda de una cubeta y dis 

tribui r la con un a escoba . 

f) Colgar l a s cor ti nas inmediatamente después de enc a lar . 

7 . - Encalado de la caseta. (Sistema por bomba). 

El alumno deberá : 

a) Mezclar en 200 litros de agua pura l 1/2 bulto de cal y 

poco menos de 1/4 de litro de desinfectante (vanodine) . 

b) Quitar las cortinas. 

c) Meter la pichancha de la bomba en el tambo que contiene 

la mezcla . 

d) Poner en mar ch a la bomba . 

e) Rociar la mezcla con la ayuda de una manguera el techo, -

piso (sin tallar con escoba) y paredes. 

f) Colga r las cortinas inmed i atamente después de encalar. 

8.- Secado des pu és de encalar. 

El alumno será capaz de comprender que se dejará secar la 

caseta dos dias antes de entrar en ella para evi ta r que se -

d~scarap e l e l a ca l . 

9 .- I nstalaci ón de rode tes . 

El educan do l og rar á formar un c ircul o co n dos s egmen to s de -
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lámina galvanizada, uniéndolas con alambre. 

10.- Instalación de bebederos de frasco. 

El ~ lumno deberá colocar bases de bebedero distribuyéndolos 

adecuadamente en el rodete, colocando los bebederos sobre -

1 as bases . 

11.- Instalación de bebedero automático. 

El educando logrará conectar el extremo de una manguera en 

la llave de agua y el otro externo en la toma del bebedero -

automático asegurando dichas uniones con un alambre o abra

zaderas. 

12.- Inst al ación de comederos de caja de cartón. 

El alumno será capaz de distribuir 6 comederos de cartón de 

40 x 30 cms. al nivel de la cama de paja dentro de un rodete . 

13.- I nstalación de comederos de bote. 

El alumno deberá colocar el comedero de bote a diferentes al 

turas ajustando el lazo del cual se sujetará el comedero, ha 

ciéndolo descansar en un principio sobre la base para comede 

ro de bote. 

14.- Instalación de comedero largo . 

El alumno logrará colocar el comedero largo y mover sin difi 

cultad la rejil l a superior. 

15.- Instalación de la creadora . 

El educando será capaz: 

a) Colocar la cr eadora a 40 cms. de alt uri! sobre la cama de 

paja ajustando el lazo del cua l se sujeta la creadora . 
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b) Conectar un extremo de la manguera al tubo de gas y el 

otro extremo a la toma de gas de la creadora, fortale-

ciendo es ta unión con un alambry o abrazaderas. 

16.- Instalación del termómetro. / 
El alumno deberá sujetar con un alambre el termómetro de 

la creadora, quedando este pendiente de un extremo de di

cha creadora y a 15 cms. de altura con respecto a la cama 

de paja . 

17.- Instalación de la cama de paja. 

El educando logrará distribuir paja dentro del rodete has-

ta alcanzar una altura uniforme de 10 cms. 

18.- Instal.ación del tapete sanitario. 

El alumno será capaz de colocar dentro del tapete sanitario 

paja con agua y desinfectante. 

19.- Instalación de rejas y puerta. 

El alumno deberá unir con alambre las rejas y una puerta de 

metal entre si y con la pared de la caseta. 

20.- Instalación de cortina para dividir lá caseta. 

El educando deberá sujetar una cortina del techo y rejas ins 

taladas para dividir la caseta. 
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OBJETIVOS Y PROTOCOLO DE EVALUACION 

4a . ETAPA 

OBJETIVO GENERAL.- El alumno logrará manejar adecuadamente los 

elementos necesarios para la crianza y engorda del pollo . 

OBJETIVOS PA~TICULARES Y CRITERIO DE EVALUACION. 

l .- Criterio para e l prim er alimento. 

El educando será capaz de comprender que durante las prime -

ras cuatro horas de recibido el pollo, solo tomará agua me z

clada con hidratante antes de exponerlo al alimento. 

2.- Manejo de comederos de caja. 

a) El alumno logrará introducir seis comederos de cartón -

(40 x 30 cms) por rodete al nivel del colchón de paja,

llenándolos de alimento iniciador. 

b) El alumno será capaz de proveer de alimento iniciador tres 

veces al día en los comederos de cartón . 

c) El educando retirará los comederos de cartón a los cator

ce días de recibido el pollo. 

3.- Manejo de comederos de bote . 

