
/-,~( ~~ /R,Y 
~ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACUL TAO DE DERECHO 

ADECUACION SOCIOPRODUCTIVA 

DEL CIEGO 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DI 

LICENCIADO EN DERECHO 

PRESENTA: 

CARLOS FRANCISCO ABREU GUEVARA 

MEXICO, D. F. lllJ 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



I N D I C E 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

A. EPIDEMIOLOGIA DE LA CEGUERA 

B. DEFINICIONES DE CIEGO 

C. ANTECEDENTES HISTORICOS 

a) Edad antigua 
b) Edad Media 
e) Edad contemporánea 

D. ANTECEDENTES EN MEXICO 

II. PROBLEMAS DE ADECUACION SOCIAL A LOS CUALES 

PAGINA 

1 

1 

4 

s 
6 

12 
13 

l~ 

SE ENFRENTA EL CIBGO 24 

A. EDUCACION BASICA Y TRANSFERENCIA DE 
CARACTERES COMUNES A CARACTERES BRAILLE 24 

B. ASPECTO REHABILITATORIO 37 

C. SERVICIOS DE APOYO 45 

D. ENTRENAMIENTO ESPECIFICO 49 

E. PRINCIPIO DE NORMALIZACION (INTEGRACION) 51 

F. INTEGRACION A TRAVES DEL DEPORTE, LA 
CULTURA Y LA RECREACION 56 

III. ACTITUDES DE LA SOCIEDAD PARA LA ACEPTACION 61 
DEL CIEGO 

A. DE LA SOCIEDAD EN GENERAL 61 

B. DE LAS EMPRESAS EN PARTICULAR 66 

C. ENTRENAMIENTO ESPECIFICO PARA LA COLOCA-
CION LABORAL DEL CIEGO 72 

D. BOLSA DE TRABAJO 



IV. LEGISLACION E INVALIDEZ 

A. ANTECEDE~TES 

B. l'-t.\RCO JURIDICO 

C. PROYECTOS DE LEY 

Constltuci6n Política de los E.U.M. 
Ley Federal de Educaci6n 
Ley del Seguro Social 
Ley del ISSSTE 
Ley del ISSFAM 
Ley Federal del Trabajo 

V. CONCLUSIONES 

PAGINA 

108 

108 

121 

163 

163 
172 
177 
180 
183 
184 

185 



INTRODUCCION 

Esta tesis tiene por objeto presentar una investi

gaci6n en lo que se refiere a la Adecuacion Socio

Productiva del Ciego. En ella se expondrá la infoE 

maci6n recabada en cuanto a la situaci6n que han vi 

vido los ciegos a través de la historia hasta la ac 

tualidad, para lograr integrarse como miembros acti 

vos de la sociedad en que se desenvuelven; los avan 

ces que se han logrado para ayudarles en su integr~ 

ci6n y las teortas que existen para obtener su me

jor adaptaci6n tanto en el área social como en la 

productiva. 

Esta investigaci6n pretende obtener los áatos nece

sarios para ubicarnos dentro del imbito rc~l en que 

viven los ciegos en la actualidad y lo que se hace 

para lograr su integración como miembros de nuestra 

sociedad, asf como para darnos una idea de lo que 

puede hacerse para lograr mejorar su situación y ay~ 

darlos a adaptarse tanto en su medio social romo en 

el laboral, es decir, lograr su incorporaci6n ple~a 

como personas productivas en el círculo social con

creto que les toca vivir. 



Asimismo, para informarnos del tipo de educaci6n espe

cial que es necesario impartir a los ciegos para ade

cuarlos a vivii y desarrollarse en el mundo de los vi

dentes. También nos dará una idea de la clase de tra

bajo que ellos pueden realizar. Y por 61timo present~ 

remos una investigaci6n sobre lo relativo a legislaci6n 

en materia de invalidez. 



CAPITULO I. ANTECEDENTES GE:-;ERALES 

A. EPIDEMIOLOGIA DE LA CEGUERA. 

Seg6n algunos estudios y estimaciones hechas por 

expertos sobre ceguera se sabe que en el mundo 

existen cerca de cuarenta millones de ciegos y 

que en M6xico el n6mcro de personas ciegas es muy 

cercano al cuarto de mi116n. 

Se ha observado también que el problema de cegue

ra es 3 a 4 veces superior en países en vías de 

desarrollo que en desarrollados y que entre las 

causas más frecuentes de ceguera para los prime-

ros están: El tracoma; la oncocercosis y laxe-

roftalmia; en tanto que en los países desarrolla-

dos los accidentes, el glaucoma, la diahetcs y las 

lesiones degenerativas son las determinantes más 

importantes. Como podemos notar, la ceguera en pa! 

ses en desarrollo es una entidad patol6gica que re 

fleja las condiciones de insalubridad, de pobrc:a 

y de falta de educaci6n: características siempre 

presentes y que determinan en gran parte sus condi-

ciones de salud. Las causas m~s frecuentes de ce-

guera entre países desarrollados están dadas por 

sus condiciones de salud, la csperan:a de vida, la 

industrializaci6n, cte. explicándose así la patolo

gía degenerativa y los acciJcntes. 
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boma, glaucoma infantil, hiperemia 

de la pupila. 

3. Neonatales. Forccps, traumatismos, conjuntivi

tis purulenta bienorr&gica, fibro

plasia r~trolcntal. 

4. Infecciosas y Lepra, tuberculosis, sarampión, 

contagiosas. viruela, p6nfigo, difteria, tr! 

coma, queratitis, iridiociclitis. 

S. Por t~aumatismos. Ruptura del globo ocular, 

fractura aislada del piso 

de la 6rbita, desprendimie~ 

to de retina, luxación del 

cristalino, hemorragias del 

cuerpo vltreo, heridas pene

trantes <le la c6rnea, etc. 

6. Otras enfermedades. Hipertensi6n, diabetes, g~ 

ta, avitaminosis, sífilis, 

meningitis, tumores cere

brales, artritis rcumato! 

de, tumores, hemorragias 

de la retina, trombosis de 
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A. EPIDEMIOLOGIA DE LA CEGUERA. 

Segón algunos estudios r estimaciones hechas por 

expertos sobre ceguera se sabe que en el mundo 

existen cerca de cuarenta millones de c legos y 

que en M6xico el n6mero de personas ciegas es muy 

cercano al cuarto de mill6n. 

Se ha observado también que el problema de cegue-

ra es 3 a 4 veces superior en países en v[as de 

desarrollo que en desarrollados y que entre las 

causas más frecuentes de ceguera para los prime

ros están: El tracoma; la oncocercosis y laxe

roftalmia; en tanto que en los pa(ses desarrolla

dos los accidentes, el glaucoma, la diahetes y las 

lesiones degenerativas son las determinantes m's 

importantes. Como podemos notar, la ceguera en pai_ 

ses en desarrollo es una entidad patológica que re 

fleja las condiciones de insalubridad, de pobre:a 

y de falta de educaci6n: características siempre 

presentes y que determinan en gran parte sus condi

ciones de salud. Las causas más frecuentes de ce

guera entre países desarrollados est5n dadas por 

sus condiciones de salud, la csperan=a de vida, la 

industrializaci6n, cte. explicándose así la patolo

gía degenerativa y los accidentes. 
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En nuestro país no existen registros o información 

permanente que permitan conocer la epidemiología 

de la ceguera; por otro lado es indudable que Méx! 

co por lo disímbolo de su estructura sociocultural 

r econ6mica así como por sus condiciones ambienta

les y de salud presenta ~aracterísticas de país p~ 

brc y rico haciendo imposible tomar como patrón la 

informaci6n Je otros países para implementar pro

gramas de prevención o de mejor asistencia y reha

bilitación que se ajusten a nuestra problemática y 

a nuestras necesidades. La O.M.S. conjuntamente 

con países de Africa, Asia y la asistencia de aso

ciaciones y fundaciones realizan diferentes progr! 

mas prioritarios contra algunas causas de ceguera 

como lo son los programas contra el tracoma, la on 

concercosis y la xeroftalmía. 

Algunas de las causas de la ceguera son: 

l. Hereditarias. Entre éstas: Catarata, despre! 

dimiento de retina, neuritis 

6ptica, queratocono, retinitis 

pigmentaria, etc. 

2. Cong6nitas. Toxoplasmosis cong6nita, rubeola 

materna, sífilis congénita, colom 
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borna, glaucoma infantil, hiperemia 

de la pupila. 

3. Neonatales. Forceps, traumatismos, conjuntivi

tis purulenta bienorrágica, fibro

plasia r~trolcntal. 

4. Infecciosas y Lepra, tuberculosis, sarampi6n, 

contagiosas. viruela, p6nfigo, difteria, tr~ 

coma, queratitis, iridiociclitis. 

S. Por t~aumatismos. Ruptura del globo ocular, 

fractura aislada del piso 

de la 6rbita, desprendimie~ 

to de retina, luxaci6n del 

cristalino, hemorragias del 

cuerpo v[treo, heridas pene

trantes de la c6rnea, etc. 

6. Otras enfermedades. Hipertensi6n, diabetes, g~ 

ta, avitaminosis, sífilis, 

meningitis, tumores cere

brales, artritis reumatol 

de, tumores, hemorragias 

de la retina, trombosis de 
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B. DEFINICIONES DE CIEGO 

la vena central de la reti 

na, catarata senil, etc. 

a) Todo aquel individuo que con ninguno de los dos 

ojos puede alcanzar un ddcimo de la escala de 

Wecker; que no puede contar sus dedos a un me

tro de distancia con corrección de cristales y 

cuya ceguera será incurable. (Definición del 

Consejo Superior de Espafia) 

b) Ciego es todo individuo que presenta una altera 

ci6n visual de la importancia suficiente para 

afectar a su desenvolvimiento normal en la vida. 

e) Invidente parcial o ambliopes, comprende a los 

individuos cuya visión se haya reducida a 20/200 

en el mejor de los ojos o a un campo visual li

mitado en su diámetro más amplio a menos de 20 

grados sin que puedan mejorarse sus condiciones 

con la ayuda de artificio 6ptico Hlguno, estan

do por lo tanto imposibilitado para ~ducarse y 

reeducarse mediante los sistemas Je lectura y 

escritura propias de los videntes o vehículos 
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de cultur3 en que la vista sea absolutamente ne 

cesaria, asf como efectuar labores de iguales 

características. (Proyecto de decreto que crea 

el Instituto Nacional pdra la Educaci6n y Reha

bilitaci6n del invidente; Organizaci6n Xacional 

de Invidentes Mexicanos, S.C.) 

d) Invidente total, individuo cuya visi6n está pe! 

dida por co~plcto en ambos ojos o que la renga 

reducida a percepci6n de la luz, de los rnovimic~ 

tos de las manos o de colores; lo cual implica 

una incapacidad pa1·:1 et"ectuar trabajos en los 

que la vista sea absolutamente necesaria. (O! 

ganizaci6n Nacional de Jnvident.es Mexicanos, 

s .e. J 

e) Sujeto al que le falta el sentido Je la vista 

y quien a través del desarrollo Je sus capacid! 

des puede y debe ser independiente física, psí

quica y socialmente. 

C. A:-JTECEDE~TES HISTORICQS 

Los impedidos han constitu:íd,, prohl<'.'rnas en toJos 

los periodos del <les0nvolvimiento universal. Las 



diversas culturas han abordado estos problemas en 

forma diferente, 

Hay tres periodos generales que caracterizan la 

obra en favor de los impcditlos, a saber. 

a) Edad antigua 

Según se revela en documentos y relatos autén

ticos, este periodo se puede analizar por el 

espíritu filos6fico que inspiraba el tratamien 

to social de los impedidos. 

Es muy probable que desJc que el hombre empez6 

a pensar haya reconocido a los impedidos como 

a un grupo de individuos que necesitaban trata 

miento especializado. 

En los días prehist6ricos y entre los animales, 

la naturaleza misma eliminaba a los impedidos 

mediante el proceso de la supervivencia Je los 

más aptos. Los impedidos que eran impotentes 

para descubrir y combatir a sus enemigos e inc~ 

paces de luchar contra la naturaleza morlan m~s 

fácilmente. 
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Con mucha frecuencia al integrarse las t1·ibus 

con pequenos ~rupos familiares se fue aplicando 

un proceso formal de eliminaci6n ya que los im

pedidos entorpecían las novimientos de las tri

bus puesto que no podían rcs~onsabili:arse si

quiera por su propia persona, al no tomar parte 

en la caza ni contribuir 3 la producci6n de los 

alimentos, constitulan un estorbo econ6mico P! 

ra el grupo. Dependían de la protccci6n de los 

compaftcros de la tribu. Su vida estaba en cons 

tante pcli~ro ;1nte los enemigos humanos r los 

animales salvajes. 

Cuando eran abandonados al huir la tribu eran 

capturados fdcilnente por el enemigo quien n 

rnenudo lo~ hacia víctimas Je ceremonias y ri

tos muy crueles, por lo que la muerte a manos 

Je sus coopaneros Je tribu era preferible. 

A~n en nuestros días este tratamiento de eli

rninaci6n se aplica a los ancianos de ciertas 

tribus. 
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Entre los antiguos griegos y romanos la fami

lia era la unidad social y el jefe de ésta de

cidía la suerte de cu:1lquiera de sus miembros 

impedidos. Es muy probable que dicha dccisi6n 

fuese basada en el grado y clase del defecto 

ya que quiz6 en aquel tiempo la sociedad no con 

taba con el equipo necesario para el tratamien 

to y adaptaci6n de los impedidos. 

Dada la dificultad para identificar a los niftos 

impedidos de los normales, no se puede d~finir 

la edad exacta en que se llevaban a cabo estas 

prácticas. Las legislaciones para los impedi

dos de esas 6pocas nos dan testimonio de que la 

práctica era selectiva aunque se ignora el méto 

do de selecci6n empleado. 

Al hacerse evidente que la pr4ctica de elimin~ 

ci6n no era satisfactoria, con el despertar de 

la conciencia social, aparecieron tentativas 

de tratamiento mediante ceremonias prácticas so 

ciales y otros elementos disponibles dentro Je 

la cultura de la ~poca. DcsJc un principio los 

impedidos estu\·ieron al cuid;1,~o dC> los religio

sos. Existe una amplia referencia Je que la 
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instrucci6n de los impedidos pudo influir so

bre la cultura de cualquier periodo de la bis 

toria. 

Durante este periodo se dieron tres tendencias 

diferentes: 

1) Existía un estudio y tratamiento cspecíf! 

cos para las enfermedades y anormalidades 

de los ojos. Inclusive se usaban anteojos 

primitivos fabricados con piedras preciosas. 

2) En los casos en que se permitía al ciego 

vivir éste era educado y existía un alto 

grado de respeto hacia él. Tenían derechos 

y privilegios que se les otorgaban en pro

porci6n a sus aportaciones a la sociedad y 

de acuerdo a sus necesidades. 

3) En general las filosofías sociales tenían 

tendencia hacia un tratamiento bondadoso 

para con los ciegos. 

Aparentemente Egipto fue uno de los países de la an 

tigücdad en el que se prest6 m5s atenci6n a los 
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ciegos, por ejemplo en el Papiro de Ebers est5 con

tenido el relato más antiguo de que se tenga cono

cimiento y data de 1553-1550 a.c. Hero<loto hace 

menci6n de la fama de que gozaban los oculistas egiE 

cios y aparentemente es el ónico de los paises de 

la anti~üedad en el nuc había csnccialistas dedica

dos a las enfermedades de los ojos. 

En China ta1nbi6n se seguía el precepto de oue las 

deficiencias de los pequenos deberían ser vistas con 

espíritu caritativo, y el juicio debería apla=arsc 

hasta que 6stos crecieran ya que el hijo lisiado po

día llegar a ser tambi6n un sabio mediante una ins

trucci6n apropiada. 

Asimismo los ciegos eran empleados como narradores 

que transmitían la tradici6n oral. 

En la India se predicaba la compasi6n hacia los cie 

gos e inclusive se erigieron hospitales para el cui 

dado de éstos. Los libros primitivos de medicina 

hind6 contienen una lista de 76 afecciones oculares. 

En la antigua Grecia las enfermedades oculares se 

trataban medicamente e inclusive se otorgaban 
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pensiones para los ciegos y éstos eran honrados co

mo poetas y profetas aun cuarido en cierta 6poca se 

consider6 a la ceguera como uno maldici6n de los 

dioses. 

Mientras que en Roma los nifios ciegos tenían los de 

rechos de miembro de familia cuando no se descubría 

su enfermedad sino hasta pasada la infancia, sin 

embargo tambi6n eran entrenados y explotados para 

pedir Jimosna. .. 
En la cultura hebrea aun cuando existía la intenci6n 

de dar buen trato a los ciegos no se les daha ni cdu 

caci6n ni atenci6n públicas y la familia era respon 

sable de sus ciegos. Aquellos ciegos que eran edu

cados podían llegar a ser miembros de los ~rupos cs

colást icos e instructores. La ceguera ·era conside

rada como la más grave de las enfermedades. 

En el C6digo de llamurahi se establecía que la respo~ 

sabilidad de los impedidos pesaba sobre la familia. 
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b) Edad Media 

El interGs despertado en este periodo fue más 

filantr6pico que el que surgi6 en el nnterior, 

siendo esto muy notable en el caso de los cie

gos. 

Generalmente se cree que el sentimiento social 

que entrafia el verdadero inter6s y atenci6n ha

cia los impedidos, es de origen reciente, es 

decir, desde que se ex~endi6 el cristianismo. 

Ya que con el advenimiento de Cristo vino un 

punto de vista lleno de compasi6n y cuidado ha

cia los impedidos. Sin embargo no hubo ninguna 

tentativa para educarlos y a6n más no parece 

claro c6mo y hasta qu6 punto eran llevadas las 

ensefianzas de Cristo hacia la práctica en favor 

de los impedidos de su época. 

En la Edad Media surgi6 11n contraste curioso 

ya que mientras los religiosos consideraban 

que los impedidos eran almas que había que salvar, 

con tal que se realizara cierto esfuerzo extra

ordinario, los nobles los empleaban con fines de 

diversi6n. 
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Durante esta 6poca se conoce la fundaci6n de las 

primeras instituciones para proteger y ayudar a 

los ciegos tales como el Hotel de Quinze-Vingt, 

fundado en París por el Rey Luis IX y que aun 

cuando ha pasado por etapas muy difíciles existe 

hasta nuestros <lías. 

También se sabe que en las leyes de auxilio a 

los pobres de la Bdad ?~dia estaban incluidos 

los ciegos, en una <le ellas como por ejemplo 

en las Nuevas Ordenanzas de Ypres escritas por 

Juan Luis Vives Sobre la Subvenci6n a los Pobres 

el autor sostiene que debe proporcionarse empleo 

a los'ciegos como una contribuci6n para su sub

sistencia. 

c) Edad Contemporánea 

En este periodo se ha logrado la mayor parte 

del progreso existente hasta la actualidad en 

lo que respecta a educ3ci6n y cuidado de los 

impedidos. llan cooperado para ello la ciencia 

moderna y la invenci6n de medios más rápil\os de 

comunicaci6n. Los más grandes progresos alcan

zados est~n relacionados con el perfeccionaa.e~ 
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to de la organizaci6n más que con el mejoramien

to de métodos. 

Actualmente lo que es de más urgencia son los maes 

tros entrenados minuciosamente para lograr que los 

métodos existentes progresen, asimismo hace falta 

contar con una investigaci6n de amplio alcance. 

Al principio de este periodo se pudo apreciar un 

gran intefes hacia los ciegos y se tiene conoci

miento de la invenci6n y uso de diferentes •'todos 

para facilitar el aprendizaje tales como: 

Rampazeto en Roma enseftaba por medio de tablas 

realzadas en Madera. 

Harsdorffer en Nuremberg enseftaba a los ciegos 

a escribir mediante un estilete sobre una ta

bla cubierta de cera. 

Francisco Luna Terzi en Italia e•pleaba una es

pecie de clave cifrada que se basaba en un sis

tema de ángulos y puntos, lo cual podría consi

derarse corno un antecedente del Braille. 
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Jacobo Bernanolli en Génova usaba tablas de 

cera o madera e inventó un marco provisto de 

una pieza transversal para guiar la mano del 

escribiente ciego. 

Pierre Morcau invent6 un sistema de letras 

movibles o tipos de molde. 

Schonberger en Alemania usaba letras de es

tafio. 

Nicholas Saundcrson invent6 el bastidor con es

pigas. 

Jacobo de Netra invent6 un sistema de vari

llas como medio de comunicaci6n y computa

ci6n. 

Weissemburg en Alemania fue el primero en 

ensenar Geografia con mapas en relieve. 

Durante todo este periodo también se cd i ta1·on 

estudios y libros relacionados con los proble

mas de los ciegos. 
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Valentin Haüy en Francia crc6 una escuela para 

educar y ayudar a los ciegos, la cual tuvo gran 

trascendencia e importancia en su 'poca por la 

influencia que tuvo sobre sus conte•por!neos y 

el alto prestigio que alcanz6. 

Entre sus escritos m!s renombrados tenemos 

Essai sur l'Education des auvleges en el que se 

describen los métodos empleados para ense~ar al

gunas ciencias y la lectura y escritura. La ia

presi6n en relieve fue otra de sus i•portantes 

aportaciones. 

Durante los siglos XVIII y XIX se fundaron es

cuelas e instituciones para ciegos y a lo largo 

de casi todos los países del mundo. 

Otro de los innovadores importantes fue el Dr. 

Samuel Howe, primer director de la i~stituci6n 

Perkins, quien inventó un sistema de lectura 

llamado Boston Type, sostuvo que Este deberla 

ser difundido y profetiz6 que en un futuro todos 

los nifios ciegos irían a la escuela y una de sus 

más importantes aportacion~~ fu~ el sist~ma de 

pabellones. 
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Michael Anagnos tambi6n di6 muestras de su inte 

rEs para con los ciegos ya que en la 6poca en 

que estuvo al frente de la Instituci6n Perkins 

se extendi6 la obra de la escuela con la inclu

si6n de los ciegos-sordos y se estableci6 un 

Kindergarten, se inici6 la atenci6n domiciliaria. 