El educando logrará: 

a) Int roducir si e t e comederos de bot e por rodete al nivel del 

col chón de paja desde el segundo dí a de recibido e l ool lo. 

b) Introducir más com ederos de bote segú n crezca el po 11 o, -
apro x imadamente deberá hacerlo al cuarto, se xto , noveno y 
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doceavo día. 

c) Elevar los comede r os a la altura del lomo del pollo has

ta su sal ida. 

d) Llenar los com ede r os de bote una o dos veces al día se-

gún ' sea necesar i o . 

e) Mover e n forma c i r cular los comederos de bote aproximad~ 

mente cada hora a fi n de que el plato del comedero esté 

lleno de al i me nt o continuamente. 

4.- Manejo de c om ede ro l arg r . 

El alumno será capa z de: 

a) Introducir un comedero largo por 200 pollos aproximada -

mente, a partir del día 37 de haber sido r ecibida la pa~ 

vada. (sin ret i ra r los comederos de bo te ) . 

b) Mojar el alimento de l comede r o 1 arg o . 

5.- Manejo de bebedero de frasco. 

El alumno logrará : 

a) Colocar seis bebederos dent r o de un ro dete para rec i bir 

e l po 11 o. 

b) Introdu c ir bebede r os de fras co e n mayor núm ero según crez 

ca el pollo, a pr ox imadamente deberá hacerlo al sexto día. 

c) Lava r l os bebede r os de fra sco diar io o cada tercer día y 

al terminar lo s d i f er ent e s tratamientos de antib i ó t i co p~ 

ra la r eacci ón de la s di feren tes vacunas . 

d) Re t ir ar los comed ero s de fra sc o ent r e l os dí as 10 y 20 . 

6 . - Man e jo del be bedero aut omático . 

El educando será ca paz de: 
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a) Introducir un bebedero automático en cada rodete apr~ 

ximadamente al cuarto día de recibido el pollo. 

Lavar los bebederos automáticos diario o cada tercer 

día y al terminar los diferentes tratamientos de anti 

biótico para l a reacción de las diferentes vacunas. 

c) Introducir bebederos automáticos aproximadamente los 

días 9 y 12. 

7.- Manejo de la cama de paja. 

El educando logrará : 

a) Voltear la cama de paja como primera actividad diaria, a 

fin de evitar humedad . 

b) Esparcer ca.l al voltear la cama de paja en caso de exis 

ti r exceso de humedad. 

Manejo de la temperatura. ¡ · 
El alumno será capaz de: 

a) Regular la flama de la creadora. __..... 

b) Colocar la creadora a diferentes alturas según la reacción 

del po 11 o. 

c) Colocar el termómetro sujetándolo de la creadora y queda~ 

do este a la altura de la cama de pa j a. 

d) Leer la tempera t ura en el termómetro, debiendo ser de 30 

a 35 grados, constantemente. 

9.- Manejo de la ventilación. 

El alumno deberá : 

a) Colocar las cortin as a diferentes alt ura s ma nejando adecu~ 

damente las cuerdas y realizan do e n e lla s e l nudo corres -
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ondiente. 

Comprender que aberturas de las cortinas son las adecua -

das de acuerdo a la temperatura medio ambiental o a las -

corrientes de aire. 

10.- Manejo de creadora. 
El alumno logrará: 

a) Encender la cre ~ dora. 

b) Realizar el nudo del lazo que sostiene la creadora colo -

cando esta en diferentes alturas. 

c) Colocar el número adecuado de pollos por creadora : 500 -

pollos en creadora chica y 1000 en creadora grande. 

ll .-Manejo ?e rodetes y rejas de alambre. 

El educando será capaz de: 

a) Unir con alambre los segmentos de lámina que forman un ro 

dete y deberá tener fo~ma circular. 

b) Lograr un d i ámetro de 2 . 5 metros por rodete (capacidad p~ 

ra 500 pol losJ y 3.00 metros de diámetro (capacidad 1000 

pollos). 

c) Agrandar el espacio que limita el ro dete agregando seg- -

mentos de lámina aproximadamente en los días 4o., 5o., 60. 

y 9o. de recibidas las aves. 

d) Agrandar el espacio con rejas de alambre, retirando las -

láminas del ro dete aproximadamente en los días 120. y 280. 

de recibido el pollo . 

12.-Aplicaci ón de hi drata nte. 

El alu mno lograr á mezclar un gra mo de hi dratante (So1-bay ) -
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en un litro de agua colocando esta mezcla en los bebe

deros de frasco durante tres días. 

13.- ApÍicación de antibióticos. 

El educando deberá: 

~ ) mezclar un gramo de anti~iótico (Vib~ avet, Tylan o te -

rramicina) por un litro de agua. 

b) Aplicar el an t ibiótico del 2o . al 5o. día de la llegada 

del pol lo. 

C) Aplicar el antibiótico tres días antes de cualquier va

cuna y cuatro o cinco días después . 

14. - Aplicación de vacunas. 

El educand-0 será capaz de: 

a ) Aplicar una gota de vacuna dentro de un ojo del pollo -

(para las vacunas oculares) . 

b) Aplicar con una jeringa 1/2 cm. cúbico de vacuna en la 

piel ubicada entre el cuello y la cabeza del pollo, re

tirando esta del cuerpo con los dedos índice y pulgar -

(para vacuna emulsionada). 

c ) Aplicar las vacunas en el calendario siguiente : 

Bronquitis a los 5 días (ocular). 

Newcastle a los 10 días (ocular). 

Newcas t l e a los 21 d ías (ocular y emulsionada) . 

Laringo-t raquit i s a lo s 35 día s (ocular ). 
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C) Aplicación y resultados de la primera etapa. 

En el ciclo escolar 1982-1983 se comenzó a laborar en 

la Escue]a Granja de Educación Especial, trabajando en el esta

blecimiento de los objetivos de la primera etapa en el reperto-

rio conductcual de los alumnos, dejando para periodos escolares 

stguientes, el aprendizaje de los objetivos de las etapas pos -

teriores. 

El equipo d r: i ns true to res encargados .. de _~rabaja_r: _con 

los educandos en este programa estuvo formado por tres psis; ólo-

g os ... i.? s de. _e 1 1 os egresad os de 1 a UN A M - EN E P 1 z ta E'!J a y o t ros 

más de la ENEP Zaragoz~. asf como por una Lic. en Audición y 

Lenguaje, egresada de la Normal de Especialización, ellos fueron 
- - - -

los encargados de implementar las habilidades y conductas que se 

marcan en los objetivos expuestos . 

Con lo que respecta a las técnicas utilizadas por los 

maestros de grupo al implementar el programa en los alumnos, ca 

be aclarar que tres de ellos por su preparación universitaria y 

habiendo estudiado en los planteles señalados se auxilia! on de : 

la herramienta que ofrece el análisis experimental de la conduc

ta y de técnicas pedagógicas (esencialmente el uso de materiales) 

mo s trados por la Lic. en Audición y Lenguaje, esta última aplicó 

también técnicas cond uctuales, lo cual fué posible gracias a la 

retroaliment ac ión que estos profesionales se ofrec ía n en t re sí -

dura nte seminarios l l evados a cabo cada do s semanas . Un entre -

namiento más elaborado a los instruc to res no es posible debido a 

las múlt ipl es activ id ades qu e se realiz an en la ins t ituc i ón, por 

lo que esta mutua re troa l imentación es e l medio más pr ác ti co y -
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el único posible a fin de incrementar las habilidades de los ma-

estros en su función como modificadores de conducta en los edu -

candos. 

res al 
~ '" "'"'"-' 

trabaJar con los alumnos 

!o) 
u!il izadas p_9r fle1t-es in s.,tr:..u cto

fueron .variadas, cQmo el reforza 

miento social, el moldeamiento, la retroalimentación·, la instig~ 

ción,_ eJ m~_g_e¿amiento y ac t i vidades realizadas por los alumnos -

como son: la reproducción de láminas que muestran los diferentes 

instrumentos a utilizar en la granja, escribir sus nombres, ubi

car estos especialmente de acuerdo a su función, tanto en dibujo 

como en el ambiente ffsico, discriminación de los diversos ins -

trumentos _por forma y función. 

El registro de la aplicación de contin9encias, asf co

mo del uso de las diferentes técnicas no fué posible real izarlo 

debido a que los maestros no únicamente se abocaron a esta acti-

vi dad sino también deben implementar en los alumnos conductas de 

in dependencia personal , comunicación y . socialización (cuyos pro

gramas ya han sido elaborados por la S . E.P.J, así como llenar 

documentación de índol e administrativa y e s tadística, activida -

des que nulifican la po si bilidad de contar con un t i empo desti -

nado pa ra efectuar dichos régistros . 