Cuando Edward Allen asumi6 la direcci6n de Perkins 

se inaugur6 un programa de pruebas mentales y ed~ 

c1cionales. El Dr. Allen sostenía que la misi6n 

de Perkins ~ra ensefiar el arte de vivir. 

0ebe agregarse que con bastante frecuencia ha 

sido imposible para el educador de los impedidos 

seguir una tendencia educativa, al menos por pe

riodo largo. La raz6n es bastante sencilla tra

tándose de estos grupos humanos, ya que hay que 

vencer en el orden fisico o mental, obstSculos 

que no existen para los individuos normales. Pa 

ra vencer tales obst~culos debemos conocer su 

naturaleza, esto implica que debe intervenir pri_ 

meramente la ciencia m6<lica para anali:ar el im· 

pedimento, una vez conocida la Índole del obstá

culo el siguiente paso consistc L'n t;'ncontrar un 

medio para lograr \"L'ncerlo; sin duda uno dt' los 
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medios más eficaces para lograr este objetivo es 

el conocimiento de un sistema de lectura y escrl 

tura especial para ciegos. Con el advenimiento 

del Braille se produjo el medio por el cual la 

barrera que trae consigo la pérdida de la vista 

pudo se traspasada. Y a6n entonces, las diver

gencias sobre aspectos técnicos, impidieron la 

adopci6n del Braille Universal, hasta hace pocos 

años relativamente. 

En la actualidad existe la Casa Editorial Ame-

ricana para Ciegos que provee de libros, mapas 

realzados y otros Útiles para la enseñan~a. 

También la Asociación Americana de Mac~tros de 

los ciegos que en sus diferentes sesiones pro

pone soluciones para resolver el problema edu

cacional de los ciegos. 

Así como la American Foundation for thc Blind 

que además de promover una le~islaci6n en fa

vor de los ciegos ha contribuido notableaente 

a los estudios e investigaciones de campo de 

la metodología educacional. (1) 

(1) La Educaci6n de los Impedidos 
Merle E. Frampton y Hugh Grant Ro~ell 
Secretarla de Educaci6n Pública 
Tomo 1, México, 1957 
P~gs. 11+ 
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D) ANT:CDDE~TES EN MEXICO 

Hasta hace poco más de un siglo no se puede de

cir que en nuestro país haya habido alguna pre~ 

cupaci6n real por la educac~6n y adaptaci6n del 

ciego en el campo de la productividad laboral, 

que haya tenido redundancia, hasta que en 1870 

el Lic. Ignacio Trigueros y Antigua, que ocup~ 

ba la Presidencia Municipal de la Ciudad de M6 

xico tuvo la inquietud de fundar una instituci6n 

capaz de resolver los problemas sociales en los 

que el ciego había vivido durant~ tanto tiempo. 

El Lic. Trigueros y Antigua, convencido de quP 

las personas ciegas hábilmente adiestradas no 

estarían condenadas a vivir a costa de los de

más y podrían por el contrario, ponerse en con 

diciones de trabajar y bastarse a sí mismas, 

fund6 el 24 de marzo de 1870 la Escuela Nacional 

de Invidentes en lo que antes era el Colegio de 

San Gregario en las Calles de San [lJefonso • bO, 

donde generosamente le cedieron una hahitaci6n. 

Al afio siguiente o sea en 1871, el C. Presidente 

de la RepÓblicn Mexicana Lic. Benito Ju5re:, di6 

a los invidentes parte del antiguo convento de 

la enseftan:a situaJo en la calle Je la Encarna

ci6n, ahora Mixcalco # 6 y tomar0n posesi6n del 
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edificio el 9 de mayo del mismo año. 

En noviembre de 1871 la Secretaría de Goberna

ción dccret6 un impuesto a las loterías p6bli

cas, cediendo el 15\ del producto a la Escuela 

Nacional para Ciegos, ese dinero era administra 

do por el Lic. Trigueros, Presidente entonces 

de la Junta de Beneficencia y Director de dicha 

instituci6n. 

En 1873 la escuela tuvo una época buena, había 

primaria, secundaria, educaci6n musical, gimna

sia y los talleres siguientes: Zapatería, sas

trerla, imprenta y cncuadernaci6n. 

Durante 6 años lo escuela funcion6 normalmente 

pero en 1876, se suprimieron los ingresos por 

concepto de lotería, iniciándose as{ una ~poca 

de dificultades económicas en la cual se tuvie

ron que suprimir algunas clases y parte de los 

talleres. 

El 16 de noviembre de 1876 el Lic. Trigueros r~ 

nunci6 al cargo de Director de la escuela y el 

Presidente Sr. Lerdo de Tejada nombr6 en su lu

gar al Lic. Gabriel Ma. Islas. 
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La situaci6n del gobierno era difícil y al poco 

tiempo cay6, por lo que el Lic. Islas s6lo visi 

t6 la escuela 2 6 3 veces. El Lic. Trigueros 

volvi6 a ocupar la Di recci6n del plantel educa -

tivo de referencia, pero el 22 de enero de 1877 

renunci6 definitivamente, por encontrarse enfe_!: 

mo, lo sustituy6 el Lic. Martíncz de Castro. 

La mala situaci6n econ6mica termin6 en virtud de 

que el gobierno del Gral. Porfirio Díaz, nacio

naliz6 la Escuela y desde ese momento el pres~ 

puesto de la lnstituci6n figur6 en el de Egresos 

de la Federaci6n. Se llam6 de nuevo a los maes

tros que hablan sido despedidos y se les mand6 

hacer ropa a los alumnos. 

En julio de 1878, rcnunci6 Martínez de Castro 

por su mala salud, y se nombr6 director al Dr. 

Manuel Domíngue: quien tom6 posesi6n del cargo 

el 2 Je agosto del mismo ano. 

Hasta 1910 la Escuela Nacional para Ciegos, pr~ 

porcion6 una educaci6n esmerada a todos los in

videntes que acudieron a ella; despu6s vino un 

descenso en el aspecto educativo, pues se inici6 

una serie de experimentos que lo Único que log1:.!_1 
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ron fue desinter6s y apat[a, ya que no existía 

un programa definido y todo quedaba a criterio 

del profesor y de los alumnos; se fracas6 en 

la tarea de educar; esta situaci6n culmin6 cuan 

do el General de Divisi6n L&zaro C&rdenas. fue 

Presidente de la República Mexicana y concedi6 

a los alumnos gobernarse por s1 mismos, surgi6 

entonces un joven invidente audaz. pero impre

parado, que fue nombrado Director del Plantel, 

acentu&ndose la decadencia de la Instituci6n 

en todos los aspectos; por tal motivo el Dr. 

Gustavo Bas, Ministro de Salubridad y Asisten

cia P6blica se vi6 en la necesidad de recurrir 

a los tribunales del fuero común, para consig

nar a los líderes y cerrar la escuela por un 

año. 

Al reanudar labores en la Escuela Nacional para 

Ciegos, se nombr6 Director del Plantel al Dr. 

Angel Vallarino Camacho y poco a poco se fue 

normalizando la situaci6n hasta llegar a ser un 

centro de estudios digno de elogios, que funcio 

naba mur bien y con una disciplina estricta. En 

1952 en la escuela mencionada, quedaron s61o 

alumnos adultos; los nifios inviJcntcs fueron lle 

\'ados al "Instituto parn nii1os e i'-'P.º=' ,. d6bil~·s 
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visuales", en Coyoacán. 

En la actualidad esta escuela sigue los linea· 

mientos de la Reforma Educativa y su funcion~ 

miento tiende al desarrollo integral de los alu_!!! 

nos, ya que el equipo multidisciplinario que l~ 

bora en dicha instituci6n está fonaado casi to

talmente por profesionistas especializados. Gra 

cias a ella y a sus t~cnicas de tratamiento se 

han revolucionado las existencias de un gran nú 

mero de ciegos y se han creado servicios de asis 

tencia y bienestar social. 
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CAPITULO II. PROBLEMAS DE ADECUACION SOCIAL A LOS 

CUALES SE ENFRENTA EL CIEGO 

A) EDUCACION BASICA Y TRANSFERENCIA DE CARACTERES 

COMUNES A CARACTERES BRAILLE 

La cducaci6n es un factor vital en la rehabilita

ci6n de los ciegos y teniendo en cuenta que la 

educaci6n Primaria, según nuestras leyes, es obli 

gatoria y gratuita para todos, se procura que la 

preparaci6n que se les imparte sea realizada toman 

do como base las sustituciones sensoriales. 

Se trata de darles una ensefianza igual a la que se 

imparte a los demás. Ultimamente se ha tendido a 

educar al ciego junto con los videntes, ayudándolos 

así a ·adaptarse al medio en que posteriormente te~ 

drán que desarrollar sus labores y disminuyendo el 

esfuerzo que tienen que desplegar para lograr su 

ajuste social .. 

Las finalidades de la rehabilitaci6n de ciegos se 

dirigen a darles una formaci6n cultural apropiada 

y a la adopci6n de hábitos de puntualidad, trabajo, 

orden, limpieza y responsabilidad. Esto es, se les 

ayuda a desenvolver su caracter y su personalidad. 

Tambi6n se les auxilia en el desarrollo de sus habi 

lidades manuales. 
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Para la elaboraci6n <le los programas de enseñanza se 

toman en cuenta los que rigen en las escuelas ofici! 

les, pero adaptados a las necesidades y a la edad de 

los alumnos, a fin de alcanzar el mejor aprovecha

miento con el mínimo esfuerzo. 

En la escuela primaria se les imparten clases de Es 

pañol, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias So 

ciales, Educación Artlstica, Educaci6n Tecnol6gica 

y Educaci6n Física. (1) 

El sistema de lectura y escritura utili:aJo por los 

invidentes es el llamado sistema Braille, creado por 

Luis Braille quien naci6 el 4 de enero de 1809 en 

Coupvray, Francia. A los tres años de edad, jugando 

en el taller de su padre, se atraviesa el ojo izquie! 

do con una lezna, utensilio que se compone de un hie 

rrecillo con punta muy sutil y de mango Je madera, a 

raíz de este accidente queda ciego de amhos ojos. 

A los seis años recibe eJuc.-ici6n del Padre Jacques 

Palluy y un año más tarde, con el maestro del pueblo 

Antaine B6chcret. En ambos casos, los conocimientos 

son impartidos sin que el alumno sepa leer ni escri-

(1) La Rehnbilitaci6n Je los Ciegos 
Prof. AleianJro Me:a Le6n 
Ediciones.Je la Secretaría Je Educaci6n Póhlica 
M6xico 1916 
Pág. 5-S 
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bir. 

El pequeño Luis se comportaba como un niño normal 

y jugaba y corría. A los nueve años exclamaba: 

"Me gusta estar ciego; me gusta estar solo conmigo 

mismo". Esto se debía, según un amigo de la fami

lia, al shock de haberse cegado él mismo. 

En esos días, a los ciegos se los entrenaba como li 

mosneros o bien se les vendía pa1·a que fueran utill 

zados en labores que nadie quería realizar; frecue~ 

tcmente morían de hambre o frio. No había lugar p~ 

ra ellos en la sociedad. 

Luis era un niño brillante y deseaba ansiosamente 

aprender a leer, por eso al enterarse que en París 

había una escuela para ciegos, insiste tanto a sus 

padres sobre esto que al final logra ser enviado al 

Instituto de J6venes Ciegos de París, gracias a la 

ayuda del Marqués del Castillo Rohen en Coupvray. 

El fundador de la primera escuela para ciegos en 

París fue Valentín HaUy, en 1784. También fue in

ventor de un sistema de lectura para ciegos, mode

lando las letras del alfabeto romano en madera. 

Trabaj6 luego con letras de metal del tamafto de 
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una pulgada, escribiéndose as[ los primeros libros 

para ciegos. Estos libros resultaban de muy lenta 

lectura y muy pesado~ por los materiales usados en 

su elaboraci6n, no contemplando adem~s dicho siste 

ma, la posibilidad de escritura por parte de los 

ciegos. Esta escuela pas6 a poder del estado en 

1791. 

Cuando Braille ingresa a ella en 1819, ya no esta

ba el Dr. Haily, sino que la direcci6n de la escue

la se encontraba a cargo del oculista Dr. Guilli6. 

Al principio, le resulta a Luis muy difícil adapta~ 

se ya que es víctima de robos y engaftos por parte de 

los sirvientes y sufre adem~s, un incidente en la 

calle donde es molestado y burlado por unos jóvenes. 

Todo esto decepciona al pequeno Luis, quien pide que 

le escriban una carta a su padre para que fuese a 

buscarlo. 

La carta tarda varios días ea llegar y cuando su p~ 

dre va a recogerlo, Luis ya aprendi6 a vivir en la 

escuela y decide quedarse. 

Luis conoce a una famosa concertista ciega quien lo 

introduce en el mundo de la mGsica, siendo el 6rgnno 

el primer instrumento que aprende a tocar. A trav6s 
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de la m6sica, Braille encuentra el medio adecuado 

para poder canalizar sus sentimientos y emociones. 

Esta motivaci6n por la música hace posible su inte 

graci6n al medio que lo rodea. 

El gran avance en sus estudios despierta celos en 

sus compañeros, quienes se burlan continuamente de 

él. A raiz de esto, Braille huye de la escuela. 

Pide trabajo en un mercado y vive allí una de las 

etapas más miserables de su vida. A consecuencia 

de una pelea con su patr6n, decide regresar nuev~ 

mente a la escuela, donde es recibido con los bra 

zos abiertos, aún por sus enemigos ocasionales. 

En 1821, la escuela es dirigida por el Dr. Pignicr, 

quien restituye la imagen de Valentín HaUy, que ha 

bía sido tan desacreditada por su antecesor, el Dr. 

Guillié. El retorno del Sr. llaUy es celebrado con 

una gran fiesta por todos los integrantes del instl 

tuto, tanto profesores como alumnos. Desgraciada

mente, un afio después, el anciano profesor muere. 

También en ese año, la escuela atraviesa por una 

grave crisis, especialmente en el orden econ6mico, 

reinardo el desorden y el descontento general. A p~ 

sar de las dificultades, Braillc se distingue alta

mente en sus estudios y se le encarga merecidamente 
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su vida es m5s plena, gracias a su devoci6n por el 

6rgano y a la amistad estrecho que mantiene con 

Denisse, hija de una panadera, quien llega a enamo

rarse de él. 

Braille se entera que en Par{s vive Charles Barbier, 

militar y agrimensor, quien había inventado "la es

critura de la noche'', sistema que aparentemente pe! 

mit!a a los soldados leer mensajes en la oscuridad. 

Se entrevista con él y Barbier le da todos los dcta 

lles del sistema, que si bien resulta poco práctico, 

le sugiere a Braille la idea de escribir con puntos 

elevados, que se leen al tacto y están escritos usan 

do un buril sin punta, sobre un papel fijo. 

Desde entonces, la idea de un sistema de lectura y 

escritura para ciegos obsesiona a Braille, r todos 

sus momentos libres los dedica a la bósqueda de ello. 

Los experimentos son muchos y pru0ba basándose en los 

signos del zodiaco, en los signos matemáticos, en las 

notas musicales, cte. Debla conseguir un sistema sim 

ple de escritura y fácil de lectura al tacto. Al fin 

escoge un grupo de seis puntos colocados tal y como 

el nómero seis en los dados, que se convertirían en 

la base del Sistema Brnille. Estos seis puntos per-
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mitfan un total de sesenta y tres cornbina~iones, que 

serfin suficientes para sefialnr todas las letras, nú

meros y signos en todos los idiomas. 

Cuando consigue cierta ?erfccci6n, decide dar a co

nocer el sistema a sus compaiieros. Causa gran impr!::. 

si6n entre ellos, pero el director de la Escuela de 

Ciegos de Parls, aún reconociendo la utilidad del sis 

tema, le prohibe enseñarlo ahí por ra::.ones burocrátl_ 

cas. Braillc se siente d0rrotado y toda su amargura 

la vil·rtc sobre Dcnis~c. a quien asustar ofende has 

ta lograr que ella decida no volver a verlo. 

Este es el peor periodo de su vida, pues se sentía 

profundamente amargado por no poder difundir su mé

todo. Se consideraba "prácticamente el único ciei:to 

en el mundo capaz de leer y escribir"~- solí:i decir 

"estoy más solo que nunca". 

Sigui6 cnsefiando en la escuela, en donJe lleg6 a im 

partir clases de historia, geografía, ~ramiÍtica, arit 

m6tica, geometría y 6lgcbra; y en mósica, el pia~o 

y el violonccllo. 

Fuera de la escuela, ensenaba a leer r a cscribit a 

ciegos, lográndolo en pocos mc::'cs, lo cual c,rnstituía 

una clara prueba de la \"¡¡] iJc;: ele :;u sistc;;;a, el c.11:1 l 
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permitía a los invidentes tomar notas en clase, co

piar libros que les fuesen dictados y lo mfis impor

tante, escribir sus propias ideas. 

En 1829, Braille publica en un escrito de treinta y 

dos páginas, las bases de su sistema. que si bien 

fue aprobado por muchos, la Academia Francesa no lo 

adopta. A raíz de esta publicaci6n, este año es con 

siderado tradicionalmente como el afio de la creaci6n 

del Sistema Braille. 

En 1837, consigue la perfecci6n de su sistema, que 

es el que impera hasta nuestros días. Al fin, en 

1850, Br~lle logra que su siste~n sea introducido 

oficialmente en el Instituto. 

En 1851, deja de tocar y abandona la escuela, sin

tiéndose muy enfermo, a causa de una tuherculosis 

que había contraldo anos antes. pero que entonces 

se había agravado considcrnblementc. Ante el prcse~ 

timiento de su muerte, Braille suplican sus amigos 

que no permitan que su sistema muera con 61. 

El 6 de enero de 1852 muere aquél quien gracias a 

su sistema hi:o posible para 10s no videntes la 

apertura de un mundo nuevo, otorg5nJ0lcs la posibl 

lid:>cl, hast::i entoncC's lh•¡:.ad:i, ele SC'r Útiles a sí 
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mismos y a la sociedad. 

En 1854 el Sistema Braillc obtiene reconocimiento 

oficial por parte del emperador Luis Napol6on, 

quien ordena que se lo incluya dentro del sistema 

educativo especializado. (2) 

Este sistema se basa en una serie de seis puntos 

ordenados en dos columnas verticales: derecha e 

izquierda; y tres niveles horizontales: superior, 

medio e inferior. 

Su lectura se realiza de arriba hacia abajo y de 

izquierda a derecha 

1 

2 

3 

4 

s 
6 

Este signo se llama generador y 

sirve de referencia para todos 

los dem6s signos. 

La escritura Braille se obtiene realzando uno o va 

rios puntos sobre hojas de papel especial, utiliza~ 

do una regleta y un punzón (si la escritura se rea-

liza manualmente}, tambi6n se escribe en m6quinas 

especiales, mSquinas IBM o en la imprenta Braille. 

n9~erto Panzcr~·Sil~ia Dol: 
Medoto Pando!: de apren<li:nje del Sistema Braille 
Introducción 
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Este sistema consta de 63 signos diferentes, orga

ni:ados en cinco series regulares de diez signos 

cada una y dos series irregulares de siete y seis 

signos, respectivamente. 

En la la. serie se utilizan s6lo los dos primeros 

renglones del generador, son los puntos 1, 2, 4 y 

5. 

La segunda serie se obtiene aftadiendo a los signos 

de la primera serie el punto 3. 

La tercera serie se obtiene anadiendo a los signos 

de la primera serie los puntos 3 y 6. 

La cuarta serie se obtiene afiadiendo el punto 6 a 

los signos de la primera serie. 

La quin ta serie tiene la misma disposici6n que los 

signos de la primera serie, pero se escribe en los 

niveles medio e inferior, puntos 2, 3, 5 y 6. 

SI STE~I:\ BRA l LLE 

Escritura en series (se escribe de derecha a i:quie! 

da) 

la. serie 

a b c e 
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f g 

Za. serie 

k 1 

p q 

3a. serie 

u V 

2 11 

4a. serie 

ex¡;>~ menor 
nen te que 

es ñ 

Sa. serie Signos de puntuaci6n 

h 

m 

r 

X 

á 

. 
dif e-
rcntC' 
de 

ú 

i 

n 

s 

y 

é 

cada 

radi 
caC 

j 

o 

t 

: 

ú 

muy 

w 
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" * " ptmto 

Series irregulares 

(3) 

Separaci6n di' periodos 

( 4) Minutos 
'' 

(S) 
Acentuádor 

(6) 
.... '. 

Puntos suspcri~ivos 

(3,4) 
, 
l. 

(3. 6) 

G.tión de diálogo 

( 4. 5) 

Gui6n 

(4. 6) 

Mayúscula 

(S,6) 

·Gui6n 

(3,4,5). 

~layar que 

(3,4,6). 

ó 
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(4,5,6). 

Cursiva 

(3,4,S,6). 

. Numérico 

Los signos ya explicados se utilizan para representar 

varias co~as seg6n se trate de escritura, matemáticas, 

física, química, m6sica, estenografía, etc. (3) 

Una vez concluida la educación primaria el alumno 

ciego que ha sido rehabilitado podrá integrarse a la 

educación secundaria en las escuelas oficiales para 

más tarde, si lo desea, continuar sus estudio5 a ni 

vel preparatorio y superior. 

La educación superior para los ciegos siempre ha si 

do te~a de discusi6n, por existir factores, que si 

bien no la presuponen impracticable si la hacen difí 

cil, siendo uno de los principales la falta de equ! 

po y de materiales y el gasto que originaría la co~ 

pra de dichos elementos. Este mismo problema, por 

lo demSs, se encuentra latente en todos los centros 

educacionales superiores. 

Sin embargo, se propende' allanar todos los obstácu-

los que se oponen a que los ciegos hagan carreras f~ 

(3) Roberto Pan:era-Silvia Dol: 
M~todo PanJol: de aprendizaie del Sistema Braille 
Págs. 1+ . 
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cultativas. Claro está que primero es necesario que 

los aspirantes tengan capacidades para adquirir esa 

clase de conocimientos, en caso afirmativo reciben 

la oportunidad de inscribirse y de cursar las carre 

ras adecuadas a sus aptitudes plenamente definidas. (4) 

B) ASPECTO REHABILITATORIO 

Primeramente se definirá el significado de la pala

bra rehabilitaci6n, que encierra toda una serie de 

actividades y prop6sitos. 