La planeación de las actividades de los maestros se 

rea l iza men s ualment e mediante el "Avanc e Prog ra máti co" , do cum e n-

tación que exige el De partamento de Educa ció n Especial en e l Es

tado y en e l cual s e marcan lo s objet i vos generales de la etapa 

por áre a , r ecordand6 que las cua tro áreas manej adas en la escue-
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la son: Independencia personal y protección de la salud, sociall 

zación e información del entorno fisico y social, comunicación y 

ocupación. Además de especificar los objetivos generales de és 

tas áreas se redactan los objetivos particulares a lograr en ca-

da área esp ecífica dura nte un mes. 

--t_j:l trab a jo rea lizado con los alumnos durante la prime

ra etapa fu_é satisfa c torio ya que se lograron establece_r en_ l_ ~ s 

ed uca ndos un alto por c~ ntaje de conductas marcadas en los objetl 

vo s de los programas; en este trabajo se mencionan únicamente 

los resultados obten i dos por los alumnos durante la primera e ta-

pa en el área ocupacion al , ya que es en este punto en el cual se 

realizó el programa expuesto, dichos resultad os se mu e stran en -

las gráficas elaboradas para tal efecto. 

El promedio de o~jetivos logra dos po r los alumnos de -

la primer_a etapa en e l área ocupa ci onal fué de 90%. 

Most rá ndose en la tabla No. 1 el número de objet i vos -

particulares cubiertos po r cada alumno así como el pr om edio de -

objetivos establecidos en cada educando con re1ación al total de 

objetivos particulares que conf orma n l a primera et~ 
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TOTAL DE OBJ.PAR. PORCENTA -NOMBRE OBJ. la . ESTABLE JE DE -
ETAPA CIDOS OBJ . LO-

GRADOS 

Luis Antonio Lópe z Ruiz 41 41 100 % 

--
Juan Guerre r o Medina 41 41 100 % 

José L u·¡ s Flores Flores 41 41 100 % 

Ma.Guedalupe Ortíz Vergara 41 41 100 % 

Rosa Ma. F 1 o res González 41 41 100 % 

Patricia Bertha Fresnares 41 37 90 % 

Rogelio Ramos Coro na 41 37 90 % 

Bertha Ortíz Vergara 41 37 90 % 

Ben ita Campos Subias 4 1 35 
1 

85 % 

Eduardo A. Arauz del Río 41 31 ! 75 % 

Héc tor Rocha Escobar 41 31 1 75 % 

José Simón Romero Cr uz 41 31 7 5 ~~ i 
1 

~o me d i o t o t a 1 41 37 90 % 
1 
1 

T A B L A No . 1 
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ESCUELA GRANJA DE EDUCACION ESPECIAL 

"CUAUTITLAN IZCALLI" 

FORMATO DE EVALUACION EN EL AREA OCUPACIONAL 

la . ETAPA 

NOMBRE DEL ALUMNO: LUIS ANTONIO LOPEZ RUIZ 

FECHA DE EVALUACION: 15 DE JUNIO DE 1983 

EDAD: 15 AÑ OS CIC LO ESCOLAR : 1982-1983 
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ESCUELA GRANJA DE EDUCACION ESPECIAL 

"CUAUTITLAN IZCALLI" 

FORMATO DE EVALUACION EN EL AREA OCUPACIONAL 

Ia. ETAPA 

NOMBRE DEL ALUMNO: JUAN GUERRERO MEDINA ---------
FEC IA DE EVALUACION: 15 DE JUNIO DE 1983 

EDAD: 22 AÑOS CICLO ES CO LAR: 1982-1983 ----
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ESCUELA GRANJA DE EDUCACION ESPECIAL 

"CUAUTITLAN IZCALLI" 

FORMATO DE EVALUACION EN EL AREA OCUPACIONAL 

Ia. ETAPA 

NOMBRE DEL ALUMNO: JOSE LUIS FLORES FLORES 

FECHA DE EVALUACION: 15 DE JUNIO DE 1983 

EDAD : 20 AÑO S CICLO ESCOL AR: 1982-1983 
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ESCUELA GRANJA DE EDUCACION ESPECIAL 

"CUAUTITLAN IZCALLI" 