El diccionario define la rehabilitaci6n como la res-

tauraci6n de una persona o cosa a su estado anterior, 

sin embargo, con muchos de los ciegos, no se trata 

de restaurarlos a un estado anterior, sino de recdu 

carios o eclucarlos si es preciso desde lo már. elcmen 

tal. No es posible reponer su deficiencia visual, 

pero se tratará de restituir la integridad psicol6g.!_ 

'ca. Se espera reubj.car a la pex:sona que ha perdido 

el uso completo de su vista, darle a este individuo 

una vida que tenga plenitud, satisfacciones interio-

res, etc. 

La rehabilitaci6n, entonces es sin6nimo de un esfuer 

(4) La Educaci6n de los Impedido~ 
Merle E. Frampton y Hugh Grant Rowell 
Secretaría de Educaci6n Pública Tomo I 
M~xico 1958 Págs. 145-148 
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zo hacia la adaptaci6n máxima, o mejor dicho, el re

ajuste de una persona que tiene un impedimento esto 

también implica, ayudarlo a reencontrar su lugar en 

la sociedad. 

"Rehabilitaci6n es la rcstauraci6n del inv,lido tan 

to física, social, vocacional y eco~~icamente, para 

hacerlo Útil de acuerdo a su capacidad". 

(Dr. Kessler) 

"Rehabilitaci6n es la integraci6n al aedio social de 

un inválido mediante procesos técnicos específicos". 

"Rehabilitaci6n del inválido,. es el prGceso compl~ 

to por el cual se procura su incorporaci6n a la vi

da social y econ6mica del país". 

"Proceso rehabilitador, son las t~cfticas que se uti 

lizan para desempefiar activida4es necesarias para 

su desarrollo, como consecuencia de una insuficien 

cia som6.tica, psicol6gica o social". 

"Proceso rehabilitador son las técnicas que se uti

lizan para lograr el ajuste psíquico, más los proc~ 

sos de adiestramiento para utilizar todas las apti

tudes residuales". 
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El fin primordial de la rehabilitaci6n integral es, 

el colocar a una persona capacitada en un empleo que 

sea remunerado, de acuerdo con sus aptitudes y voc~ 

ci6n, entendiendo por esto, la uni6n de los intcre-

ses y capacidades del individuo. Cuando este fin 

sea logrado, se hablará de una persona realmente re-

habilitada. 

La rehabilitaci6n integral del ciego corresponde a 

un equipo multidisciplinario, profesional y t~cnic~ 

mente preparado: M&dico General, Oftalm6logo, Psi

c6logo, Psiquiatra, Trabajador Social, Neur6logo, 

Terapeuta, Orientador Vocacional, Maestro Especia-

lista, etc. (S) 

Se deberá hacer una valoraci6n de aptitude~ la cual 

consiste en el estudio integral fisico, psíquico, 

social, educacional y vocacional del inv,lido, para 

conocer su capacidad residual y determinar sus posl 

bilidades de rehabilitaci6n. La capacidad residual 

es la porci6n restante de las aptitudes del indivi-

duo. Todo incapacitado visual tiene ciertas peculi~ 

ridades o facetas que lo hacen ser totalmente dife-

rente a otro, aparentemente similar; el rehabilita

dor encontrará siempre, ciegos que aunque adolezcan 

(5) Medicina Física y Rehabilitaci6n 
Dr. Alfonso Tohen Zamudio 
Edici6n 1970 
Pág. 429 
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de la misma lesi6n física, tienen diferencias nota

bles, ya sea en la lesi6n misma, en el desajuste em.2_ 

cional, en sus características del medio familiar o 

social en que se desarrollen. De aquí, que los pr~ 

fesionales en rehabilitaci6n, cualquiera que sea su 

área, deben tener presente que manejan invilidos y 

no invalidece~-. (6) 

Terapia física 

Es la ciencia que e~tudia el tratamiento de las 

enfermedades por medio de agentes físicos tales 

como: luz, calor electricidad, sonido, agua y 

mecánica 

Luminoterapia: Luz aplicada al organismo con f! 

nes terap~uticos. 

Termoterapia: Aplicaci6n ~el calor y del fr!o co 

mo medios terapéuticos. 

Electroterapia: Es la electricidad aplicada al 

organismo con fines terapéuticos. 

Ondas ultras6nicas: Tienen propiedades similares 

a las de la luz. 

(6) ler. Seminario y Taller Nacional de Capacitaci6n 
y Colocación Laboral de Ciegos y D~biles Visuales 
Marzo 2 5 , Z 6 , Z 7 , 19 8 2 
Dra. Alicia Castañeda 
P;igs. 53-58 
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Agua. Su aplicaci6n externa en su forma termal, 

química o mecánica, constituye una rama de la 

terapia física. 

Mecanoterapia: Es la mecánica aplicada al org~ 

nismo con fines terapéuticos: masaje, moviliz~ 

ci6n, examen muscular, postura, terapia ocupa-

cional, etc. 

La rehabilitaci6n requiere en gran parte del a~ 

xilio de los agentes físicos y los terapistas 

que se Jedican a ella aplican, según el caso de 

que se trate, todos los recurso~ que constituyen 

a la fisioterapia, para lograr resultados positi 

vos en el tratamiento de los padecimientos que 

causan invalideces. (7) 

Orientaci6n r movilidad 

ComprenJen un conjunto de técnicas especiales p~ 

ra desarrollar en las personas ciegas la capaci

dad para orientarse, deambular o trasladarse de 

manera independiente en cualquier medio ambiente; 

les da seguridad y eficiencia. 

La oricntaci6n es el conocimiento de la posici6n 

flsica Je la persona en relaci6n con los objetos 

(7) Dr. Alfonso Tohen Zar.iudio, Op. Cit. 
Págs. XV+ 



42 

que se encuentran en el medio ambiente. 

La movilidad es la habilidad de la persona para 

moverse de una posici6n a otra dentro de su me

dio ambiente. 

La orientaci6n puede impartirse por medio de 

las siguientes expresiones: 

Verbal: La persona que ve describe y ubica 

todos los objetos que están cerca de la pers~ 

na ciega. 

Táctil: Conocer los objetos tocándolos. 

Kinestésica: Por medio de recorridos con la 

persona ciega para que cono:ca los lugares en 

donde se desenvuelve. 

Es muy,importante que la persona ciega maneje los 

puntos cardinales, ya que Esto~ ~on 10$ que le 

permiten establecer su posición en el espacio 

Ayudas Je movilidad: 

Guía vidente 

Perro gula 

Ayudas electr6nica$ 
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Bast6n blanco. Es la ayuda más ventajosa po~ 

que es barato, fácil de conseguir y fficil de 

guardar. 

Para que la persona ciega se desplace o se movi

lice con seguridad e independencia en cualquier 

medio ambiente se le enseña a utilizar las si

guientes técnicas básicas con guia: 

Uso de guía 

Cambio de lado 

Camino angosto 

Cambio de direcci6n 

Subir y Bajar escaleras 

Cruzar puertas 

Sentarse 

Ajuste personal 

Este dependerá básicamente de la capacidad de ada~ 

taci6n que tenga el individuo y estará enfocado a 

crear hábitos de comportamiento acordes con las 

capa~idades de la persona invidente. 

Se deberá tratar dP formarle aptitude9 y hábitos 

que le ayuden y faciliten la supervivencia dentro 

del ~mbito social en el cual se desarrolle. 
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En el caso de ceguera adquirida se tratará de 

adaptar sus conocimientos y habilidades a la 

nueva situaci6n que lo rodear~ en lo sucesivo. 

Aseo del vestuario, aseo de los restos oculares, 

aceptaci6n del bast6n blanco; como elemento guía, 

el uso de lentes oscuros de plástico; con fines 

estéticos y de protecci6n, correcci6n de maneris 

mos, actitudes y posiciones viciosas, marcha nor 

mal; segura y en posici6n adecuada, fomento de la 

ac1uaci6n com6n y corriente, Cortesía en el tra 

to con las personas, el tono de la voz adecuado 

sin afectaciones y desarraigo del uso de palabras 

s.·~ces o t6rminos inadecuados, conservaci6n de 

los servicios públicos; baños, dormitorios, come 

dores, etc. Observaci6n de medidas y normas de 

higiene sexual. Adiestramiento en la resoluci6n 

de todo tipo de problemas hogareños tales como 

prender el calentador, usar la estufa, conectar 

aparatos, etc. 

La urbanidad en la mesa y la forma de evitar acci 

dentes molestos como el derrame de alimentos y caí 

da de utensilios. Formaci6n de habilidades en el 

manejo de los cubiertos; evitar la producci6n de 

ruidos 31 masticar o introducir la cuchara en la 
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boca. ütro aspecto fundamental y muy importante 

para el desarrollo 6ptimo de los invidentes es el 

crearles buenos hábitos que les permitan el en

frentarse con la vida diaria. Estos hibitos son 

factores que intervienen para distinguirlos como 

parte de la sociedad y deberá hac6rseles concien 

cia de ello, ya que por su incapacidad visual los 

ciegos no toman en cuenta que los demás sí fijan 

su atenci6n en ellos. (8) 

C) SERVICIOS DE APOYO 

Son todos aquellos que ayudan paralelamente a ln edu 

caci6n del ciego para lograr una intcgraci6n mis com 

pleta en el ámbito social, entre ellos tenemos: 

Médico. Comprende todas las disciplinas relaci~ 

nadas con la medicina, que intervienen para la 

adaptaci6n del ciego. 

Aspecto oftalmol6gico. Comprende el diagn6stico 

y atenci6n de la ceguera, cuidados oculares, uso 

de pr6tesis, etc. 

Deberá hacerse un estudio médico que se encargue de 

hacer un chequeo general, observe las condiciones 

(8) La Educaci6n del ciego 
Juliet Bindt 
Editorial Jims 
Balmes 266-Barcelonn 6 
P:ígs. 144+ 
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nutricionales, org5nicas, l~ posible existencia Je 

enfermedades, qu~ en cualquier momento pueden imp! 

dir o retrasar la rehabilitaci6n. 

Se hará también un estudio neurol6gico que se encar 

gue de hacer estudios del sistema nervioso tales como 

electroencefalogramas, etc. y por 6ltimo un estudio 

psiquiátrico que trate las enfermedades de tipo men

tal, y las alteraciones psíquicas, d6 tratamiento y 

prescriba medicamentos adecuados en cada caso. 

Psicol6gico. Comprende todo lo relacionado con 

la personalidad, coeficiente intelectual, etc. 

El desajuste psicol6gico, en algunos casos presc~ 

ta mayores problemas, no diflciles de vencer, pe

ro que requieren de una labor más tesonera de 

los componentes del equipo rehabilitador para l~ 

grar vencer los obstáculos y que el proceso se es 

tablezca con buen éxito. 

En el caso de ceguera adquirida a la lesi6n físi 

ca que sufre la persona hay que agregarle el de 

sajuste psicol6gico para que se le considere invfi 

lido. Existen individuos con lesiones físicas con 

siderables y que a pesar de esto, llevan una vida 



47 

social y econ6mica muy cercana de lo normal; esto 

se vuelve insignificante o no existe. Al contra

rio hay personas con insignificantes lesiones fí 

sicas y con enormes desajustes psico16gicos. Tal 

parece que la invalidez está en relaci6n directa 

con el grado de desajuste psicol§gico más que con 

la lesi6n misma. 

Todas las peculiaridades de un sujeto invidente 

obligan a formular, en cada caso, un plan indivl 

dual de rehabilitaci6n, no hay planes prcestabl~ 

cidos, siempre son diferentes porque los atípicos 

son diferentes. 

Social. En lo que se refiere al aspecto social 

es en el que intervienen todos los factores que 

distinguirán al ciego como parte de la sociedad. 

Es una proyecci6n del programa educativo y su apl! 

caci6n deberá hacerse desde los primeros años de 

la vida, en el caso del ciego de nacimiento, nat~ 

ralmente el ciego adulto que no haya pasado por 

estas disciplinas estará en situaci6n deventajosa 

junto al que durante su vida las ha tenido. En 

el caso del ciego adulto al aplicarle el programa 

de ajuste social se tratar& de obtener un porcen

taje mayor de rendimiento, de acuerdo a las carac 
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tcrlsticas propias y deseo <le cooperaci6n del 

mismo. (9) 

Si en el ajuste social se han desarrollado todos 

las técnicas ndccuadas el progrnma educacional 

ser6 de suma utilidad en el proceso rehabilita-

torio del ciego, ya que lo prepara, afina e in-

traduce al ambiente social 'al que pertenece. 

Por lo que se refiere a la escuela no debe ser 

un simple mecanismo de entrenamiento, sino una 

fuente de energía vital, destinada a producir 

un proceso arm6nico de desenvolvimiento consta~ 

te, no s6lo con la mira de la instrucci6n eleme~ 

tal, sino por lo que concierne a su vida emocio 

nal, y teniendo en cuenta como meta, su adapta-

e ión socia 1. 

Los métodos no deben implicar únicamente el pro-

ceso que significa el impartir conocimientos si

no que deben tener un amplio contenido humano. 

Los procedimientos de la enseñanza no deben con-

sistir meramente en capacitar a los alumnos para 

una manipulaci6n apropiada de los diversos 6tiles 

de aprendizaje, o para la debida asimilación <le 

las diferentes asignaturas ocaJ6micos; sino que 

deben ir mis allá del objetivo t6cnico, crcanJo 

Merle E. Frampton y Hugh Grant Ro1,•cll 
Ob. Cit. Págs. 65+ 
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en los alumnos un constante anhelo de superaci6n 

y un verdadero sentido ele la dignidad humana. (10) 

D) ENTRENAMIENTO ESPECIFICO 

En cuanto a educaci6n escolar se refiere, ésta se i~ 

parte de acuerdo a los programas oficiales y es igual 

a la de los videntes, utilizando ciertas adaptaciones 

en los sistemas de enscñan:a y material <liJáctico, 

como pueden ser las grabaciones de las lecciones o 

los mapas y esquemas en relieve. Es importante ade

más en este aspecto la enseñanza del Sistema Braille 

y el manejo de los procedimientos aritm6ticos en el 

sistema realzado. (11) 

Si un ciego al perder la vista ya habla cursado has

ta un determinado grado escolar, hará falta solamcn-

te adaptar sus conocimientos al sistema Braille y al 

sistema aritmético. Si por el contrari0 nunca antes 

habla tenido escolaridad su enscñan:a requerirá de 

un programa intensivo de enseñanza para adultos (el 

mismo que se utiliza para la cnscfian:a abierta para 

(10) Alejandro Meza Le6n 
Ob. Cit. Págs. 29-32 

(11) ~lcrle E. Frampton y llugh Gl'ant Rowel 1 
Ob. Cit. Págs. 2 8 - 2 9 
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adultos videntes), ya que es muy importante evitar 

el segregarismo de los ciegos y hacerles conscientes 

de que han de enfrentarse a la vida tal cual ~~ les 

presenta, además de ser importante para ellos mismos 

y su familia el que se incorporen a una vida activa y 

contribuyan al desarrollo y bienestar del país. 

La rehabilitaci6n integral realizada actualmente en 

la Escuela Nacional para Ciegos Lic. Ignacio Trigu~ 

ros está dividida en las áreas que a continuaci6n se 

mencionan: 

Area N6dica. M6dico General, Oftalm6logo, Odon

t6logo, Médico en Rehabilitaci6n 

Area paramédica. Psicología y Trabajo Social 

Arca pedag6gica. Educaci6n Primaria 

Aren musical. Solfeo y estudio de diversos instru 

mentos 

Area de talleres. Tejido a mfiquina y tejido a ma

no, cerámica, mimbre, juguetería, encuadernaci6n, 

carpintería, etc. 



51 

Arca de ajuste personal. Actividade~ de la vida 

diaria, destreza manual. y orientación y movilidad. 

La educaci6n primaria impartida en esta instituci6n 

consta de una instrucci6n durante la cual se ensefia 

el Sistema Braille integral y bases para el aprcndi

zaj~ de la aritmética, posteriormente hay tres eta

pas e inmediatumentc despu6s de que éstas se cubren 

totalmente los alumnos obtienen un certificado de 

primaria que les permitirá proseguir con sus estudios 

en escuelas secundarias comunes y corrientes para que 

más tarde cursen la preparatoria y después estudios 

profesionales. (12) 

E) PRINCIPIO DE NORMALIZACION (INTEGRACION) 

Las actividades de la vida diaria son todas aquellas 

que las personas desarrollamos en 24 horas, para 

nuestra atenci6n personal y vida de relaci6n, s6lo 

difieren en cada caso por edad, sexo o condici6n s~ 

cioecon6mica. Las actividades personales son: ves 

tirse, asearse, alimentación, cama, hogar; y las de 

relaci6n; las educacionales, recreativas, de trasla-

ci6n y de trabajo. 

(12) Prof. Alejandro Meza Le6n 
Ob. Cit. Págs. 13-15 
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rura qu~ ~J ~i~gu se reintegre a las a~tividaJes so 

cialcs en general es muy importante el papel que 

tiene la rehabilitnci6n, 6sta es la aplicnci6n cooI 

dinadn de acciones m6dicas, psicol6gicns, pedag6gi· 

cas, sociales y ocupacionales que permiten el m&ximo 

aprovechamiento de las capacidades residuales del 

cic~~o. (13) 

Para lograr una integraci6n totnl del ciego es nece 

saria una valoraci6n la cual comprende~ 

Estudio físico. Nos da 19 situaci6n real de sa 

lud o enfermedad del ciego 

Estudio funcional. Nos proporciona el estado y 

calidad funcional del sistema neuromusculoesqucl! 

tico de la parte afectada y la no afectada (exa-

men muscular, marcha, postura, cte.). 

Estudios especiales. 

según el caso son: 

Pruebas de es(uer:o 

Los que pueden requerirse 

Electrocardiograma. Pruebas de capacidad res 

piratoria 

ler. Seminario 
P5gs. 53· S.\ 
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Pruebas de tolerancia al cjey~icio (banda, bi 

cicleta, jalnr, empujar objetos, etc.) 

Pruebas de simulaci6n de trabajo, actividades 

bimanuales, movimientos alternos y repetitivos 

de miembros inferiores 

Tolerancia a la posici6n sentado 

Tolerancia a la posici6n de pie 

Tolerancia a la marcha 

Tolerancia a las vibraciones 

Estudio de la visi6n 

Discriminaci6n t5ctil, sonido, agude:a, loca

lizaci6n de fuentes de emisi6n. 

Estudio psicológico. Sumamente importante ya que 

nos valorar6: 

a) Coeficiente intelectual, integrado por: 

Capacidad de aprendizaje 

Memoria 

Concentración 

Coordinación neuromotri: 

Percepción 

Capacidad de creatividad 

b) Estudio de caricter del ciego, repercusión en 

su productividad y relaciones interpersonales 

dentro del trabajo. 

Adecuado 

Manipulador 
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Rígido 

Agresivo 

Dependiente 
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c) Determinaciones de una patología psiquiátrica 

tales como: 

Psicosis 

Neurosis 

Fobias 

Ansiedad 

d) Examen de aptitudes 

e) Escala de valores del individuo: 

Fuerza física 

Inteligencia 

Honradez 

Lealtad 

~laterialismo 

f) Intereses propios (14) 

Estudio soci3l. Factor muy importante ya que es 

aquí en donde tiene gran trascendencia la integr~ 

(1~) Prof. Alejandro Mc:a Lc6n 
Ob.Cit. p(igs. 9-12 
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ci6n que el individuo est~ realizando, el enfoque 

a través de la encuesta de tipo social nos infor 

mará: 

a) Dinámica familiar integrada por: 

Nivel cultural 

Estudio econ6mico familiar 

Estudio del medio ambiente 

b) Componente familiar 

Nómero de miembros 

Relaciones interpersonales 

Edades de ellos 

e) Cultura 

Estados afectivos 

Ocupaci6n que realiza 

Aportaci6n de la familia 

d) Estudio econ6mico familiar 

Ingresos 

Egresos (lS) 

e) Factores del medio ambiente 

L~p,ar de residencia 

Tipo de habitaci6n 

(15) Nerle E. Frampton y Hugh Grant Rowel 
Ob. Cit. Tomo Il Págs. 163-16S 
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Medio de transporte 

Estas acciones son des~rr6lladas ya sea en el pro

pio centro de rehabilitaci6n, en el ambiente del 

individuo o en los talleres protegidos. (16) 

F) INTEGRACION A TRAVES DEL DEPORTE, LA CULTURA Y 

LA RECREACION 

Los deportes proporcionan al cicio una gran divcr 

si6n y adem5s favorecen la con~crvaci6n de un cucr 

po sano y ayudan a cannli:nr lns tensiones; ePtre 

otras activiJades dcportivns cabe mencionar: la na 

tnción, el bolichl', el futbol, etc. El ciego pu~ 

de asisti1· a los cnmpos Je juego y practicarlos m~ 

diante un entrenamiento adecuado, no debe pensar 

que no lo puede hacer, sino cu61 ser5 la manera mis 

f&cil de hacerlo y poner en juego todas 'us habili-

dades para reali:ar algunos deportes. Entre Estos 

tambi6n tenemos el remo y las rutinas recreativas 

de los campos de veraneo. (17) 

En cuanto a las Bellas Artes se refiere las que Jan 

libre acceso al ciego son ln poesía y la m6sica, 

inclusive en la antigüedad se crey6 que los priv~ 

(16) ler. Scminnrio 
P3gs. !i5-:i3 
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dos de Ja vista ernn músicos gPnuinos, precisame~ 

te p·or carecer de cst e sentido. Nada más err6neo 

ya que la ciencia y la experiencia han demostrado 

que este talento puede o no existir, indP.pendient~ 

mente de que se posea o no el sentido de ln vista. 

Este error condujo a numerosos y lamentables frac~ 

sos ya que se pretend1n que la música fuese el más 

importante o 6nico medio de subsistencia para los 

ciegos. 

Gracias al Braille la música pas6 de ser un arte 

emp1rico a un arte profesional para los ciegos, yn 

que mediante 6ste l~ notaci6n musical se hizo acce 

sible para ellos, quienes asi pueden adquirir una 

educaci6n musical completa. 

La rnúsica también es útil como actividad de tiempo 

de ocio. Al ser estas actividades voluntarias se 

seleccionan por el placer que prometen proporcio

nar. La música puede servir para este fin a los 

ciegos. 

"Con el desarrollo de su apreciaci6n de la música 

y de su habilidad para gozar de ella, con crecie~ 

te confianza en el valor intrínseco de su ejccu

ci6n y un conocimiento satisfactorio de que sus 

6xito~ no ~on atribuibles n In simpnrtn o n la ~~ 
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nerosidad de sus compafieros, sino a su verdadera 

habilidad y capacidad, un impedimento se convierte 

en una prueba y un sentido de poder personal toma 

el lugar de un sentimiento de inferioridad y fra

caso". (17) 

En cuanto a la literatura se refiere, el ciego 

tiene en este campo la facilidad de introducci6n 

que le ha dado el sistema Braille y actualmente el 

uso de cintas magnetof6nicas e inclusive los clubes 

de lectura que existen en los cuales los videntes 

que quieren hacer una labor social se p~estan para 

ayudar al ºciego leyéndole. También cncontraMos que 

en este arte el ciego a través de la historia ha 

podido destacar como escritor, entre otros tenemos 

a Helen Xeller, admirable escritora ciega y sordo-

muda norteamericana; Clarence Hawks, poeta y nove-

lista norteamericano; Vicenta Castro Camb6n, poet~ 

za argentina; y Ram6n Adrián Villalba, figura pro-

minente del mundo literario, internacionalaente co 

nocido. 

Las actividades recreativas constituyen uno de los 

mejores medios para contrarrestar el aislamiento y 

la segregaci6n de los ciegos, muchos invidentes 

(17) Merle E. Frampton y Hugh Grant Rowell 
Ob. Cit. Tomo II Págs. 165 + 
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ticnJen nl retraimiento, r~ sea Jcntro Jcl hogar 

mismo, o en grupos con otros ciegos. Dcbcr5n co

rregir esas condiciones buscand~ contactos socia

les con personas que tienen vista en toda clase 

de relaciones afables normales. 

Los ciegos pueden jugar algunos juegos de sal6n, 

con sencillas adaptaciones, cartas, Jomin6, damas 

chinas, ajedrez, etc. 

El ciego se puede unir u un grupo de amigos, clu 

bes sociales para ~sistir a bailes, conferencias, 

excursiones, películas, audiciones de m6sica, 

obras de teatro, etc., todo aquello que le propo~ 

cione un momento <le <livcrsi6n y que ade~Ss le 

ilustre de lo que pasa en el medio circundante. 

Es muy beneficioso que reciba a sus amistades en 

su casa, él mismo debe atenderlas, >"ª sea para CO!! 

versar, escuchar m6sica, estudiar, cte. Tambi5n 

es conveniente que él haga visitas a otras personas. 

Los ciegos deben ser micnbros activos de la soc il•Ja...1 

en que les ha tocado vivir, ticn~n derecho a toJo, 

puesto que la ceguera no quiere decir que se cncucn 

tren al margen de las nctiviJaJcs sociales, con 



(18) 
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f~miliares, amir.os, vecinos; tienen derecho a con 

vivir, a conocer el mundo que les rodea y a gus-

ta r de él. ( 18) 

Alejandro Meza Le6n 
Ob. Cit. Págs. 17-19 



61 

CAPITULO III. ACTITUDES DE LA SOCIEDAD PARA LA 

ACEPTACION DEL CIEGO 

A) DE LA SOCIEDAD EN GENERAL 

El ciego se enfrenta con la problemática de su adaE 

taci6n a la sociedad ya que al carecer de la vista 

no tiene las mismas posibilidades de relacionarse 

con sus semejantes que tienen los videntes. 

Uno de los principales problemas ~ los cuales tiene 

que hacer frente es la caridad y compasi6n que adoE 

ta una gran mayor1a de la poblaci6n al tratar con 

un invidente. Esta actitud muchas veces en lugar 

de ayudar al ciego lo perjudica, ya que se dan ca

sos de sobreprotecci6n en los cuales en lugar de 

salir beneficiado el invidente lo hacen dependiente. 

En lo que respecta al ámbito familiar debe de tra

tarse al individuo con naturalidad y no estar siem 

pre tratando de evitarle molestias y haciendo lo 

posible por cubrir sus necesidades. La actitud 

que más puede beneficiarle es aquella en la cual 

sus familiares le alientan para que se desarrolle 

y desenvuelva normalmente en las actividades dia

rias auxiliándolo en caso necesario pero sin lle

gar a sobreprotegerlo. 
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Se ha hablado mucho de que es mejor tratar de reha 

bilitar al invidente para lograr su completa adap

taci6n a la ~ociedad y no, por el contrario, dejar 

que la compasi6n obstruya el camino de la propia 

integraci6n del ciego. 

Deber& dejirsele convivir en el mismo ambiente que 

tienen los videntes y acostumbrarse a superar su 

incapacidad visual auxiliSndose con las perce?cio

nes que puede usar y que tienen un desarrollo me-

jor que en el vidente. 

Los problemas de la aJaptaci6n social que trae con 

sigo la ceguera, abarcan Jesdc aquellos que se re

fieren a las relaciones diarias Je familia y los 

contactos sociales, hasta aquellos que conciernen 

a la adaptaci6n econ6mica, adaptaci6n al Estado, y 

asimismo, incluyendo las relaciones y actitudes ha 

cia los establecimientos para ciegos. (1) 

Las excentricidades personales y los complejos cm~ 

cionales no se hallan limitados a los ciegos, pero 

en éstos, son mis notorios y constituyen, en mayor 

grado, un estorbo y un inconveniente. La adaptaci6n 

(1) La Rehabilitaci6n Je los Ciegos 
Prof. Alejandro Me:a Lc6n 
Edit. Srí~. de Educaci6n P6blica 
Tomo I, M~xico, D. F. 
Págs. 5-8 
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social de los ciegos requiere una atenci6n especial. 

Las gentes con vista adquieren los hábitos por me

dio de la imitaci6n¡ los ciegos necesitan una ins

trucci6n directa en la adaptaci6n social diaria. 

As{, pues, la ceguera impone inhibiciones en cier

tos instintos básicos, tales como la fuerza de vo

luntad, el deseo de independencia, el instinto se

xual y el instinto de dominio y propia manifesta

ci6n. Deben encontrarse sublimaciones para estas 

facultades reprimidas, o de otra manera, resulta

r!n actitudes anormales. Con frecuencia, los ni

ftos ciegos necesitan ayuda para su adaptaci6n fa

miliar, si ellos han de llegar a ser bien acepta

dos en el hogar. 

La actividad recreativa es uno de los mejores me

dios para contrarrestar el aislamiento y la segr~ 

gaci6n de los ciegos. Se están haciendo constan

tes tentativas para socializar a los nifios ciegos. 

La tendencia de estos impedidos es hacia el aisla 

miento, ya sea dentro del hogar mismo, o en grupos 

con otros ciegos. La finalidad en cuanto a la co 

rrecci6n de estas condiciones, consiste en propo~ 

cionar contactos sociales con personas videntes en 

toda clase de relaciones sociales normales, tales 

como baile social, recreo, varios tipos dP depor

te, etc. La mGsica y la declamaci6n son dos medios 
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muy valiosos para satisfacer las necesidades socia 

les de los ciegos. 

El ciego deber5 llevar una vida social lo m5s ade

cuada que sea posible, pues no es raro encontrar 

ciegos resentidos, ofendidos, malhumorados con la 

sociedad y hasta con otros ciegos, debido a que, a 

pesar de su rehahilitaci6n, colocaci6n laboral e 

indepenJencia, no han podido superar los scntimie! 

tos negativos Je aversi6n hacia los que ven, por 

una infundada amargura, de que siempre se les ve 

como seres inferiores y constantemente el vidente, 

trata de robarles n enganarles; claro qu~ muchos 

ciegos pasan por esas desavenicncias, pero es nec! 

sario que no cataloguen a todas las personas por 

lo que alguna les ha hecho. 

Al hablar de que un ciego está integrado perfecta

mente a la sociedad, no quiere decir solamente que 

se basta a sí mismo, que es capaz de mantenerse 

econ6micamente por medio de un empleo decoroso, 

sino que debe participar en todas las formas de la 

convivencia humana. 

La familia juega un papel muy importante en la 

adaptaci6n social del ciego pues se trata de que 

6ste conviva uhiortamcntc con sus familiares r que 
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participe en todas las actividades que le corres

pondan dentro del hogar, tales como cooperaci6n en 

los quehaceres del hogar que le crear5n conciencia 

de su utilidad y obligaciones a cumplir. La COll\" i 

vencia arm6nica depender& de la capacidad del cie-

go para conversar con confianza, para platicar sus 

problemas, para tratar de sentirse scRuro y de la 

actitud de sus familiares hacia su impedimento vi-

sual. 

Dado que el hogar es la base de toda sociedad, la 

seguridad que el invidente encuentre dentro Jcl su 

yo será de vital importancia para poder desenvol

verse adecuadamente fuera de él. (.:!) 

Todos los ciegos estfin llamados a me:clarsc en la 

vida social y adaptarse a los medios mtls diversos. 

Algunos de el los son muy sociables. Aquel los que 

han llegado a la adaptación JL'l medio social, ex-

perimentan que los choqut.>s nin siendo c:ida \'C: m:Ís 

espaciados o casi nulos, las personas que conviven 

con ellos se van habituando a consiJcrarlos como 

personas normales. 

(2) Merle E. Frampton y liugh Grant Roi.·el l 
La Educaci6n de los Impedidos 
Sría. de Educaci6n P6blica 
Mfxico 1958, Tomo 11 
Págs. 165 + 
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En la actualidad se han desarrollado programas p~ 

ra lograr la integraci6n de los ciegos a la socie 

dad pero todaviía existen muchos prejuicios que 

impiden la_plena realizaci6n de estos programas. 

Tambi6n se ~an creado actividades de mejoramiento 

y ampl iac·t6n de servicios. Uno de los impedimcn-

tos con que se encuentran la! autoridades, es la 

falta de recursos econ6micos a la que se tienen 

que enfrentar. 

Cabe mencionar también que las fuentes de trabajo 

son 1 imitadas por prejuicios y condiciones jud.d.i 

cas obsoletos y carentes de validez, ya que las~ 

ciedad aún es radical para permitir a los ciegos 

participar en sus actividades normales. (3) 

B) DE LAS EMPRESAS EN PARTICULAR 

El desconoci•iento de la sociedad en general y de 

los empresarios en particular sobre la capacidad 

para el trabajo· del inválido rehabilitado, han 

creado una actitud francamente negativa para su in 

corporaci6n al trabajo remunerado. Por otra parte 

la infraestTuctura de apoyo que requiere el siste-

(3) ler. Seminario y Taller Nacional de Capacitaci6n 
Laboral y Colocaci6n de Ciegos y Débiles Visuales 
Sría. de Salubridad y Asistencia 
Marzo 25, 26 y 27, 1982 
Págs. l + 
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mn de colocaci6n nn tiene ni la cobertura necesaria 

ni el personal capacitado que, segón las~recomenda

ciones de la Organizaci6n Internacúinaf\del Trabajo 

(OIT), mejoran notablemente los resultados. 

Debe admitirse que entre los empleadores existe una 

marcada prevencl6n contra la contrataci6n de pers~ 

nas inválidas, pero esta prcvenci6n se acentóa en 

el caso del ciego. 

Otra de las grandes dificultades que el colocador 

laboral de ciegos tiene que vencer es la actitud 

o resistencia de los empleadores. Generalmente sus 

objeciones tienen como fundamento el desconocimien 

to casi total de las capacidades del ciego para el 

trabajo. Por otra parte en nuestra sociedad toda

vía se identifica al ciego con el mendigo o el 

vendedor de baratijas. Adem6s, la mayorfa de los 

emp1'c'5ario::: no saben que la persona ciega ha sido 

rehab~litada y es capa: de moverse en la ciudad con 

inJepen<lencia, que lee y escribe en Braille, que 

su escolaridad es en muchos casos mayor que la de 

muchas de los obreros y empleados comunes y que 

ha recibido capacitaci6n profesional, a.iuste psic~ 

lógico, etc. 

La,o ot>_icciones Jp los cmplead0rc>:' pue,len reunirse 
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entre las siguientes: 

Temor a los riesgos de accidentes 

.Temor de que los ciegos tengan baja producci6n, 

ausentismo y baja calidad del articulo que ela 

boran 

Aumento <lel costo del programa de capacitaci6n 

que scg6n disposiciones legales debe desarro-

1 lar la empresa 

Experiencias negativas en la empresa con otros 

incapacitados, probablemente porque no estaban 

rehabilita dos. 

Para crear confianza en los empresarios y promover 

un cambio de actitud favorable hacia la incorpora

ci6n de ciegos rehabilitados en empleos remunera

bles, es necesario crear programas de difusi6n en 

los que se demuestre que los ck!!os integrados al 

trabajo en empresas importantes d~n un excelente 

rendimiento. Asimismo es necesario dar a ~onocer 

los aspectos mis relevantes del proceso de lw reha 

bilitaci6n de los ciegos. 

Es muy importante que el ciego reciba el trabajo 

por sus propios m~ritos ya que c11 los casos en que 

se le da un trabajo por l~ -1ima' no por reconoce1· 

que puede tener la;: aptitudes p;-ira ru111pli1· con{·], 
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en lugar de beneficiarlo se le puede perjudicar 

al crear sentimiento de incapacidad y p6rdida de 

confianza en sí mismo, llegando en algunos casos 

al abandono del empleo y causando ast la impresi6n 

de que no se debe contratar a un invSlido porque 

no es una persona fiable. 

Otro factor importante es que el invidente tendrS 

que competir con otros candid~tos ~uc no sufren 

de invalidez y a los cuales. por lo general, el 

empleador prefiere para no tener que enfrentarse 

a los problemas que significa el contratar a una 

persona minusvSlida. (4) 

El ciego puede hacer muchas cosas tan bien como el 

vidente, "sólo que es más lento" esto es todo. Es 

necesario hacer notar que la mayoría de las activi 

dades ma~uules reali:a<las por los cic~os hace años, 

tenían como principio el empleo de fibras como la 

paja y el mimbre; asimismo utilizaban tambien hi

los metálicos. 

Son dos principalmente las objeciones que se hacen 

en contra del acceso del de~o a l:ci industria: las 

exigencias del trabajo en cadena y el riesgo de a~ 

(~) ler. Seminario 
Págs. 28 + 
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cidentes. La primera se refiere a la rapidez de 

producci6n, pero según la experiencia, una organ! 

zaci6n adecuada podria subsanar la dificultad. 

Por ejemplo: Se puede agrupar a los ciegos en ta 

lleres especiales; se puede intercambiar a tres 

ciegos en el lugar en que bastarían dos videntes; 

incluso pagado a destajo, al obrero le resulta. 

Refiriéndonos a los accidentes, los ciegos cuentan 

con todo un sistema de sustituciones, además de no 

ser imposible prever. dispositivos y pol1ticas de 

protecci6n, generalmente muy sencillos y eficaces; 

por ejemplo en una imprenta Braille los obreros cie 

gos manejaban varias prensas, una de las cuales ti 

raba 400 ejemplares caJa hora. 

Son muchos y muy variados los trabajos que puede 

desempeñar un ciego, rn los cuales su rendimiento 

puede compararse fa\'orablemente con el de los op~ 

rarios videntes, es igual y en algunos casos, es 

un porcentaje menor más bajo que el promedio. La 

calidad <le su trabajo es algo mejor que la de sus 

compañeros videntes. Son adaptables y su adiestr~ 

miento para nuevas tareas requiere poco tiempo. 

Sin embargo la mayoria de las personas se encarga 

de remarcar lo que el ciego no puede hacer, olvi-
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dándose de que las aptitudes y habilidades del cic 

go debieran ser buscadas y desarrolladas cotidian~ 

mente para descubrir lo que 6ste sí puede hacer. (5) 

En Industrias Berol, actualmente laboran 11 ciegos 

en diferentes áreas, la opini6n en este centro de 

trabajo es que sus trabaja<lores ciegos son tanto o 

m&s productivos que los videntes. Además de que 

sus cualidades de concentraci6n y seguridad consti

tuyen una verdadera ventaja para cualquier indus

trial que pueda ofrecer una ocupaci6n adecuada pa-

ra ellos. (6) 

Serla conveniente solicitar la revocaci6n de algu-

nos preceptos establecidos en reglamentos y que 

discriminan a los inválidos en el trabajo, para p~ 

ner un ejemplo; entre los reglamentos de la Secre

taría de Educaci6n Pública existe uno en el que se 

dice que ninguna persona con defectos físicos pue

de ejercer la funci6n docente, con base en este 

equívoco precepto se impide a los invidentes inscr~ 

birse en las escuelas normales y cj~rcer la do

cencia a6n teniendo niveles académicos de carácter 

(5) Alejandro Meza Le6n 
Op. Cit. Págs. 58 + 

(6) ler. Seminario. 
Págs. 60-6:? 
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universitario. (7) 

El Trabajo de los ciegos en industrias de renombre 

tales com0 Teleindustria Ericton, Varta, S.A., 

Warner's de M6xico, S.A., Televisa, Discos y Cintas 

Melody, Majestic, Johnson & .Johnson, t.6pcz Morton, 

Citizen J~ México, Secretaría de Obras Públicas, 

Diversos Laboratorio~ Médicos, Hospital General y 

el Taller Protegido de la S.S.A. nos dan un ejem-

plo de la efectividad del tr~bajo de los invidentes 

en diversas áreas. (8) 

C) ENTRENAMIENTO ESPECIF!CO PARA LA COLOCACION LABORAL 

DEL CIEGO 

(7) 

(8) 

Uno de los especialistas que más intervienen en es

te campo es el tcrapista ocupacional qui6n deberá 

estimular al individuo para ser independiente y a 

recuperar u obtener la confian=a en sí mismo. Para 

esto es importante identificar las caracteristicas 

esenciales Je la personalidad Jcl invidente, as( co 

mo las que se requieren en un trabajo, tales como: 

2o. Seminario y Taller Nacional de Capacitaci6n 
Laboral y Colocaci6n para Ciegos y Débiles Visuales 
San Luis Potosí, S. L. P. Septiembre 9, 10 y 11 1982 
Secretaría de Educaci6n y Servicios Sociales 
Pág. l+ 

ler. Seminario. 
Págs. 60-62 
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Actitud pc~itivn pnr~ el tra~ajc 

CapacidaJ de seguir lns indicaciones 

Independencia personal 

Inteligencia y conocimiento 

Perseverancia 

Honradez 

Seguridad 

Habilidad para el buen trato con los compafteros 

Capacidad para aceptar críticas 

Uso eficiente de las herramientas de mano 

Flexibilidad y obediencia 

Iniciativa propia 

Limpieza y destreza 

Puntualidad 

Fuer:a física 

Tambifin deber6 informarle de las facilidades que 

existen para ayudarlo a reorganizar 5U forma de vi

da así como para su adiestramiento y ocupaci6n la

boral. 

Las actividades que el ciego deber& desarrollar se 

reali=ar6n poco a poco para estimular su interGs. 

ya que de no poder cumplirlas se podría decepcio

nar prematuramente. Estas deb~rán ser interesan

tes y no limitarse a aquellas que com6nmente se 
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ciegos. Es primt'rdial rcali::ar acti\"idadc~ que 

le permitan desarrollar su Jcstrcza manual para 

sensibilizar el sentido del tacto que es mur im 

portante para su vida. 

Tamhifn es necesario que una vez detectados los V! 

lores r aptitudes de la persona ciega, se le habi

lite en alguna actividad, o sea capacitarle para el 

trabajo. Dicha capacitaci6n tiene como finaliJaJ 

la colocaci6n en el mercado laboral. Para ello el 

terapista ocupaci0nal deber~ rcsponsabili=ar~c Jcl 

asesoramiento y supervisi6n del ciego en relaci6n 

con su trabajo, esto ser~ temporal ra que una ve= 

que el individuo haya adquirido la Jestre::a neccsa 

ria para dcsempefiar su labor podrá continuar solo, 

como cualquier otro trabajador, Únic:11ncnte bajo la 

supervisi6n normal de trabajo, como cualquier vi

dente. 

En ocasiones, si se trata de ciegos que trabajaban 

previamente a su incapacidad <.'S J'OSiblc qUt' pll<.'ll;1n 

ser reinstalados en el puesto, previa capacitaci6n 

o adaptaci6n, o que se les canalice a un empll'O su_:: 

tituto. Deber5 buscarse siempre una activiJaJ que 

desarrolle las potcncialiJaJcs Jcl cicg0 asi com.1 



Entre los oficios en 'los que se pueJe. adiestrar al 

ciego y que presentan condiciones más #nv'o~ab.{cs 
para su aprendi:aje, tenemos: 

Labores de punto 

Si lle ría 

Cestería 

Cepi l lería 

Las características que de estos oficios se pueden 

destacar son: 

Sedentarios. Ln persona que real iza labores de ¡•u.!! 

to trabaja junto a su canastillo de lana; el sille-

ro se sienta ante su torniquet~, el cestero se aga-

cha sobre su bandej~ y el cepillero est5 Je pi6 ju_!! 

to a su mesa. Por lo tanto no se presenta el "pro-

blema" Je desplazamiento para proveerse' de materia 

prima ni para salida de mercancla. 

Orden. Es indispensable cuando por la labor que SC' 

realiza es necesario combinar material Je Jifrentes 

colores. En este caso el ciego reali:a una rigurosa 

clasificaci6n de la materia prima que C'mplear5 de 
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de un vidc>nte. El ciego debe entonces acostumbrar-

se a Jej ar o acomodar su mate1·lú1 )'• herrhmienta en 

los caj oncs y es tan tes ;que ,cfob~-, _)·a. qt."~C'.(1n-;clcscuido 
podría hacer rociar la herrámiehta'y f~~,;~·á:f'ia un po-

co en encontrarla. 