FORMATO DE EVALUACION EN EL AREA OCUPACIONAL 

la. ETAPA 

NOMBRE DEL ALUMNO: MA. GUADALUPE ORTIZ VERGARA 

FECHA DE EVALUACIO N: 15 DE J UNIO DE 198_3 ______ _ 

EDAD : _ 1_5_A_Ñ...;;..0_S __ CIC LO ESCOL AR : 1982-198 3 
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ESCUELA GRANJA DE EDUCACION ESPECIAL 

"CUAUTITLAN IZCALLI" 

FORMATO DE EVALUACION EN EL AREA OCUPACIONAL 

la. ETAPA 

NOMBRE DEL ALUMNO: ROSA MA. FLORES GONZALEZ 

FECHA DE EVALUACION: 15 D~E~J~U~N~J~O~D~E_l~9~8~3~~~~~~~~~ 

EDAD : 19 AÑOS CICLO ESCOLAR : 1982-1983 
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ESCUELA GRANJA DE EDUCACION ESPECIAL 

"CUAUTITLAN IZCALLI" 

FORMATO DE EVALUACION EN EL AREA OCUPACIONAL 

la. ETAPA 

NOMBRE DEL ALUMNO: PATRICIA BERTHA FRESNARES 

FECHA DE EVALUACION : 15 DE JUNIO DE 1983 

EDAD: 17 AÑOS CICLO ESCOLAR: 1982-1983 
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ESCUELA GRANJA DE EDUCACION ESPECIAL 

"CUAUTITLAN IZCALLI" 

FORMATO DE EVALUACION EN EL AREA OCUPACIONAL 

la. ETAPA 

NO MB RE DEL ALUMNO: ROG ELIO RAMOS CORONA 

FE CHA DE EVALUACION : 15 DE JUNIO DE 1983 

EDAD: 16 AÑOS CICLO ESCOLAR: 1982-1983 
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ESCUELA GRANJA DE EDUCACION ESPECIAL 

"CUAUTITLAN IZCALLI" 

FORMATO DE EVALUACION EN EL AREA OCUPACIONAL 

Ia. ETAPA 

NOMBRE DEL ALUMNO: BETHA ORTIZ VERGARA _ ____ _ 

FE CHA DE EVALUACIO~ : 15 DE J UNIO DE 1983 

EDA D: 15 AÑOS CIC LO ES COL AR: 1982 1983 ·------
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ESCUELA GRANJA DE EDUCACION ESPECIAL 

"CUAUTITLAN IZCALLI" 

FORMATO DE EVALUACION EN EL AREA OCUPACIONAL 

la. ETAPA 

NOMBRE DEL ALUM NO: BENITA CAMPOS SUBIAS 

FECHA DE EVALUACION: 15 DE J UNIO DE 1983 

EDAD : 20 AÑOS CICL O ESC OLAR: 1982-1983 
-~~~~~~~~~ 
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ESCUELA GRANJA DE EDUCACION ESPECIAL 

"CUAUTITLAN IZCALLI" 

FORMATO DE EVA LUACION EN EL AREA OCUPACIONAL 

la . ETAPA 

NOMBRE DEL ALUMNO: EDUARDO ANTONIO ARAUZ DEL RIO 

FECHA DE EVALU~CION: 15 DE JUNIO DE 1983 

EDAD : 18 AÑ OS CICLO ESCOLAR: 1982-1983 
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ESCUELA GRANJA DE EDUCACION ESPECIAL 

"CUAUTITLAN IZCALLI" 

FORM AT O DE EVALUACION EN EL AREA OCUPACIONAL 

Ia. ETAPA 

NOMBRE DEL ALUMNO: HE CT OR ROCHA ESC OBAR 

FE CH A DE ~ V .1\ L U A C I O N : 1 5 D E.;__:J'""U-'N-"-I c:...O_D::..;E::__l...:_9...:_8-"-3 _________ _ 

EDAD: 17 AÑOS CICLO ESC OLAR : 1982-19 83 
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ESCUELA GRANJA DE EDUCACION ESPECIAL 

"CUAUTITLAN IZCALLI" 

FORMATO DE EVALUACION EN EL AREA OCUPACIONAL 

la . ETAPA 

NOMBRE DEL ALUMNO: __ J0~~!'10N ROM.ER Q_~_guz_~----

FE CH A DE EVALUACION : 15 DE JUNIO DE 198 3 

EDAD: 16 AÑOS CICLO ESCOLAR: _1_9_8_2_-_1_9_83 _ ____ _ 
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O) Conclusiones. 