Sustituci6n de la síntesis visual po~ procedimien

tos analíticos. El ciego se \"e forzado con mucha 

frecuencia a J'l'Clll"rir al m1'>todo aritmético, que es 

mfis ventajoso para 61 que el examen t'ctil de los 

detalles susceptibles Je informarle del estado de 

su trabajo. Este recurso es empleado por el ciego 

para gannr tiempo. Si se abnndona el automatismo 

habr6 <le recurrir peri6dicamentc al control táctil, 

sin embargo un error en el punto de partida, repet! 

do, po<lria falsear el trabajo. 

Concurrencia limitada de la mSqulna. Los cuatro 

oficios han sobrevivido al paso del tiempo y la f! 

bricaci6n manual de muchas cosas posee un alto valor 

comercial. Sin embargo, los ciegos no se pueden 

oponer al progreso y por lo tanto deben adaptarse a 

61; un ciego puede manejar muy bien mfiquinas semi-a~ 

tom~tiras. Sin embargo la evoluci6n tiene ~ue dar 

paso a las m5quinas autom~ticas. Otros f~ctores im 
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portantes son la moda, el cambio de materiales y ma 

teria prima, así como los valores y gusto~ est6ti

cos; que a la vez hacen una vida m5s pr4ctica. Así 

que con el tiempo el sus-tenfo ele los ciegos a trn

vfs de su labor manual pod~áy~rse limitada. 

Adiestramiento en el campo musical 

En la humanidad existe un prejuicio muy arraigado 

(que ya mencionamos con anterioridad) de que la 

ceguera es sin6nimo de musicalidad, por ser 6ste 

un arte puramente auditivo, sin embargo este conceE 

to es falso, no obstante esta creencia constituye 

lo que los mismos ciegos llaman un prejuicio favo

rable, ya ~ue aumenta las posibilidades de su cam

po laboral. 

la proporci6n de ciegos entre los alumnos que han 

Je~tacado en In ensenanza musical, es del mismo or 

Jen que la de los alumnos del mismo tipo que han 

tenido que abandonar esta enscfian:a por los traha

jos manuales. Si entre los ciegos hav m5s mGsicos 

profesionales, se debe a que para 6stos l~s oport~ 

niJades son pocos, y siendo la mGsica una Je !ns 

mejores opciones no debe desaprovech~rse el orien 

tar a este arte a todos aquellos que poseen Jisp~ 

sicienes suficientes. La formaci6n artística, me 
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t6Jica y rigurosa, en las instituciones pnra cie

gos cor.tribuir5 poderosaménte al desnrrollo Je 1:1s 
- .. •. 

menorés ~ptii~~~ 

Preparar a los alumnos ciegos en el arte musical 

con miras a la incorporaci6n futura en las escuc 

las superiores de música existentes en el país, no 

es tarea fficil, pues se necesitan maestros muy en-

pacitados que se preocupen no solnmentc de la musi 

cografía y aplicaci6n de la signografía especial de 

cada instrumento, sino de ln est6tica aJccuada que 

el alumno debe guardar en todo momento. 

Un alumno ciego debe incorpororsc a la facultad de 

m6sica o a cualquier conservatorio cuando lleve con 

sigo un bagaje de conocimientos, no s6lo de solfeo 

superior sino de teoría musical, armonía e historia 

de la música, al igual que una disciplina esmerada 

que lo hagan capa: de competir con los alumnos que 

ven en todos los campos. 

Afinadores y reparadores ciegos de instrumentos 

musicales 

La idea de adiestrar al ciego en el campo de la afi 

naci6n-reparaci6n se debe a Claudio Monta!. Esta 

profesi6n exige aptitudes auJitiva~, manuales y co-



En general se cree que el ciego es buen 

afinador porque es hut>n-mú:;iéo~:nfo1:tt1nadamcnte pa

ra aquellos cuyas dot~!; ni~s'i'~Jt~i,'s<m mc>diocrcs o 

nulas, esto es un error,'riu1)qü~ téne1· un buen oído 

wusical no estorba al afin~lior, sin embargo nn le 

PS del todo necesario. Lo que se le piJc apreciar 

no es la altura absoluta de un sonido ni la juste-

:a <le los acordl's que toca sino su bu€'na "afinación". 

Es sabido que los instrumentos de teclado no distin 

guen el sostenido Je bemol r que la octava cstd Ji -

vidida en doce partes, de aquí result~1 que los ,ti-

versos intervalos, a excepción Je lo octava, pr,ct! 

camente ex:tctos paro c>l oído musical C'Xi~ente, no 

lo son en realidad; dados en acorde, estos interva-

los producen, por interferencia, "pulsaciones"; Ji-

cho de otro modo, aumentos y disminuciones alterna-

ti vos y periódicos Je la intensidad. 

te estas "pulsaciones" lo que el .1finaJor debe des-

cubrir, yo que h:t de regular su frecuencia. 

Pero afinar no es solamente olr sonidos. Por un:t 

parte hay que introducir una cuna entre los ciernen 

tos mecfinicos a fin de eliminar las vihrocione~ 

innecesarias; por otro, la mano Jerecha ha de Jcs-

pla:ar la llave Je clavija en clavija ejercienJo 
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sobre su mango l~s presiones necesaria~ para 0btcn~r 

de cada cuerda la máxima- tensi6n. _ Esta doble oper!:!_ 

ci6n ha de hacerse con, pred8.Úsf6l'L'{-rapidcz ,<con 
l. '.- " •• , _- .. ~¡,_ '; •. '' ; . .. ' 

precauci6n porque los eletnentbs{¡,~CA~.i¿ós son muchos 

y muy frágiles; con rapidez<sifs~quicre obtener un 

rendimiento comercial. L~ delicadeza táctil del cie 

go, su agilidad en el á~bito de la zona braquial, la 

seguridad de sus 3prcciacioncs y de sus reacciones 

musculares, le permiten cubrir esta doble necesidad. 

En una hora o poco más conjuntamente con la maniobra 

del teclado, un afinador desplaza su cufia unas 130 

ve,cs y su llave unas 220 veces. Algunos de estos 

dcspla:amientos son de gran amplitud. Si el ciego 

no es capa: m5s que de afinar con exactitud, no pu! 

d~ pretender ejercitar su arte más que en un taller 

en el que haya divisi6n del trabajo. El servicio 

en la ciudad implica hacer pcqucfias composturas y 

reparaciones a domicilio. 

Algunos ciegos han pasado de la reparaci6n a la fa 

bricaci6n y reconstrucci6n como por ejemplo Claudia 

Demonet en Francia qui6n realiz6 una gran labor en 

este campo y cuya marca es muy conocida. 

Masoterapia 

Entre las prácticasnodernas más accesibles a los 
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ciegos figura el masaje. En 6sta son excelentes 

por la JelicaJc:::t de su tacto pero esta ventaja no 

les exime ni de los conocimientos anat6micos apro-

piados ni de un serio entrenamiento. 

En Londres, en la clínica del Instituto Sacional P! 

ra Ciegos, espl6ndidamcntc instalada y provista de 

todos los adelantos, lo~ ciegos practican, junto 

con el masaje la hidroterapia y la electroterapia, 

se han construido, para uso especial de los ciegos, 

aparatos de 111ed.ida provi~tos Je i;rnd11:1ciones en re-

lie\·e, lo cual les permit1.' dosit"ic:ir con precisi6n 

los rayos ultra-violeta, los infrarojos o lasco-

rrientcs de alta frecuencia. En Esta.Jos Unidos el 

masaje va de la mano con la ostiopatía y kincsite

rapia. en Jap6n los ciegos afiaden al masaje el 

ejercicio de la "acupuntura". (9) 

El ritmo accleraJo que proJucc la e~oluci6n cons-

tante de la industria, nos hace reflexionar acerca 

de que el entrenamiento en algunos oficios resulta 

inoperante, 6stos Jcben estructurarse y Jar paso a 

técnicas de la 6poca, a trav6s de la instalaci6n 

de maquinaria para entrenamiento uspecifico acor<le 

2o. Seminario 
Págs. 5 + 
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Toda labor de rehabilitac{6il,. debe éstar basada en 
- - - -

situaciones vi\-enciales para ··eL'c:iego, cnpaces .de 
,<"-. : 

orientarlo a un campo de metas reales, a las que 

llegue siguiendo una secuencia y que éstas a su vez, 

generen otras alternativas. Asi el ciego debe en

contrar en la rehabilitaci6n una esperanza que se 

haga realidad en la consccuci6n de objetivos que fil 

mismo se fije y le repercutan como reforzamiento in 

dispensable en su propio valer y en su propia capo-

e id 1J. 

Toda prcsi6n p.:ira n·incorporar al ciego a su trabajo 

y por .convertirlo en miembro productivo de su comu

nidad, se traduce en una vía hacia el fracaso y la 

frustraci6n y más a6n hacia la"pérdida de las con-

quistas personales del individuo. La formulaci6n 

interna o externa de expectativas no alcanzables, 

lanza al invidente a esfuerzos cuyos resultados no 

le son tangibles y por lo mismo le llevan a la pé~ 

Jida Je la confianza en si mismo, a la desviaci6n 

vocacional y con no poca frecuencia al abandono 

del empleo con la subsecuente descstabilizaci6n eco 

n6mica, esto en el caso de que, salvados los obst! 

cuh1s, hayan llcga<loa ~;er productivos. :\lguno:S 



83 

otros, s'lp<'r:rn•.lo 1 ~.,. ,1¡ ficult:iclc:: cxl:;tentcs, ...:on

servan sus trabajos, siendo 6sros un grupo reduci

do y generalmente apoyados por personas de su pro

pio medio. 

Es frecuente observar que los conocimientos que los 

ciegos poseen ~el mundo laboral son limitados, va

rios pasos fllied<'n <lars<' en este aspecto: 

Permitir a los estudiantes entrevistas con repr! 

sentantes de industrias. 

Programar Pncuentros con individuos ciegos que 

cst~n trabajando actualmente. 

Alentarlos a participar en programas de coopera

ci6n ofrecidos por diversos centros. 

Contemplar la posibilidad de apren~izaje para 

alumnos hábiles~ poco hábiles e inhábiles. 

Considerar la falta de incentivos. 

Otra modalidad del entrenamiento específico es darlo 

en el propio centro de trabajo. Esto sucede yn C'n 

algunas empresas en que la capacitaci6n se est' rea 
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l!:JnJ~ y~~~ e! proceso Je proJuccl~n. D~ ~sta 

manera el empresarlo no pue<lc aducir p6r<liJns eco-

nómicas y finali:nry<lo el:proce~o, di;;pone Je un 

trabajador efid(>nteié '~tcgrad~ al~ empresa de~ 
de el inicio de su' 'torln;ci6n. El inválido a su 

ve: recibe un stl~'].'¿~ adecuado a su producci6n. (lll) 

D) BOLSA DE TRABAJO 

En le que se refiere a la Bolsa de Trabajo en M6-

xico es muy importante mencionar la falta Je orga-

nismos para proveer los trabajos espcciali:ados. 

Esta es una barrera que podría minimi:arse con la 

creación de un <lepartamento Je Desarrolla Vocacio 

nal y una Unidad de Colocaci6n Laboral Especiali-

zada, 6stos son Jos elementos esenciales para el 

programa de rehabilitación vocacional para encon-

trar empleos calificados, con un salario adecuado, 

ganancias marginales r potencial Je promoci6n, ra 
que la colocación y desarrollo laboral para ciegos 

ocasiona m6todos 6nicos y procedimientos especia-

les. 

La colocación de los ciegos debe hacerse en un tra 

bajo adecuado, rcmunera<lo r permanente Je prefere! 

cia. Si bien la colocnci6n Je los inv5lido~ rcha-

(10) ler. Seminario 
P:lgs. 35 + 
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bilitados en general debe hacerse en forma in<livi -

dual, en el caso de la persona ciegn es :1(m más re

comendable y para ello se requiere del apoyo de un 

servicio especializado. 

Seg6n se expresa en documentos <le la Or~oni:~ci6n 

Internacional del Trabajo (OIT), al profcsionista 

que se dedica a estas labores se le denomina Oficial 

de Colocaci6n Selectiva o Colocador Laboral y tiene 

la funci6n específica de conseguir ubicaci6n en tra

bajos remunerados a aquellos personas cuyas probabi

lidades de obtener y conservar 11n <>mplco aJecua~lo. 

debido a que tienen una disminuci6n física o mental 

de sus capacidades, cst6n limitadas. 

El colocador laboral, por la importancia de sus fun 

ciones, Jebe tener un perfil profcsiogr~fico adccu~ 

do para cumplir con eficiencia su trabajo. ~uchos 

programas de empleo de invSlidos rehabilitoJoR fra

casan u obtienen iesultaJos mínimos Jcbido a la im

provisoci6n de este personal. 

Entre otras el Oficial J0 Colocaci6n debe tener la 

capaci<lad para renli::ar las funcicne.s si¡:uicntes: 

1. ConocC'r a cad:1 cancl i ,lat.~. sus art i tuJrs ~ in-

tere~es. 
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~ Examinar las características de cjecuci6n y las 

exigencias físicas y mentales de los empleos. 

3. Elegir mediante la comparaci6n de los perfiles 

de la ocupaci6n y del candidato a trabajodor, 

el puesto más adecuado. 

4. Facilitar al posible empleador los informes so

bre la~ caracterfsticas del candidato. 

~- Suministrar al candidato la dcscripci6n del em

pleo que se le ofrece. 

o. Hacer las reco~en<laciones pertinentes para que 

haya una estrecha corrclaci6n entre la oferta 

de empleos y la capacitaci6n. 

Reali:ar el seguimiento de las personas coloca

das, evaluando pcri6dicamente su desempefto en 

el tr~bajo. 

El colocador laboral especializado en conseguir cm 

pleo para personas ciegas, tiene a6n funciones ~ás 

amplias que el coloca<lor que se ocupa de invSlidos 

en general. 
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Debe admitirse que entre los empleadores existe unG 

marcada prevenci6n contra la contrntaci6n de pers~ 

nas invfilidas, pero esta prevcnci6n se acent6a en 

el caso del ciego. De ahí que la tarea del coloca

dor sea más amplia y se inicie con el conocimiento 

de la persona a emplear, la colocaci6n de los pue! 

tos de trabajo el convencimiento y cambio de acti

tud del posible empleador y en muchos casos, debe 

seguir de cerca el entrenamiento del ciego en el 

puesto de trabajo, hasta que pueda descmpefiarse 

normalmente. 

Al solicitar un empleo para el ciego, hay que pedir 

antes que nada, la oportunidad de demostrar la ca

pacidad del invidente para que el empleador tome el 

caso como negocio y no como caridad o ayuda para el 

ciego. 

Se tienen dos alternativas para elegir cuando se 

trata de colocar a un ciego en el trabajo. Una de 

ellas es el empleo coMpetitivo y la otra el empleo 

protegido. 

La integraci6n del ciego a la sociedad, es un fac

tor primordial de los objetivos rehabilitatorios, 

de ahí que el empleo competitivo sea de mayor rea-



lidad que el empleo protegido. El empleo competi-

tivo es un mayor reto y m&s satisfactorio para el 

falto de vista que el empleo protegido. en ,, i1·tud 

de que al emplearse compet itivnmente; eT ind.dcnte 
' - ~' . 

encuentrn su propia proyecci6n sin tené1'_ que \lepe~ 

der de nadie, s6lo -de su esfu~-1·zo y cnpi1,~idnd por-

sonalcs. 

Cuando se trata de empleos competitivos en países 

en vias de desarrollo debemos estar conscientes que 

que las oportunidades son muy 1 imit:idas. por lo 

tanto hay que hacer un 6xito de cada una Je ellas 

con el fin de probar a los incr~Julos que el cie~o 

es capa~ de desempeíl?rse tan bien o mejor que cual 

quier obrero o empleado Je la empresa. 

En países como el nuestro, donde la pnbl~ci6n de 

ciegos, en su mayoría, es Je muy esc:1s3 educaci6n 

y a veces nula, tenemos que acudir a empleos cuyo 

grado de dificultad es mínimo, trabajos u apcraci~ 

nes repetitivos con grados de dificultad menor. 

Por otro lndo si tcmnmos en cucnt:i que los me,\ios 

para entrenamiento labor~l con 4ue contamos no nos 

permiten entrenar a los cic~os en operaciones de 

grados dl' Jificult:1d m:iyor. t'S clifícil !11c:l!i::1r 

operacion0s m&s avan:adas. 
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La otra forma que ~xi:st;c.p.:Jra dar solución al pro

blema ocupacionn.1 d~>StJsinv.identL•s es el l'inplcL' 

protegido. LQs t~1i1~res prot.;>gidos se mant:-j:rn bá-

sicamente en :d2~;1;,\.'~a~~ 
"°<J"O• --.---·---;-,•o·-· 

'::<;:,-·.;" ·,·, .. -;,~._,/.:: ~~~>'·-·:. '.l' 

.,_; ,, _,. - :··.::· , __ 

Manufacturando sus propios productos ~

A nivel de industrias maquiladoras 

La adrninistraci6n de estos talleres requiere de su 

respectivo financiamiento y control Je producci6n. (11) 

El taller protegldo es un centro laboral suhvcnci~ 

nado (aunque no debería ser necesariamente as() don 

de se ofrece trabajo a pcrscnas que llebi,lo a su in-

capacidad y a las condiciones del mercado de traba-

jo, no pueden lograr un empleo comperitivo. Estos 

talleres pueden proporcionar total o parcialmente 

los siguientes servicios: Evaluación profesional, 

adaptaci6n al trabajo forrnaci6n profesional, ern-

plco protegido a largo pla:o, preparaci6n para col~ 

carse en un empleo no protegido r colocación sclcc-

tiva. 

La problemitica de la poblaci6n de inv5lidos, actual 

(11) ler. Seminario 
Págs. 20 + 
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mente requiere de la creaci6n de talleres protegi

dos para reducir el gran nGmcro de sujetos impro

ductivos que no son aceptados en las empresas e 

industrias, por la escasez de empleos y la compe

tencia de ruano de obra calificada. El éxito en 

la creaci6n y funcionamiento de estos talleres, de 

penderá de la integraci6n de personal especializa

do que les proporcione los servicios adecuados en 

los requerimientos de los asistentes a efecto de 

lograr la supcraci6n en los aspectos a desarrollar. 

El taller protegido deber& ubicarse en zonas indus 

trialcs o en un lugar que tenga acceso a las mismas. 

En la constituci6n de su organizaci6n, deber5n to

marse en cuenta las normas de disciplina que contr.!_ 

buyan a descartar la idea de que es un servicio m6-

dico asistencial, deberAn aplicarse lineamientos si 

milores a los de las empresas, tales como hora de 

entrada y salida, uso de ropas específicas, cumpli

miento Je las 6rdenes, etc. Tarnbi6n deber4n hacer

se reevaluaciones peri6dicas. 

Para la selecci6n de trabajos manufacturados o ve! 

didos por el taller, se visitan empresas y se eli

gen operaciones de mucha manuali<lad, poco peso y 



91 

volumen. Si es posible, se incluyen las operaciones 

finales que est6n bien remuneradai. Los hor:1rios 

deberán ser en lo posible, de jornada completa y las 

retribuciones de acuerdo a la producci6n. 

Seg6n consejo del Seminario Protegido en La Haya en 

la retrihuci6n deberían tenerse en cuenta los si-

guientcs factores: 

Cantidad de trabajo 

Calidad 

Inter6s demostrado 

Actitud frente a compafieros y superiores 

Cuidado de materiales, herramientas y consumo de 

energía. (12) 

En el &rea rural algunos campos en los que el ciego 

puede ~er ocupado son: 

Conicultura, pues aquí entra en juego la comercia 

li:aci6n de ejemplares, carnes y pieles con 6pti-

mos rendimientos 

Avicultura es otra actividad en la que el campe-

sino ciego puede laborar con excelentes resulta

Jo~, tomando en consid~raci6n la gran demanJa na 

(12) 2o. Seminario 
Págs. 25 + 
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cional, pues la carne, huevos v plumaje tienen 

un co11sumo muy gene1·al l::.ndo. 

Pequefias parcelas, en este tipo de trabajo hay 

una gran gama de actividades si se toma en con

sideraci6n la sclccci6n de temporada, el riego, 

la fertilizaci6n, la cosecha, la selccci6n Jel 

producto, el empacado y la comcrciali:aci6n en 

la elaboraci6n de J5ctcos (quesos, cremas, man

tequillas, <'te.) 

Fabricaci6n de mermeladas, que es un producto Je 

consumo general; aquí se pueden aprovechar las 

frutas de temporada y n la ve: evitar el <lesper· 

dicio por falta de caminos hacia determinada Pª! 

te de las regiones 

Conserva de frutas, es otro campo extraordinario 

para que el individuo ciego desarrolle su cali

dad competitiva, la elabornci6n Je vinos de fru

tas permitiría formar pequcfias industrias fami

liares que elevarían en una forma muy accpt~hlc 

el nivel de vida de estas personas, ya que este 

mercado les darla la posibilidad de tratar con 

gentes ,Jifcrentes a las ,1uc l'St!in ac0stumbr:1das. 



Cestería en general que abarca el tejido de 

costales, bolsas, morrales, redes, hamacas, 

reatas, petates, etc. es otro ~edio que-está 

a su alcance pues la habilidad~ma~ual que po-

seen es 

mente a la 

econ6raica. 

superaci9n ~sic~Ú~gica_, SQCial y 

: ~;~~:~~ .', --:i:'. T~~;, -.-.;~.~,· .•••.. : .•..... ~- .~:.~''.·.'_ 
' . '.-.:;;'-_~---;J: ' 

\~~-~:-~;~;-~~\:: ,·:~;·./:· ::~ . .:· 
. : ,,-, ~:<·-~~- ._._-~ 

Empacado de especies ca~~ canela, orégano, cla-

vo, pimienta, etc. son artículos que el ciego 

puede manejar extraordinariamente, debido al 

contacto constante que tiene con estos elemen-

tos. (13) 

En el área urbana otras actividades en las que se 

puede adiestrar al ciego son: 

Empaque standardizado. Los ciegos pueden empa

car rSpida y cuidadosamente en industrias tales 

como la químico farmac6utica, acomodando en ca-

jas los medicamentos, en comercios de panadería; 

empaque de pcl[culas y placas en cfimara obscura: 

acomodamiento de articulas Je material pl5stico; 

empaque de dulces, chocolates y en gencr~1l de mE_ 

teriales que puedan ser ~anejables por el cie~o. 

(13) lcr. Seminario 
Págs. 44-46 
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Industria de la radio. La fabricaci6n Je pie

:.:as y ap,!initos de radio; mi111uf:t¡:tura de \'áln1-

las, et1quetas, aislar bobinas, elaborn~j~~ Je 
.. ,, ,-

pila~ de lfimina, armar transformadores, ar~ur 

radios, etc. 

Carpintería. Manejo de máquina rebajadora de 

madera (en este caso los videntes tampoco pue

den ver el perno sobre el cual trabaja la guía), 

manejo Je máquinas lijadoras, correa a tambor, 

taladro para pernos, cte. 

Industria relojera. Colocación de las correas 

de los relojes; quitar y poner pernos; acomodar 

en cajas cuando el producto ha sid0 terminado. 

Industria de perfumer[a y cosm6ticos. Difercn-

ciaci6n de aromas; empaque, etiquetado, etc. 

Industria fotográfica. Revelado de placas fot2 

gráficas, medición Je tiempo y temperatura, etc. 

Fábricas de instrumentos musicales. Inspección 

auditiva para tono, afinaci6n; probar la calidad 

de los instrumentos musicales como piano, Allit~ 

rra, acor,le6n, flauta, etc. 
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Operadores de conmutadores. Esta es una ocupa

ción ~ue representa ventajas pues requiere Jcl 

menor dcsplazamierto. El conmutador es ficil 

de manejar por los ciegos, siempre 

hayan estudiado detenidamente. 

cuando lo 

Industria mecánica. Armado, inspecci6n, en e~ 

te campo existen instrumentos de precisi6n que 

pueden ser lc[dos por el tacto dentro de los 

límites establecidos, como son: micrómetros, 

calibrador de profundidad, transportador-pant6· 

metro, cniibra<lor Je altura, compás Vernier, 

etc. 

Metal moldeado. Manejo de prensas, horneado de 

cuentas de adorno, armado de las alhajas de fan 

tasía y empaque. 

Tambi6n se pueden dedicar a: cleva<loristas, agentes 

de ventas, trabajadores de cerámica, arcilla, mimbre, 

cuero, talladores de cristal, elaboradores de esco

bas, tejedores y costureros a mano o máquina, recep

cionistas, inspectores Je control Je calidad, cte. 

En Canadií existe una contrataJora p;1ra cit'l!º" reco

nocida, la cual crdC'na lo;; trab:t_ios ,IC's..!1..' !;1 ~11.:up;1-
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paci6n industrial administrativa y gerencial. si las 

capacidades son iguales, esta contratadora da pref~ 

rencia a personas ciegas registradas en ella. Alg~ 

nos <le los puestos que tienen y sus caracterlsticas 

son como sigue: 

Puesto de operador. 

Es un operador <le stand que compra y Yendc dulces, 

chicl~s. cigarros, postales, billetes de lotería r 
todo lo relacionado con un pcqueno negocio de venta. 

Un operador Je stand debe llevar un inventario cada 

mes, preparar records de compra y de venta. Un su

pervisor proveerá la asistencia visual necesaria. 

Para esto scr5 suficiente una educaci6n elemental, 

habilidades básicas en aritm6tica y buena memoria. 

Maestro en artes industriales 

Este es entrenado para dar a la gePte el conocimiento 

y la habilidad necesarios para trabajar en la indus

tria y la sociedad tecnol6gica. Para esto será nece 

saria la certificaci6n de t6cnico o escuelo vocacio

nal, interfis y amplio conocimiento, habilidad en la 

práctica, cursos en artes industriales, habi!idud o 

destreza en el Braille o uso de impresos e imagina-

ci6n para modificar los instrumentos r equipo. 

lente oricntaci6n y movilidaJ. 

Ex ce 
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Contador 

La principal funci6n <le un contador es mantener con 

esmero el record de los recursos de la companía. 

Riesgos y transacciones. Debe diseftar nuevas t6cni 

cas y modificar los sistemas ya cxistcnt4s para ay~ 

dar a hacerlo todo m5s r5pito y fácil. Contratos y 

6rdenes que la compafiía propone hacer, la preparaci6n 

de los archivos de impuestos y otra informaci6n gu

bernamental. Tambi&n podrá aconsejar a la cornpafiía 

con respecto a inversiones. 

Los requisitos para este empleo pueden dividirse en 

tres: 

Una persona que va directamente de la secundaria 

a una firma en donde pueda trabajar a su manera 

de una oficina de trabajo hasta un perito merca~ 

til o contador y al mismo tiempo tomar cursos p~ 

ra convertirse en buen contador. 

Diploma de un colegio en negocios o administra

ci6n para hacer posible la entrada a un departa

mento de contaduría a nivel intermedio. 

Un grado en comercio o administrnci6n que hará 

posible entrar a la persona en un campo como 

contador. Se requiere de habilidad para usar la 
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memoria res necesaria la calculadora parlante. 

Copista 

Un copista recibe vuri:is·c1a~es·.d~ dictado hechos en 

una grabadora transc.i·itos en. unn fo1~ni.:i m~'canografia

da. Las habilidades c¡uc se rccomicn<lan :.::on paciencia 

y capacidad para arregl5rsclas con otras personas en 

un ambiente de oficina·. Los intn1mentL'" ut i l i :aJos 

son una nfiquina de dictado con audífonos y una má11ul 

na Je escribir. Los requcrinicntos son gr~duarsc con 

habilidad en ortografia, puntuaci6n, ~ram~tica y me-

canog ra fía. 

Recepcionista 

Este recibe a la gente que va lle~ando a una oficina 

o establecimiento, cntcr5ndose Je lo que ellos quie· 

ren y así los L'nvía con la pcrson:i o ni lugar apro-

piado, toma y obtiene los nombres Je los visitantes 

y puede darles u1w hora ,¡e citn. !.as obl igacionc>s 

del recepcionista incluyen contestar preguntas, Jar 

informaci6n relativa a ln organi:aci6n y sus activl 

d.ades y deberes Je oficin:1 tales cor.10 e::'crihir a má 

quina, contestar tcl6fono o un tahlero Je conmutaJ~ 

res, puede ser tambi6n p3rte Je su trabajo 13 distri 

huci6n Je raensajcs. 

s~· requiere ln l'SCUL'la secundaria v escritura a m:'Í-
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quina, así como tamhi6n lectura en Braille. 

Vendedor 

Es una persona que es abierta y capaz' de conscs¡üir 

fácilmente clientes. Debed ~btc·n~:·u~:1 l;ista Je 

e 1 i entes y discutir con ellos •1··ri'l6i:;n;¿_i;¿ri \i¿i{ como 
- - - - :~-;,,; ;-.:_';;~.""---'=;~~:: :-o,.c_--;-~-

precios, cantidades r cfo tos·<l~·.1;c~:~·f~~~l·~'"¡:t}_~~-;~~;cqtí i ~ 
re hahil idad en el uso del Br:lille·:.;~~.~~:k~s~'~/'pü~dé 
ser necesario ut i l iz.nr lectores'l~~}:~.L~§n"'~C}'jiluevo 

•·. '. ,, 

material y manuales de \'t'nta. son cs.~pcih1es unn 

excelente oricntaci6n y movilidad. 

Intérprete 

Este escucha un discurso o conversación en una len-

gua. extranjera y traduce simultánea o consecutiva· 

mente lo que el orador está diciendo. La intcrprc· 

taci6n es hecha df.'l idioma extranjero a la lengua 

madre <lel int6rprete. Un dominio superior Je las 

lenguas nativas usadas es una obligaci6n Jcl int6r 

prete, conversaci6n precisa, vocabulario extenso, 

buena voz, excelente olJo. Se requiere Je un grado 

de bachillerato, Braillc para hacer notas, cxcclcn 

te oricntaci6n y movilidad. 

Otra moJalidad de esto l'S l:i traducci6n ,k documC'n 

tos, para la cual es nC'ccsario tC'ncr habilidad para 
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leer documentos confortablemente en ncgo o con lu 

ayuda del optac6n. 

Naestro de m6sica 

Se dedica a la ensei'wn:a a los grupos de indiyiJuos a 

leer música y tocar instrumentos musicales. Los cie

gos pueden haber encontrado en la cnsenan:a de lu mú

sica una ocupaci6n remunerada y agradable. Usualmen

te una persona se hace eficiente en un instrumento y 

opta por dar instrucci6n en ese espec{fico instrumento. 

~lúsico 

Es quien toca uno o más instrumentos musicales. Un 

mósico trabajará en una orquesta, banda o por s1 mis 

mo, es un individuo actor, esto es importante para 

asegurar trabajos en Restaurantes y Conciertos. El 

nuevo material puede ser aprendido por oi<lo, música 

en Braille y música regular con ayudas visuales. El 

músico puede elegir y componer algo de música lírica. 

~o hay requerimientos formales, pero el entrenamiento 

puede ser obtenido en escuelas, instituciones de m6-

sica privadas, colegios o universidades. Scccsita 

conocer música en Braille y ayudas de baja visi6n y 

orientaci6n y movilida,I, en ocagioncs puc-,lc ncc<.'Sitar 

un asistente que vea. 
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Afinador de pianos 

Puede ser una ocupaci6n satisfactoria personal y f_!_ 

nancieramentc. Necesita de una buena discrimina

ci6n de sonidos y habilidad mecánica. El afinador 

de pianos remueve la cubierta de un piano para des

cubrir las cuerdas, enseguida quita el filtro colo

cado entre las cuerdas cercanas a la que está pro

bada para amortiguar a las otras. Un afinador toca 

una nota en el piano y la campana con un diapas6n 

standard. La clavija toma la cuerJa en el lugar que 

es ajustado con un macillo afinador para alterar la 

tcnsi6n de las cuerdas hasta que el dador de tono de 

la cuerda y el diapas6n correspondan. Despu6s del 

entrenamiento la persona necesitará un piano afinador 

chico con las herrimientas básicas del piano, equipo 

y suplementos. 

Agricultor 

Siembra granos, vegetales o frutos para venderlos. 

Obtiene la cuantificaci6n de la semilla que quiere 

plantar. Considerando las condiciones de creclmien 

to local y demanda en el mercado, planta, cultiva y 

cosecha el producto para la venta. J.a fumigaci6n y 

fertilizaci6n de la tierra es una de las mayores re! 

ponsabilidades, planea la cosecha considerando la ma 

durez del sembrado y las condiciones del clima. El 

mantenimiento y la reparaci6n del equipo son parte 
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de sus ocupaciones. Tambi6n dirige las actividades 

de los empleados para mantener el movimiento de la 

granja eficientemente, puede elegir algunos de sus 

sembradíos para futura venta. Es necesario la orien 

taci6n y movilidad y un estado físico bueno. 

Cultivador de flores 

Una persona ciega con inter6s y experiencia en horti 

cultura puede encontrar en el cultivar flores la sa

tisfacci6n personal y financiera. Dependiendo del 

tipo de plantaci6n en tierra esterilizada y tratada 

con maquinaria y una temperatura controlada dentro 

de invernaderos, en diferentes estaciones del año. 

Un cultivador de flores debe considerar ciertos fac

tores del año, tales como las características del 

crecimiento de las plantas, condiciones del mercado, 

6rdenes recibidas, demanda esperada basada en años 

anteriores de venta. 

Los bulbos y nuevos brotes son trasplantados a mace 

tas, las semillas son puestas en cajas poco profun

das. Los grandes arbustos y árboles deben ser tras 

plantados para preparar campos y terrenos. Florecer 

e injertar troncos o tallos retoñados para producir 

combinaciones de colores, rnciar y quitar el polvo 

a plantas y arbustos para controlar malas hierbas, 
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promover ventas para entrar a la fase final son Pª! 

te del trabajo. 

No hay entrenamiento específico pero la escuela se

cundaria con algunos estudios en BotAnica, Biología 

o Química serian ótiles. Se necesitan habilidad en 

Braille o impreso y excelente orientaci6n y movili

dad. 

Cunicultor 

Cría conejos para venderlos a cuatro básicos merca 

dos. Estosson: establecimientos <le comida, compa

fiÍas farmac6uticas, manufacturas de vestido y al 

público en general. El granjero tiene muchas cbli

gaciones para conservar un establecimiento pro<luct! 

vo. El registro de cada uno de los conejos, dieta, 

peso, Genealogía y otros importantes datos para co~ 

servar las propiedades de una raza. Diariamente el 

regado, limpieza de las jaulas son otras de sus ocu 

paciones. Requerirfi de Bra il le y ne~ro para mantener 

records y buena orientaci6n y movilidad. 

T~cnico en cuarto obscuro 

Ciex:tos trabajos dentro de la fotografía. Raros X y 

revelado de filmes, cst~n abiertos a personas intc· 

resadas. Usualmente el trabajo es rcali:ado en to· 

tal o cercana obscuridad. Es apropiado para una pe! 
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sona en buenas condiciones físicas y que pueda so

portar largas horas parado. 

El técnico en cuarto obscuro tiene varias responsa

bilidades, por ejemplo en un hospital podria ser 

encargado del procedimiento e identificaci6n de fil 

mes de Rayos X a través de m6quinas de procedimiento 

automático. Cargando y descargando cassettes, lim

piando el equipo de mantenimiento v teniendo limpia 

y ordenada el 6rea de trabajos. 

No es necesaria la graduaci6n de secundaria y el e~ 

trenamiento en este tipo de trabajo es dado gradua! 

m0nte en el trabajo. 

No hay ayudas especiales y es buena la orientaci6n 

y movilidad, solamente en el cuarto obscuro, rapidez 

y buena organizaci6n debido al alto volumen de fil

mes que tiene que procesar. 

Reparador de instrumentos varios 

Puede ocuparse de la reparaci6n de pequeños instru

mentos y equipo, tales como herramientas, aspirado

ras, bicicletas, tostadores, m6quinas de escribir, 

etc. 

El reparador instala ajusta, repara y repone partes 
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del equipo de herramientas de mano. Lo5 instrumen

tos que utiliza incluyen atornilladores, llaves 

abiertas y pequeños instrumentos de fuerzn. 

El reparador también examina los instrumentos para 

encontrar defectos por observaci6n, desarmando, es-

cuchando, encontrando partes perdidas y hace prue-

bas de voltaje, renueva, ajusta o repone partes afe~ 

tadas, reconstruye, checa la operaci6n y prepara la 

cuenta de acuerdo con las horas de trabajo y las Pª! 

1es instaladas. 

DeberA tener aptitudes mecánicas, tener buenos hábi 

tos de trabajo, destreza manual. 

' 
Ebanista 

Es un individuo creativo con agudo interés en trab~ 

jos Je madera que construye y repara artlculos de 

madera como mobiliario, tiendas y oficinas, iguala~ 

do las especificaciones y dibujos, usando máquinas 

de carpintería, de fuerza y herramienta de mano. 

El cliente va con el ·ebanista y discuten, medidas, 

tipo, madera deseada, estilo, costo y datos aproxi-

maclos de gastos. El ebanista dibuja las especifica

ciones haci6ndolo en papel con las dimensiones y cla 

se de madera requerida para llenar la orden del clien 
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te. Enseguida es igualado el color beta y textura. 

El ebanista establece y opera la fuerza de las mlqu! 

nas de carpintería. 

Despue~ del corte inicial de las partes maestras de 

la caja, acordando las especificaciones. Debe ser 

ordenado y ensamblado, usando herramientas de mano 

como cepillos, cinceles o limas de madera. Los ag~ 

jeros son taladrados para la inserci6n Je tornillo 

y lijados en proporci6n para el terminado. Finalmen 

te la herrería como manijas, asideros, visagras, son 

instalados. Un proyecto puede ser tomado en cual

quier parte, en cualquier lugar haciendo ventanas, 

marcos, vitrinas. Un ebanista puede reparar o res· 

taurar viejo mobiliario como parte de su trabajo. 

No se requiere ningún grado especifico de cducaci6n. 

El aprendizaje con un oficial de ebanistería es el 

mejor camino y puede ser suplementado con otros cur

sos. Se requiere de asistencia visual para la comp~ 

raci6n de colores, maderas y chccado de defectos, 

excelente orientaci6n y movilidad. 

Tejedor de sillas Je mimbre 

Una persona con excelente dcstre:a manual y habilidad 

para hacer trabajos de rutina puede encontrar tejicn-
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do sillas de mimbre una buena opoTtunldad para hacer 

dinero extra. 

El tejedoT tTabaja en el armado de sillas a las cua 

les les agrega los asientos y/o respaldos. Entretc 

je mimbre, trenzado u otro similar o material para 

completar sillas. Los hilos de mimbre son enlazados 

a trav&s de agujeros dentTo del armado o sobre él. 

Esto es Tepetido en forma hoTizontnl, vertical, di! 

gonal hasta que el pntr6n cst6 terminado. El mimbre 

se remoja para hacerlo m6s fácil de trabajar. 

No se necesita ninguna e<lucaci6n particular ya que 

ésta es <lada generalmente en escuelas para ciegos. (14) 

(14) H.C. Russel y B.H. lliffncr 
Catilogo de Carreras para el Cic~o 
The Canadian National Instituto far the Blind 
1978 Págs. 3 + 
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IV. LEGISLACION E INVALIDEZ 

A) ANTECEDENTES 

El antecedente fundamental de carácter legislativo en 

materia de educaci6n, se encuentra previsto dentro de 

nuestra Constituci6n Política a través de su artículo 

tercero que estahlece en su esencia: 

"La educación que imparta el estado, tenderá a desa

rrollar arm6nicamente todas las facultades del ser 

humano y fomentará en él, a la vez, el amor a lapa

tria y la conciencia de la solidaridad internacional, 

en la independencia y en la justicia". 

Siguiendo el principio anterior, la Ley Federal de 

Educaci6n Reglamentaria del Tercero Constitucional, 

en su Artículo Segundo dispone: 

"La educaci6n es medio fundamental para adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura. Es proceso per

manente que contribuye al desarrollo del individuo y 

a la transformaci6n de la sociedad". 

En cuanto a la educaci6n específicamente, la misma 

ley, en su Articulo 15, 6ltimo p6rrafo sefiala: 
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"El sistema educativo nacional comprende además, la 

educaci6n especial o la de cualquier tipo y modalidad 

que se imparta de acuerdo con las necesidades educati 

vas de la poblaci6n y las características particula

res de los grupos que la integran". 

Como antecedentes relevantes, por tratarse de dispo

siciones específicas para la pohlaci6n que nos ocupa, 

es preciso aludir a la iniciativa de Ley que en 1867 

se formu16 para proporcionar educación especial a peE 

sonas con problemas de invalid~~. que culminó con la 

creación de las escuelas para sordo-mudos y Nacional 

para Ciegos en 1870. 

Por lo que se refiere a la formación de profesores e~ 

pecialistas para la educación de inválidos, en el año 

de 1935 se expidi6 un decreto a través del cual se 

cre6 el Instituto Médico Pedagógico para la Atención 

de Anormales Mentales, que finalmente di6 lugar a la 

Escuela Normal de Especializaci6n. 

La educaci6n especial también se contempl~ en la Ley 

Orgánica de Educación expedida el 30 de diciembre de 

1939, y publicada en el Diario Oficial de la Federa

ción del 3 de febrero de 1940, cuyo Capítulo XVII, 

denominado "De las escuelas de prepar:1ci6n especial". 
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sefiala que en ~stas, entre otras, quedan comprendidas 

las escuelas para anormales físicos y mentales. 

Posteriormente fue expedida la Ley Org&nica de la Edu 

caci6n P6blica, publicada en el Diario Oficial de la 

Fedcr~ci6n del 23 de enero de 1942, que establece la 

igualdad de derechos de los habitantes de la Rep6bl! 

ca Mexicana respecto a los servicios de educaci6n. 

En el ordenamiento citado, dentro de su articulo nov~ 

no se establece que el sistema educativo nacional com 

prenderá a diversos tipos educativos. Entre los que 

se encuentra: "La educaci6n que se imparta en escue 

las de educaci6n especial". 

Dentro del mismo ordenamiento, en su artículo 81 se 

establece que la e<lucaci6n normal será de cinco ti~ 

pos, encontrándose entre ellos, los de "educaci6n, 

tratamiento y cuidado de débiles y enfermos mentales 

educables; educaci6n y cuidado de ciegos, sordo-mudos 

y otros anormales fisicos; la cducaci6n para niftos 

infractores y adultos delincuentes". 

Por otro lado, <le.ntro del Capitulo XVI, relath•o a 

las escuelas o tipos de educaci6n especial, en el 

Articulo 105, se ordena que independientemente de la 
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participaci6n de la iniciativa privada, el Estado 

atenderi, entre otros tipos de la educaci6n especial, 

la que se imparta en esruelas de cxperimentaci6n y 

demostraci6n pedag6gica, para retrasados mentales o 

para anormales físicos o mentales; para menores en 

estado de peligro social o infractores de las leyes 

penales; para adultos delincuentes. 

Losartículos que desarrollan los principios anteriores 

son los siguientes: 

Artículo 106. La Educaci6n Especial para nifios re

trasados mentales o anormales físicos mentales, que 

requieran medios diversos que los utilizados en las 

escuelas primarias durará, solamente el tiempo indi! 

pensable para que se logre normalizar a los educan

dos, los que entonces deber6n ser incorporados a las 

escuelas ordinarias. 

Artículo 107. Las medidas correctivas que el Estado 

adopte respecto a los menores en estado de peligro 

social o infractores de las leyes penales, en ningón 

caso tendrán carácter primitivo, sino que servir6n de 

instrumento para su adaptaci6n al medio social a tra 

v6s de una adecuada educaci6n. 

Art:ículo 108. En todos los establecimientos y colonias en los 
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que delincuentes adultos cumplan condenas pri~ativas 

de la libertad, se les impartirá educaci6n adecuada 

tendiente a ubicar su rcadaptaci6n ben&fica al medio 

social. A este efecto, se les capacitará para el 

ejercicio de oficios o pequefias industrias que les 

proporcionen medios honestos de vida al recobrar su 

libertad; se combatirán la toxicomanía y el alcoho

lismo por medios terap6uticos y educativos, sin pe~ 

juicio de emplear los otros procedimientos que la 

ciencia aconseja, y se afirmará en ellos el respeto 

a los valores humanos y a las instituciones sociales. 