El presente trabajo muestra las herramientas técnicas 

con. las que la carrera de psicología (E.N . E.P.I.) dota a sus 

egresados a fin de afrontar y resolver de una manera práctica -

situaciones reales . En este caso el pro~ _ ler.ia labor a.Lq.u..e......s.e. 

presentó fué la carencia de una programación adecu _a ~a- de. .. ob J~ tj_ 
-----~--- - --·- . 

vos a fin de e.stablecer las habilidade·s neces-ar.ias _ pa.ra,~qu.e los ---
jóvenes que presentan deficiencia mental puedan lograr con éxi

t o__l_a crianza y engorda del pollo, ante tal neces i dad se formó 

el programa aquí expu esto que posee las siguientes caracteristi 

ca s: 

a ) Los objet ivos ge neral es de cada etapa, así como -

los particulares insertos en estos, se organizaron res petando -

un ord e n cr on ológico, a s í co~o basándose en los criterios que 

marca el trabajar por medi o de ap roxima ciones sucesivas, es de-

cir, se establecen las conductas para cuya emisión se requieren 

habilidades sencillas incluyendo progresivamente aquellos obje-

tivos en los cuales se aumenta el grado de dificultad para su -

ejecución. 

b) El criterio de evaluación oa ra cada objetivo es -

fundamentalmente una de fi nición operacional, lo cual permit e 

evaluar de una manera objetiva ca da una de las conducta s r eque -

ridas , evitando con esto, criterios subj etiv os al realizar dicha 

ev aluaci ón. 
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Otro punto importante que cabe señalar, es que este -

programa es interesante debido a que las características terri

toriales de nuestro país son propicias para la explotación aví

cola, tarea que representa una posibilidad laboral a las persa-
. .--

nas con deficiencia mental debido a que el manejo de instrumen-

tos dentro de la crianz a y engorda del pollo no representa pel~ 

gros mayores para el sujeto con requerimientos de educación es

pecial, tales como los implicados en otros oficíos ya sean car-

pinteria, za patería, cerrajerí a, e tc. , en los cuales el us o de 

sierras, navajas y otra s herrami e nt a s punzocort an tes que po nen 

en ri es go la integridad física del operario. 

La t rascenden c ia inmed iata que ha lo gr ado e l pr ese nte 

programa ha s ido en do s se ntido s, el pr imero de ello s en el ám -

bi t o institucional y por otra pa r te ha logr ado influir en la con 

ducta part ic ular de cada uno de los a lumnos del Centro de Capa-

cita c ión. 

A nivel institucional dicho programa se_ e~tá apl-~n

do en la Escuela de Edu cación Especial "COPR OSES O' , la cual - -

atiende a sujetos con deficienci a mental y cuyas edades flu ~tuan 

entre los seis y die c i se is años de edad, esta escusla ofrece -- -

aparte de l as áreas de independencia personal, comunica c i ón y s~ 

cialización, entre namiento en diversas ocupaciones rurales como 

son el cuidado de cone j os y el cultivo de hortaliza con di f eren-

tes legumb r es; en el c i clo escolar 1983-19 84 se ha imple me ntado 

el ~resente programa e n dicha institución a fin de establecer 

l as conductas r equerid as pa ra el cuidado del po l lo de engorda en ·-- ... 
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los alumnos de esta escuela. 

Con respecto a los efectos del programa so ~~ l~- _con

ducta de los a lumnos de nuestro Centro de Capacitación se ha p~ 

dido o!:lserya.r:.-: -

Io . - Que el 41.6 % de los alumnos logra r on la adqui -

sición de la totalidad de los objetivos planteados para esta 

primera etapa, el 25 % de los a lumnos alcanzaron a cubrir el 90 % 

de ob je tivos, el 8.4 % de la población el 85 % de objetivos y un 

25 % más de sujetos el 75 ~ de objetivos, lo cual nos muestra un 

promedio global de 90~ de obje tiv os establecidos e n el 100 % del 

alumnado, siendo estos r t su ltados óotimos ya que dich o plantea-

miento de la primera etapa corresponde la carga cur r icular al 

tiempo destinado para l a implementación de e s ta en los sujetos. r¡ 2o - Una mayor habilida d en su motricidad al manip!:!_ 

lar lo s implementos de la granja. 