Es importante hacer notar que, a pesar de la termino 

logía inadecuada, este cuerpo jurídico ya establece 

una filosofía bien definida para que los inválidos s~ 

jetos a educnci6n especial, se incorporen, tan pron

to sea posible a los sistemas de cducaci6n regular, 

como un principio fundamental. 

Por otro lado, la Ley establece los principios bási

cos para la educaci6n especial de aquellos que se 

encuentrar. privados <le la libertad personal, los CU!:!_ 

les tienen como objetivo fundamental los de coadyu

var a la incorporaci6n social de los mismos, en for-

ma activa y productiva. Se cstahlccc co~~-prioridad 

la capacitaci6n, que les permita en su extcrnamiento, 
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una vida honesta para ellos y para su familia. 

Desde luego, de suma importancia es el hecho de que 

la Ley analizada ofrece la garantía de que todos los 

mexicanos obtengan, cuando as{ se requiera, servicios 

de educaci6n especial. Este precepto se encuentra 

actualmente considerado dentro del Artículo 49 de la 

Ley Federal de Educaci6n vigente, que ordena que to

dos los habitantes del país tienen derecho a las mis 

mas oportunidades de acceso al sistema educativo na

cional, acorde con este precepto, el Artículo 52 de 

la misma ley sefiala que son derechos de quienes ejercen 

la patria potestad o la tutela, el de obtener la ins

cripci6n esco!ar necesaria para que sus hijos o pupi

los menores de edad, reciban la educaci6n primaria. 

A nivel reglamentario y, teniendo como objetivo la 

organizaci6n y desarrollo de los servicios de cduca

ci6n especial dentro de la administraci6n p6blica 

federal, el reglamento interior de la Sccretar{a de 

Educaci6n P6blica, expedido el 1~ de febrero de 1982 

y publicado en el Diario Oficial de la Federación 

del 23 de febrero del mismo afio, en su Articulo 19, 

establece la competencia de la Dirección General de 

Educaci6n especinl de la misma Secretaría en la si

guiente forma: 
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La promoci6n de normas pedag6gicas, conteniJos y m6-

todos para la educaci6n especial, y, la vigilancia 

en el cumplimiento de dichas normas, dentro de los 

planteles dependientes <le la Secretaría de Educaci6n 

Pública. 

Conforme a lo anterior es funci6n de dicha dependen

cia, establecer disposiciones t6cnicas y administra

tivas para la organizacj6n, operaci6n, desarrollo y 

evaluaci6n de los servicios que presta. 

Aunado a lo anterior, el reglamento considera la 

competencia de la mencionada Direcci6n General, para 

estar pendiente de la eJuc;aci6n que se imparta en 

planteles especializados de la Secretaría a niños y 

j6venes con requerimientos de educaci6n especial; 

promueve y brinda apoyo para el establecimiento de 

servicios de educaci6n especial, dentro de los sec

tores público y privado destinados a la atenci6n de 

nifios y j6venes con requerimientos en la materia. 

Ademfis de lo anterior, el reglamento sefiala la pos! 

bilidad de dar orientaci6n a los padres de familia 

para que auxilien a sus hijos de acuerdo a los pro

gramas de educaci6n especial que se impartan, real! 

cen las investigaciones a fin Je superar las tareas 

que tienen a su cargo y se le compete para desarro-
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llar acciones Je divulgaci6n dirigidas a la comuni

dad nacional, para la mejor comprensi6n de las per

sonas con problemas f{sicos o mentales. 

Otra ley que es importante dentro de la plataforma 

legal para la educaci6n especial de inválidos, es 

la Ley Nacional de Educación para Adultos expedida 

el 29 de diciembre de 1975, que se refiere a la 

educaci6n general bfisica, destinada para personas 

mayores de 15 aftas que no hayan cursado o concluído 

la educación primaria o secundaria. 

A pesar de la relevancia de la ley indicada, dentro 

de su contexto no se encuentran previstas específi

camente disposiciones relativas para la cducaci6n 

de los adultos inválidos. 

Debemos seftalar, a manera de necesidad para su estu 

dio y análisis el decreto a trav6s del cual se esta 

blece el sistema del libro de texto gratuito, el que, 

al igual que el ordenamiento anterior no dispone Je 

normas o principios para los libros de texto gratui

tos relacionados con la educación de los que cuentan 

con necesidades y exigencias especiales. 

De lo anterior se puede concluir qu~ desde un punto 
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de vista formal, la legislaci6n parh l:i eJucaci6n de 

los inválidos se circunscribe a lo d_ispucsto por el 

Articulo 3o. de la Constituci6n P;iltick de los Esta 

dos Unidos Mexicanos y a la Ley Federal de Educaci6n 

Reglamentaria del primero, haciendo especial hincapié 

en que, en ambos ordenamientos no se definen con la 

claridad que se deseara los aspectos de la educaci6n 

especial. 

Por lo demás las disposiciones legales vigentes se 

rtducen a decretos para la creaci6n de instituciones, 

servicios o reglamentos administrativos para la ad

ministraci6n de los mismos, todo lo cual hace insos

ldyable la necesidad de vislumbrar un régimen jurídl 

co que responda mejor a los derechos de la cducaci6n 

de los inválidos soportado sobre bases de factibili-

dad y de congruencia y sobre principios de eficien

cia y eficacia que s6lo se alcanzan, en la medida 

que seamos capaces de que to,\os los esfuerzos conveE_ 

jan en un solo fin y objetivo, de tal forma que se 

alcancen las metas deseadas, las cuales en caso con-

creto se refieren escencialmente al logro de la in

corporaci6n activa de los inválidO"S al desarrollo na 

cional. (1) 

(1) Lic. Filem6n Ortiz Cruz 
4a. Reuni6n de Consulta Popular para el Estudio 
Jurídico Legislativo en Materia de Rchabilitaci6n 
de Inválidos 
Instituto de Estudios Politices Econ6micos y 
Sociales, M6xico, D. F. 
Plí.gs. 4-13 



117 

El antecedente del derecho a la seguridad social, 

se da como el derecho a la prcvisi6n social en la 

Constitución de 1917, que proclama en su Articulo 

123, los derechos sociales del trabajo, con un se~ 

tido proteccionista y tutelar del trabajador, como 

persona y como integrante de un grupo social. 

El párrafo primero original del articulo 123, facu! 

taba al Congreso de la Uni6n y a las Legislaturas 

de los Estados a expedir leyes sobre el trabajo, que 

se reforma el 6 de septiembre de 1929, para federal! 

zar la facultad de legislar en materia laboral; y. 

el 5 de diciembre de 1960, se publica la reforma al 

Articulo 123 que autoriza al Congreso de la Uni6n 

para expedir leyes sobre el trabajo, las cuales de

ben regir conforme a <los apartados: 

a) Entre los obreros, jornaleros, emplcaJos, dom~s

ticos, artesanos, y, de una manera general sobre 

todo contrato de trabajo; 

b) Entre los Poderes de la Uni6n, el Gobierno del 

Distrito y sus trabajadores; que en su fracci6n 

XI, establece las bases mínimas conforme a las 

que se organizará la seguridad social; las que 

conforme a la Fracci6n XIII, tarnbi6n rigen para 
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miembros en activo del Ej6rcito, Fuerza A6rea y 

Armada, a trav6s de su propio Instituto de Segu

ridad Social. 

El Artículo 123 en su Fracci6n XXIX original, consi 

deraba de utilidad social el establecimiento de ca

jas populares de invalidez, de vida, de cesación in

voluntaria de trabajo, y de accidentes, facultando al 

Gobierno Federal y a cada Estado, para fomentar la 

organización de esas instituciones; para infundir e 

in:ulcar la previsión social. 

El 6 de septiembre de 1929, se publica su reforma, 

q~e considera de utilidad pública la Ley del Seguro 

Social; que es nuevamente reformada, la que se publl 

ca el 31 de diciembre de 1974, para ampliar la pro

tección y bienestar de los trabajadores, a campesi

nos, no asalariados y otros sectores sociales y sus 

familiares, lo que se conoce con el rubro de solida 

ridad social. 

La Ley del Seguro Social es promulgada el 19 de ene

ro de 1943, que con diversas reformas cumpli6 y lle

nó todo un capítulo de la seguridad mexicana, abro

gada el lo. de abril de 1973, por la Nueva Ley del 

Seguro Social. 
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Las relaciones de los servidores p6blicos origina! 

mente se rcg[an por el derecho administrativo y es 

pecialmente por leyes del servicio civil, cuya 

teoría consignada por la Constituci6n de 1917 fue 

recogida por las leyes locales del trabajo y al 

promulgarse la Ley f-C>deral del Trabajo en 1931, vuel 

ve a considerarse la teoría del empleo como parte 

del derecho administrativo. 

El S de diciembre de 1938, se promulga el Estatuto 

Jur[dico de los Trabajadores al Servicio de los P~ 

de:es de la Uni6n, para proteger los derechos de 

los servidores públicos, modificado por el nuevo es 

tatuto publicado el 17 de abril de 1941, que es el! 

v::.do en lo esencial a la categoría de norma Consti

tucional, por reforma al Artículo 123, que se int~ 

gra con los Apartados A y B; publicándose el 28 de 

diciembre de 1963 la Ley Federal de los Trabajado-

res al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apar
& 

tado b) del Artículo 123 Constitucional. 

En el año de 1925, se expidi6 la Ley General de Pen 

sienes Civiles y de Retiro, a la que substituye la 

Ley de Pensiones Civiles del 30 de diciembre de 

1947, abrogada a su vez, por la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado

res del Estado, publicada el 30 de diciembre de 

1959. 
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La Ley del Instituto de SeguridaJ Social parn las 

Fuerzas ArmaJas, publicada el 29 de junio de 1976, 

abroga la Ley de Retiros y Pensiones Militares de 

30 de diciembre de 1955, el decreto que crc6 la 

Dirccci6n de Pensiones Militares de 26 de diciem

bre de 1955 y la Ley de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas de 30 de diciembre de 1962, la que 

se promulgó en cumplimiento a la Fracci6n XIII del 

Apartado b) del Articulo 123, que establece la 

creaci6n de su propio Instituto deScguridad Social, 

según reforma de 5 de diciembre de 1960. 

De esta forma el derecho de seguridad social como 

rama del derecho social, comprende a todos los que 

presten un servicio, dindolcs protección integral 

contra las contingencias de sus actividaJes labo

rales, para protegerlos frente a todos los riesgos 

que pudieran ocurrirles y como ohligatorias prote

gen a trabajadores, servidores póblicos y fucr:as 

armadas y sus familias, las que se est5n haciendo 

extensivas a grupos carentes Je sus beneficios, a 

través del principio de solidaridad so~ial. 

Estos enfoques <le la seguridad social, est5n conte 

nidos en tres leyes Je carácter fcJcral: 
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Ley del Seguro Social, que afilia a su r6gimen obli

gatorio a las personas vinculadas a otras por una 

relaci6n de trabajo, a los miembros de las coopera

tivas, ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños 

propietarios agrícolas. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, de apll 

caci6n a los ~crvidores p6blicos; y 

Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuer 

zas Armadas Mexicanas~ que comprende a los militares 

de las diversas armas. 

8) MARCO JURIDICO 

Se pretende analizar la situaci6n de los inválidos 

y su rehabilitaci6n dentro del marco Constitucional 

Mexicano. Al hacerlo, hemos partido de las tesis 

que sobre invalidez existen en su m~s amplio sentido 

y del panorama que nos ofrece nuestra realidad ac

tual sobre la magnitud cuantitativa y cualitativa 

del problema. Vale aclarar que nos referimos a un 

problema que durante las Óltimas dAcadas ha trasce~ 

dido de casoc aislados, hasta convertirse en una 

autfntica contingencia de carSctcr pohlacional; a 
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un problema cuyas causas en un principio fueron emi

nentemente naturales y que parad6jicamente con el de

sarrollo social, se han aumentado gravemente con los 

desequilibrios socio-econ6micos. En la actualiJad 

las causas derivadas de los rompimientos sociales 

han alcanzado y tal ve: rebasado a las causas natura 

les. 

Debemos resaltar el hecho de ~ue la Constituci6n Me

xicana da y debe dar las baseP fundamentales para 

considerar al Estado como rector del desarrollo eco

n6mico y social -requisitos básicos de su existencia 

y filosofía; por eso, al tratarse de la poblac'.6n, 

debemos establecer las normas que bajo el perfil de 

garantías se adec6en a las modalidades que dicte el 

inter6s p6blico. Debemos adcm6s conforme a la es

tructura biopsicosocial del individuo desarrollar 

esas bases a travSs de los distintos principios que 

se dirijan a los inv61idos de acuerdo con su condi

ci6n .crono16gica, natural y social, pues no se tra

ta de pretender normas sofisticadas o injustifica

das que finalmente no cubren las caracterlsticas pr~ 

pias de la Ley como son la ahstracci6n, la generali

dad y la impersonalidad. 

Con el fin de contar con un panorai~a rt'al .. Je la ubi 
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caci6n o condici6n de los inválidos dentro Je nues

tra Constituci6n Política, cabe recordar que por i~ 

validez, se entiende, de acuerdo con el Reglar.1ento 

de Prevenci6n de Invalidez y Rehabilitaci6n de Invá 

lidos: "La limitaci6n en la capacidad del indivi

duo para desempe~ar alguna actividad necesaria para 

su desarrollo, como consecuencia de una insuficien

cia somática, psicol6gica o social". 

La invalidez conforme al concepto anterior puede ser 

causada por desequilibrios o alteraciones méJicas o 

sociales. Podriarnos igualmente decir, que por alte

raciones en la salud somática y mental o en la salud 

social. 

La invalidez por otro lado, se produce o afecta in

distintamente a los individuos en cualquier edad; 

pr~cticamente desde que son concebidos hasta su muer 

te, incluyendo a hombres y mujeres. 

De acuerdo con las repercusiones de la invalide:, su 

impacto se refleja esencialmente en la imposibilidad 

que sufre el individuo para dcsempcfiar alguna activi 

dad relativa a su educaci6n a su saluJ y a su traba

jo. Afecta igualmente a su condici6n Je ciuJaJnn0 

como ente Je derechos y obligaciones. Esto es, le 
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resta o le anula su personalidad jurídica. 

Aunado a lo anterior, y por lo que se refiere al 

rol social que debe desempeñar, la invalidez hace 

prácticamente vulnerable a quien la sufre cuando 

es sujeto de responsabilidad familiar, civil, penal 

y administrativamente. 

Las consideraciones anteriores, hacen deducir que 

dentro de la Constituci6n Política Mexicana la con

ici6n de los inválidos y su rehabilitación se en

cuentra prevista dentro de los Artículos lo., 3o., 

4o., So., 180., 200., 73 Fracci6n XVI y 123. 

Es evidente que en algunos de los preceptos conteni 

dns en los artículos sefialados, la situaci6n de los 

inv6!idos y su rehabilitaci6n, se vislumbra median

te otrJ~ connotaciones o conceptos, lo cual obliga 

a la interpretaci6n. 

En cuanto al Artículo lo., no cabe duda que su im-

portancia es trnscedental, a pesar de que, por razo 

nes de hecho, en ocasiones se pasa desapercibido. 

En efecto, al hablar u ordenar que 11 en los Estados 

Unidos mexicanos todo individuo goce de las garan

tf~s ~u~ otorga la Constituci6n, las cuales no po-
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drSn restringirsc. ni suspenderse, sino en los casos 

y con las condiciones que ella misma establee~··, es 

de suponerse que dicha Jisposici6n tambi6n debe al

can:ar y proteger a los inválidos. Empero, en algu· 

nos casos, a6n sigue sin cumplirse dicho mandato, ya 

sea por irregularidades de quien aplica la Ley, como 

alguna dentro Je la misma, o bien porque se carece 

de leyes reglamentarias que interpreten fielmente 

el espíritu del legislador. 

Por lo que se refiere al 3o. Constitucional, el cual 

constituye una de las bases más importantes del de

sarrollo en M6xico, es más evidente la relaci6n de 

su contenido con el problema de los inválidos y su 

rehabilitaci6n, ya que su principio básico consiste 

en el objetivo que da a la educaci6n para desarro

ll~r arm6nicamente todas las facultades del ser hu

mano, asi lo hace concluir. Más aón, cuando dentro 

de su Fracci6n la. lo consolida al ordenar que la 

educaci6n debe luchar contra la ignorancia y sus 

efectos, las servidumbres, los fanatismos y los pr~ 

juicios, características que desafortt1nadamente, con 

grave regularidad van aparejadas a la invalidez, 

constituyendo incluso, factores predisponentes para 

la misma. 

El espíritu del Artículo 4o. Constitucional, hace 
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indispensable que lo consideremo~ como parte del ar

ticulado en el que se contempla la situaci6n de los 

inválidos y su rehabilitaci6n, ya que la organiza

ci6n del desarrollo de la familia no puede concebir 

se sin considerar a los nócleos en los que se encucn 

tran incorporados los inválidos. Además, no debe 

olvidarse que una de las consecuencias n5s graves de 

la invalidez está representada por el freno que OC.!;! 

siena al desarrollo y organizaci6n de la familia. 

En cuanto al Art[culo So. su rclaci6n es estrecha y 

definitiva. Para nadie es un secreto que la forma 

a trav6s de la cual se representa la rehabilitaci6n, 

es precisamente el trabajo, el cual no se puede li

mitar por determinaci6n judicial cuando se ataquen 

los derechos de terceros o por resolución ~ubernati-

va dictada en los términos que marca la Ley. En el 

caso de los inv6lidos esta disposici6n se ve frecuen 

temente vulnerada, debido a que por una dcsactualiz~ 

da concepci6n de la personalidad jurídica, aún se 

les impide legalmente celebrar actl)S y negodos jur.!, 

dices relacionados con el trabajo a través de mólti

ples modalidades. 

Por lo que concierne al Articulo 18, la relación 

obedece en dos sentidos. En primer lu~ar, porque 



la comisi6n Je delitos dolosos ya representan de 

por s{ una posible causa Je invalide: social y se

gundo porque dentro del Artículo se preve la crea

ci6n y funcionamiento de instituciones, no s6lo de 

readaptaci6n social, sino de cspecializaci6n, scg6n 

las condiciones biopsicosocialcs del sujeto que me

re:ca pena corporal. Habla además de la facultad con 

que en esta materia cuentan los Gobiernos Estatales. 

Destaca igualmente, el principio constitucional rela

tivo a los establecimientos e instituciones cspeci~ 

les para el tratamiento de menores infractores. 

Prácticamente podríamos hablar aquí de instituciones 

de rehabilitaci6n social, a trnv~s de la prevenci6n 

y del tratamiento en su mfis amplio sentido. 

Respecto al Artículo 20 Constitucional, existe una 

profunda y delicada rclaci6n que amerita [undam~n

talmente considerarse dentro de las alternativas 

de soluci6n. Sin embargo, baste señalar que se tr~ 

ta de las garantías que dentro de los juicios del 

orden criminal tienen los acusados. GarantÍ3s que 

en caso de los invAlidos, sobre todo par cau~as <le 

alteraciones mentales no han sido cabalmente intcr 

pretadas. 



128 

En materia de salubridad general, la situación o 

condición de los inválidos se encuentra prevista 

hasta la fecha dentro del Artículo 73 fracción XVI, 

consistiendo en una facultad del Congreso de la 

Uni6n para legislar sobre aspectos de Salubridad 

General de la República, estableciéndose dentro de 

la misma fracción la generación y estructura orgá

nica del Consejo de Salubridad General y dentro de 

los apartados de una serie de medidas vinculadas con 

causas de invalidez social y somática, como son el 

alcoholismo y la farmacodependencia. 

Desde luego, tal vez el artículo o el principio 

Constitucional más importante, debido a sus consi

deraciones y repercusiones, sea el 123, ya que en 

él no sólo se contemplan los derechos para la pre

vención y rehabilitación desde el punto de vista 

médico, sino que se establecen las bases para la 

incorporación o reincorporación a las fuentes de 

trabajo. 

Si bien, dentro del artículo se establecen las b~ 

ses de la seguridad social, conforme a la natura

leza laboral de aquellos a quienes protege, la ve~ 

dad es que en todo caso, el legislador pretendió 

crear el esquema de garantías y protección para los 

trabajadores cualquiera que sea su fuente. Es cier 

to, dentro del Artículo se conservan <les~fortunada

mente conceptos y consideraciones que adolecen de 
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los adelantos técnicos, científicos y sociales de 

nuestra época, lo cual ha provocado que las leyes 

reglamentarias del mismo, no establezcan cabalmen 

te los aspectos de la invalidez y la rehabilita

ci6n. 

Sin embargo constituye el reflejo de nuestro ade-

lanto en materia de bienestar social, a pesar de 

que naci6 inspirado en tendencias del seguro pri-

vado. (2) 

A continuaci6n mencionaremos algunos de los artícu 

los del C6digo Sanitario de los Estados Unidos Mexi 

canos que afectan nuestro tema: 

Capítulo I. De la salubridad general 

Articulo 3o. En los términos de este C6digo es ma

teria de salubridad general: V. La prevenci6n y 

rehabilitaci6n en materia de invalidez, cuando ésta 

represente un problema <le salud pública. 

Título Sexto. De la Rehabilitaci6n <le los inv,lidos 

Capítulo único. 

Artículo 151. La Secretaría de Salubridad y Asisten 

cia adoptará medidas y realizará actividades de pre-

(2) Lic. Francisco Rasete Ramírez 
6a. Reuni6n de Trabajo y Consulta popular sobre 
Derecho para la Rehabilitaci6n de inválidos 
Instituto de Estudios Políticos Econ6micos y Sociales 
México, D. F. Págs. 2-10 
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venci6n y rehabilitaci6n en materia de invalide:. 