3o . - La integración de lo s alumnos con l a sociedad··· ( 

h' 'ido io<comeot'd'• Y' 0"' '°" •l ''°"'° do 'P""di"j' '" / J 
este oficio su nivel de autoestima se ha favorecido. / 

1 

( 
\ 

4o.- En general los alumnos atendidos no contaban -

con una actividad organizada antes de ingresar a la escuela, l~ 

granda con e ste programa enmarcar act iv idades aan en sus tiem -

pos fuera de la institución, como es el caso de al gunos de ellos /) 

que con la ayud a de sus padres crian pol lo en los patios de su s 

casa s . 
f 

So .- Los al umnos e l evaron s u interacc i ón · J cial de n 

( 

\ 
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tro de la institución, ya que por la naturaleza del mismo traba-

jo hace necesaria esta conducta. 

Este reporte profesional pretende ser una pequeña apo_i::_ 

tac i ó n al campo ocupa c ion a 1 del de f i ci e nte mental , área en l a 

cual s i bie n exi sten algunas intervenciones, estas no han sido -

en cantidad su ficient e para abarcar el amplio margen de dicho 

campo, debiéndose continuar con un mayor número de estudios que 

permitan expl orar las múltiples posibilidades que en materia pr~ 

ductiva puede brindar el sujeto con limitaciones intelectuales,- \ 

a fi n de lograr que este teng a e l reconocimiento y lugar social ,/ 

que por de re cho legítimo le co rr esponde. 

Limit acio nes del trab ajo. 

Cabe señala r la diferen¿ia entre un trabajo de invest! 

ga c ión básica de laboratorio y la intervención que con fundamen-

tos 1·1 etodológicos se puede realizar en una institución. El tra 

bajo e n el primer pun t o se l leva a cabo bajo c ircun stancias te -

talmente controladas, estableciendo con anteriorida d las varia -

bles a manejar y las que permanecerán constantes, el tipo de re

gistro, l as contingen c ias a aplicar, así como las condiciones ba 

jo las cuales se encontrará el sujeto experimental, logrando con 

todo ello la obtención de datos científicamente confiables ; por 

otra parte al trabajar en el c amp o a pli ca do se encuentran gran -

de s limitaciones de t i po metodo ló gi~o. así pues nos enfrentamos 

a un sin número de va ria bles de tipo social como la alimentación 

de los su jet os en no po~as ocasiones paupérr ima, gen e rando pr o -
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blemas de desnutrición en la pobla c ión, a una ideología errónea 

que tiene la comunidad sobre el deficiente mental, la cual los 

limita en su desa rro llo personal y los margina de ella, hábitos 

familiares y costumbres del medio social en el que se desenvuel-

ven cotidianamente lo s sujetos que resultan incompatibles con -

la educación de los mismos, así como lineamientos administra ti-

vos propios de la institución que no permiten la aplicación es

tricta de pr<ogram as conductuales, en virtud de que los profesi~ 

nales que trabajan directamente con los alumnos no solamente im 

plementan en ellos ha bili dades en el área ocupacional sino que 

sus funciones se extienden a implementar repertorios en l os su -

j etos en e l campo de socia lizació·n, comunicac i ón e independe n -

c ia personal, así como psicomotricidad, sin contar el traba jo .. 

de tipo administrativo que incluye e l llenado de e stadisticas , 

gráficas y boletas, lo cual trae como consecuencia limitaciones 

de tiempo par a cada una de estas actividades y por ende la apll 

cación del programa aquí expuesto, el cual se utiliza como una 

herramienta más en el me j oramiento de las respuestas conductua-

les de los alumnos, sin embargo y a pesar de los obstáculos que 

todas esta s variables representan el trabajo que se realice con 

fundamentación metodológi ca y cie ntífica deberá ser siemi:-re im 

plementada co n la má x ima objetividad y rigor expe r imenta l. 

To mand o en consi der ación las limitantes con las que -

s,e enfrenta el conocim iento te óri co qu e sustenta el currícr ·: um 
I 

de esta esc uela univers it ari a dentro de l ámbito inst i tu c i onal -

n... ue trabajamos l os egr esado s, ca be una última r e f ex ión para 



- 73 -

los dirigentes técnicos y administrativos de la carrera de Psi

~ologia: lHasta que punto seria conveniente partir de la reali 
I 

/ dad laboral para tomarla como fundamento básico en la planea- -
I 

cf6n curricular de la carrera?. 
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