Artículo 152. La Secretaría de SalubriJad y Asisten

cia promoverá el establecimiento de centros de servi

cios de rehabilitaci6n sonfitica, psicol6gica, social 

y ocupacional, para las personas que sufren de cual

quier tipo de invalidez; cstab1ecer6 normas t6cnicas 

generales en esta materia y coordinar& las acciones 

de las instituciones póblicas y privadas que persinan 

los mismos fines. 

Artículo 153. La acci6n sanitaria para la prevcnci6n 

y rehabilitaci6n de invalide:, comprende las siyuien

tes actividades: 

l. Estudios epidemiol6gicos y Je otro orden que se 

consideren convenientes, para conocer las causas 

de las invalideces y establecer normas Je prevcn

ci6n específicas; 

II. Educaci6n higi~nica en materia Je prcvenci6n es

pecífica en los centros y servicios de rchabili

taci6n, así como acci6n preventiva especifica en 

los mismos; 

III. Orientaci6n t6cnica sobre la cducaci6n que en 
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materia de rehabilitaci6n deben recibir los in

tegrantes del magisterio, asi como los estu<lian 

tes, trabajador0s, patrones y, en general, la 

colectividad; 

IV. Atenci6n oportuna e integral a los inv5lidos, 

incluyendo la adaptaci6n de las prótesis y las 

ortesis que se requieran; e 

V. Investigación científica para el desarrollo de 

los conocimientos sobre me<lidas específicas de 

rehabilitaci6n de inv4lidos. 

Articulo 154. La Secretaría de Salubridad y Asi~

tencia realizará y promoverA campanas, programas y 

toda clase de acciones permanentes para pre~enir la 

invalidez, tomando en consideración sus diversos orí 

genes. 

La propia Secretaría promoverá la formación de pro

fesionales, t6cnicos y auxiliares que el p31s rcqui~ 

ra en materia de rehabilitación. 

Artículo 155. Las instituciones que se establc:can 

para la rehabilitación de los inválidos, t'uncionarfm 

previa autorización y bajo la ~igilancia Je la Secrc 
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taría de Salubridad y Asistencia, la que fijará las 

normas que deberán observarse en su funcionamiento. 

Artículo 156. Las instituciones públicas y privadas 

y los m6dicos que en el ejercicio de su profesi6n 

intervengan en la ntenci6n de pacientes inválidos, 

deberán co~unicarlo a la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia, haciéndole saber la naturaleza y grado 

de invalidez <le cada caso y si aqu611a es reversible 

o si puede mejorar mediante tratamiento de rehabili

t.1ci6n. 

Articulo 157. Los establecimientos que se dediquen 

d la fabricaci6n, importaci6n venta y alquiler de 

instrumentos, equipos, pr6tesis, ortcsis y aparatos 

para la rchabilitaci6n, funcionarán con autorizaci6n 

y bajo vigilancia de la autoridad sanitaria compete~ 

te. Los precios de venta de tales productos, serán 

los que en cada caso señale la Secretaría de Indus

tria y Comercio, teniendo en cuenta la opini6n de la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

Artículo 158. Queda comprendida en este Capítulo 

toda inval idt>z, cuales'!uiera l~Ue sean sus causas y 

tratanientos, así co~o los casos de rehabilitaci6n 

física encaminados a mejorar el estado corporal de 
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las pcrsonns, por medio de cirug(a reconstructiva o 

de cualquier otro procedimiento. 

Título Séptimo. Del ejercicio de las disciplinas y 

de la prestaci6n de los scrvicos parn la salud. 

Capítulo II. De los t6cnicos y auxiliares para la 

salud. 

Artículo 166. Será necesaria la autorización de 

la Secretarla de Salubridad y Asistencia parn el 

ejercicio de actividades t6cnicas y auxiliares, que 

requieran conocimientos especfficos en materia de 

Saluhridad General en el c:tmpo de l:t ~ledicina, Odon 

tologln, Veterinaria, Enfermcrla, L:tboratorio, Ra

diolosía, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Tera 

pin del Lenguaje, Trabajo Social y en otros que de

termine el Consejo de Salubridad General. 

Capítulo III. Del servicio social de pasantes f 

profesionales 

Artículo 170. La finalidad principal del servicio 

social de los pasantes de las profesiones para la 

salud, es ofrecer servicios de tipt' profesional en 

beneficio Je la colectividad. de manera directa o 

a través de establecimientos Je salud <lel sector pQ 
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blico. Los servicios se realizarán en una o más de 

las siguientes ramas: promoci6n de la salud, preve~ 

ci6n y curaci6n de enfermedades, rehabilitaci6n de 

inválidos e investigaci6n y docencia para la salud. 

Título Noveno. De la investigación para la salud. 

Capítulo Unico 

Artículo 187. La Secretaría de Salubridad y Asis

tencia, realizará y promoverá investigaci6n cientí

fica que contribuya al conocimiento de los procesos 

noroales de los seres humanos, al estudio de las 

técnicas y métodos que se recomiendan o emplean p~ 

ra el tratamiento de las enfermedades, a la protec

ción y restauraci6n de la salud y a la rehabilita

ci6n de los inválidos. Al efecto, creará los orga

nismos necesarios y estimulará el funcionamiento de 

los establecimientos nacionales dedicados a este 

fin y podrá celebrar convenios con otras entidades, 

para llevar a cabo programas de investigaci6n cien

tífica en esta materia. 

Según el Reglamento de Prevención de Invalidez y 

Rehabilitaci6n de inválidos se considera que: 

Es de interés público promover la plena integraci6n 
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de los grupos marginados a la tarea que demanda el 

desarrollo político, ccon6mico, social y cultural 

del país, mediante programas específicos de reincor 

poraci6n de la poblaci6n impedida, afirmando en ella 

el respeto a los valores humanos y a las institucio

nes sociales y fomentando su capacidad para el tra

bajo como mediP que permita su reintegraci6n perso

nal y social, disminuyendo simultáneamente las car

gas que puedan obstaculizar ese proceso de rcadapt~ 

ci6n. 

Que el desarrollo tiene como beneficiario al hombre 

y que en él encuentra su principal apoyo, por lo que 

la atenci6n adecuada de su rehabilitación, en caso 

de invalidez, trasciende al progreso de la Nación y 

al bienestar de sus habitantes. 

Que dentro de la política general de protección a 

la salud de los mexicanos, el Gobierno Fede~al tie

ne especial intcr&s en dictar medidas para la pre

vención de invalidez y rehabilitación de inválidos, 

con un sentido profundamente social. 

Que existe amplio consenso en la poblaci6n mexicana 

respecto a que los programas de rehabilitaci6n, ad~ 

más de reincorporar a los inválidos físicos y men· 
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tales, deben ampliarse a la atenci6n de las necesi

dades profesionales y econ6micas de los impedidos 

socialmente, a fin de acrecentar cualitativa y cua~ 

titativamente los recursos humanos necesarios para 

el desenvolvimiento del pa[s. 

Que la invalidez constituye un importante problema 

en el campo de la salud pública, toda vez que In 

poblaci6n mexicana, en un alto índice, padece de 

algún tipo de invalidez. 

Que en la rehabilitaci6n de los inv,lidos se deben 

aplicar un conjunto de disciplinas médicas, psico-

16gicas, educativas, laborales y sociales conforme 

a las normas técnicas y científicas adecuadas, pues 

de otra manera, se causan considerables Jafios a la 

salud y a la economía de los individuos, provocando 

fen6menos sociales negativos, que hace tambi~n nece 

sario reglamentar las actividades Jcstinadas a mej~ 

rar el estado corporal de las pcrs0nas, por medio 

de cirugía reconstructiva o Je cualquier otro pro

cedimiento. 

Que siendo la rehabilitaci6n una disciplina eminen

temente social, los equipos y aparatos médicos que 

se empleen en la misma, deben encontrarse al alean-
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ce de los sectores más marginados del país, median

te un control de calidad y venta a precios equitat! 

vos. 

Que debido a que en la rehabilitación de los invá

lidos confluyen distintas materias y disciplinas, 

es indispensable la coordinación de los sectores 

que las apliquen, para que mediante la acción mu

tua y recíproca, resulte la mayor eficacia en be

neficio de la salud de los habitantes de todas las 

zonis o regiones del territorio nacional. 

Que el control de los servicios de rehabilitación, 

debe efectuarse a través de procedimientos y mcdl 

das uniformes, que permitan a las autoridades admi 

nistrativas actualizarlos conforme a los avances de 

la ciencia y la tecnología. 

Teniendo corno base estos antecedentes se expidi6 el 

citado reglamento, aqul exponernos algunos de los 

artículos de interés que en él se incluyen. 

Capítulo l. Disposiciones generales. 

Artículo lo. Las disposicones de este Reglamento 

rigen en todo el territorio nacional y son de orden 

e inter6s p6blico; su objeto es regular la preven-
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ci6n de la invalidez y de la prestaci6n de los ser

vicios para la rehabilitaci6n de inválidos. 

Artículo Zo. Para los efectos de este Reglamento, 

se entiende por rehabilitaci6n el conjunto Je me

didas m6dicas, sociales, educativas y ocupacionales, 

que tienen por objeto que los inválidos puedan rea-

l izar actividades que les permitan ser útiles a ellos 

mismos, a su familia y a la sociedad. De conformi

dad con el artículo 158 del C6digo Sanitario de los 

Estados Unidos Mexicanos, queda incluida la rehabi

litaci6n destinada a mejorar el estado corporal de 

las personas, por medio de cirugía reconstructiva 

o de cualquier otro procedimiento. 

Artículo 3o. En el territorio nacional todo inváli 

do podrá obtener los servicios y prestaciones que 

consigne este Reglamento. 

Artículo 4o. La Secretaría de Salubridad y Asiste~ 

cia dictará, ejecutará y promoverá programas para: 

I. Prevenir la invalidez; 

11. Rehabilitar a los inválidos, y 

111. Adecuar los servicios de rehabilitaci6n a las 

necesidades de la poblaci6n. 

Se formularán programas especiales para la poblaci6n 
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infantil que sufre de invalidez. 

Artículo So. Para el cumplimiento de los programas 

a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia: 

I. Vigilará que los programas se lleven a cabo con 

absoluto respeto al derecho de los inválidos a 

ser rehabilitados; 

II. Llevará a cabo los programas a través de las 

instituciones y establecimientos de salud públ! 

ca, educativos y laborales de que dispongan los 

sectores p6blico, social y privado; 

III. Promoverá la participaci6n de la poblaci6n en 

el control de las causas que originan la inva

lidez; 

IV. Procurar& el mejor aprovechamiento de los rccur 

sos humanos y materiales de que se disponga en 

el país para el servicio de los inválidos; 

Y. Coordinará las actividades de los que presten 

servicios para la salud de los sectores p6bli

co, social y privado, con objeto Je llevar ate~ 

ci6n m6dica a los inválidos en las diferentes 

regiones del país; 

VI. Creará centros <le rehabilltaci6n v de eJucaci6n 

especial para inváliJos; 
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VII. Procurará la integraci6n de los inv5lidos reha

bilitados a la vida econ6mica y social del país, y 

VIII. Llevará a cabo la investigaci6n científica, estu

dios epidemiol6gicos y los demás necesarios para 

conocer las causas de la invalidez y desarrollar 

los estudios de las medidas específicas para la 

prevenci6n <le la invalidez y la rehabilitaci6n 

de los inv~lidos. 

Artículo 60. La Secretaría de Salubridad y Asisten

cia coordinará los programas y las acciones para la 

prevenci6n o rehabilitaci6n en materia de invalidez. 

Artículo 7o. A las dependencias del Poder Ejecuti

vo y las demás entidades del sector p6blico, les c~ 

rresponderá llevar a cabo las acciones necesarias 

para el cumplimiento de los programas oficiales so

bre prevenci6n o rchabilitaci6n en materia <le invali 

de:, segón las atribuciones que les confieran las 

leyes. 

Artículo So. La Secretaría de Salubridad y Asisten

cia promover~ la participaci6n de los sectores social 

y privado en la elaboraci6n y aplicaci6n de los pro

gramas. 

Artículo 9o. Para los efectos Je este Re1lamento, 
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se entiende por invnli<lez la linitación en la capa

cidad del individuo para desempeftar Jlguna actividad 

necesaria para su desarrollo, como consecuencia de 

una insuficiencia som6tica, psico16gica o social. 

Artículo 11. Los padres, tutores, y en general los 

que tengan bajo su guarda, custodia o tutela a inv!_ 

lidos, deberán procurar que obtengan los servicios 

de rehabilitaci6n adecuados. 

Artículo 12. En la prevenci6n de invalidez y en la 

rehabilitaci6n de los invllidos se ohservarln, en 

lo conducente, las disposiciones técnicas y cie~tí

ficas que en esta materia resulten aplicables. 

Artículo 13. Corresponde a la Secretarla <le Salu

bridad y Asistencia: 

I. Servir de organismo t6cnico de consulta en mate 

ria de prevenci6n de invalidez y rehabilitaci6n 

de inválidos, a los sectores p6blico y privado, 

cuando así lo soliciten; 

II. Promover la difusi6n de las medidas de prcvenci6n 

y rehabilitaci6n en materia de invalide: a trav6s 

de los medios que considere convenientes; 

III. Incorporar a sus programas los :!\"anees ci~'ntífi-
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cos y técnicos en materia de rehabilitaci6n, p~ 

ra mantener actualizadas sus actividades; 

IV. Promover la creaci6n de instituciones para la 

rehabilitaci6n de inválidos. 

V. Promover la fabricaci6n de aquellos equipos, ins 

trumentos, aparatos, pr6tesis y ortesis que, a 

su juicio, sean necesarios para la rehabilita

ci6n integral de los inválidos. 

Capítulo III. De las instituciones para la 

rehabilitaci6n de inválidos 

Artículo 23. Se entiende por instituci6n para la 

rehabilitaci6n de inválidos, la que presta servi

cios para la atenci6n de cualquier tipo de invali 

dez, así como aquella destinada a mejorar o modifi 

car el estado corporal de las personas, por medio 

de cirugía reconstructiva o de cualquier otro pro

cedimiento. 

Artículo 24. Las instituciones a que se refiere el 

artículo anterior, comprenden aquellas que presten 

servicios de: 

I. Rehabilitaci6n somática; 

II. Rehabilitaci6n psicol6gica; 



143 

III. Rehabilitaci6n social; 

IV. Rehabilitaci6n ocupacional; 

V. Rehabilitaci6n plástica o estética; 

VI. Educaci6n especial, y 

VII. En general las que intervengan o se constituyan 

para el diagn6stico, tratamiento o rehabilitaci6n 

de inválidos de cualquier tipo. 

Se exceptúan, por lo que se r~fiere a las instituci~ 

nes de rehabilitaci6n social, las destinadas a la 

readLptaci6n social de adultos delincuentes y de me 

nares infractores. 

Artículo 25. Para los efectos del presente Reglame~ 

to, se considera: 

I. Instituto de rehabilitaci6n el que presta princi

palmente servicios de investigaci6n científica y 

docencia para la rehabilitaci6n de inválidos; 

II. Centro de rehabilitaci6n, el que presta servicios 

de diagn6stico, tratamiento, educaci6n especial y 

adiestramiento ocupacional a inválidos; 

III. Unidad de rehabilitaci6n, la unidad que formando 

parte de un hospital, presta servicios de diag

n6stico y tratamiento a inválidos; 

IV. Clínica de rehabilitaci6n, la que presta servi

cios de diagn6stico y tratamiento a inválidos. 



144 

V. Consultorio Je rehabilitaci6n el que presta funda

mentalmente servicios de diagn6stico y proporciona 

tratamientos que no requieran equipo, personal e 

instalaciones especiales de acuerdo con lo previs

to en este Reglamento. 

VI. Escuela de educaci6n especial, la instituci6n do

cente que atiende a inv6lidos Je cualquier tipo; 

VII. Centro de rehabilitaci6n ocupacional, el que pro

porciona fundamentalmente adiestramiento para el 

trabajo o empleo a inválidos en proceso Je rcha

bilitaci6n o ya rehabilitados, y 

VIII. Clínica de cirug{a reconstructiva, plástica o 

est6tica, la que proporciona s~rvicios destinados 

a mejorar o modificar el estado corporal de las 

personas. 

Articulo 26. Las disposiciones previstas en este 

Capitulo, serán aplicables a toda instituci6n para 

la rehabilitaci6n de inválidos, aun cuando se deno

mine, ostente o constituya bajo otra modalidad. 

Articulo 28. En los hospitales generales existirá 

una unidad de rehabilitaci6n. 

Articulo 30. En las instit11cioncs para la rehabill 

taci6n de inválidos, se obscrvar~n las disposiciones 
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t6cnicas que dicte la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia. 

Artículo 31. Las instituciones para la rehabilita

ci6n de inválidos deberán contar, en su organizaci6n 

y funcionamiento, con las unidades t6cnicas de apoyo 

necesarias para el logro de sus prop6sitos, en los 

t6rminos que al efecto sefiale la Secretaría de Salu 

brida<l y Asistencia en los instructivos correspon

dientes. 

Capitulo IV. De la prestaci6n de los servicios de 

rehabilitaci6n. 

Artículo 32. Solamente se podrá administrar terapia 

f{sica, ocupacional o del lenguaje, cuando se cuente 

con el personal, equipo e instalaciones que determi

ne la Secretaría de Salubridad y Asistencia en los 

instructivos respectivos. 

Articulo 33. Los que presten servicios de cst6tica, 

cirugía reconstructiva o plástica, en la aplicaci6n 

de terapia física, agentes físicos, ejercicios, ma

sajes, productos o substancias encaminsdos a mejorar 

o modificar el esta~o corporal de las personas, de

berán observar las disposiciones técnicas que al efcc 
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to fije la Secretaria de Salubridad y .Asistencia. 

Artículo 35. En los consultorios de optoraetría, 6ni

carnente se podrán proporcionar servicios de exámenes 

para medir la refracción del ojo, dctecci6n de alte

raciones derivada~ Je condiciones patol6gicas y ada2 

taciones de pr6tesis, lentes y ayudas visuales. 

Articulo 36. En los consultorios Je ortóptica, 6ni

camente se podrán prestar servicios de trataniento a 

travEs de ejercicios visuales. Queda prohibida la 

administraci6n de tratamientos ort6picos que no 

cuenten con diagnóstico, prescripci6n o supervisión 

de m'dico especializado en oftalaolog!a, profesional 

o t6cnico de salud autorizado para tal efecto por la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

Artículo 39. En las escuelas de educación especial 

para inválidos, se vigilar~ que cadw· educando, cuando 

así lo requiera, reciba atención raédica rchabilitato

ria. 

Artículo 40. En los centros de rehabilitaci6n ocu

pacional, ~e vigilará que los que se encuentren en 

adiestraraiento o laboran<lo en ellos, hayan recibido 

o est6n en tratamiento de rehabilitación somática o 
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psico16gica en su caso. 

Artículo 41. Corresponde a las instituciones mencio-

nadas en el artículo anteior, expedir los certifi

cados o constancias que acrediten la capacidad labo

ral de los rehabilitados. 

Capítulo VI. De la estadística en materia de invali

dez. 

Artículo 62. Las instituciones a que se refiere este 

Regla~ento, en general las que presten servicio para 

la salud, los m6dicos y lo~ t6cnicos autori:ados con 

base en la excepci6n ~uc establece el artículo 168 

del C6digo Sanitarin Je los Estados Unidos Mexicanos, 

que interven~an en la atcnci6n de pacientes inválidos, 

estSn obligados a proporcionar a la Secretaría <le Sa

lubridad y Asistencia, con fines estadísticos, los 

datos relativos a cada caso, en cuanto a: 

I. ~ombre del paciente inv5lido; 

IT. Fecha de nacimiento; 

III. Domicilio; 

IV. Grado escolar y, en su caso, actividad laboral 

que desempcíle; 

V. Estado civil: 
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VI. Naturaleza de la invalidez; 

VII. Fecha de aparici6n de la invalidez; 

VIII. Causa de la invalidez; 

IX. Grado de la invalidez; 

X. Adaptacl6n de pr6tesis, ortesis y otros apara

tos para la rehabilitaci6n; 

XI. Tratamiento irapartido; 

XII. Resultados obtenidos o posibilidades de disminuir 

la invalidez mediante tratamiento de rehabilita

ci6n, y 

XIII. Otros anilogos que determine la propia Secreta 

ria. 

Los datos proporcionados en los términos de este ar

tículo tendrán el carictcr de confidenciales y no 

podrán comunicarse, en ningún caso, en su forma nom_! 

nativa individual, ni habrá prueba en juicio o fuera 

de él. 

Capitulo VII. De la rehabilitaci6n integral 

Articulo 68. Las dependencias del Sector Público, 

cuando elaboren programas sobre la prevención de in

validez o sobre la rehabilitación integral. deberán 

tomar en cuenta las disposiciones ~uc en materia de 

salud, educación, social o del trabajo resulten 
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aplicables, y en su caso, escuchar-las opiniones de 

las dependencias cor:i~tentes en estas mismas mate

rias, de acuerdo a las atribuciones que les confie 

ren las leyes. 

Artículo 69. En las instituciones para la rchabi

l itaci6n de inválidos de cualquier tipo, se debe

rá vigilar que éstos reciban los servicios necesa

rios para su rchabilitaci6n integral: som~tica, 

psicol6gica, social, educativa y ocupacional, ya 

sea a trav6s de sus propias unidades o mediante la 

coordinaci6n con otras instituciones. 

Capítulo VIII. Del Consejo Nacional de Rehabili

taci6n. 

Artículo 70. Se crea el Consejo ~acional de Reha

bil itaci6n, que estará integrado por el Secretario 

de Salubridad y Asistencia, quien fungirá como Pre

sidente, por el Director General de Rchabilitaci6n 

de la r:iisr:ia Secretarla, quien fungir6 como Secreta

rio y por la misma representaci6n permanente de: la 

Secretaría de Gobernación, a trav6s de su Direcci6n 

General <le Servicios Coordinados de Prevenci6n y 

Readaptaci6n Social; la Secretaria de Educaci6n P6bli 

ca, a trav6s de su Dirección General ~e Educación 
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Especial; la Secret3rfa Jel Trabajo y Previsl6n So

cial, a través de su Direcci6n General del S~n·icio 

Público del Er.ipleo; la Secreta ría Je llacie>nda r Cré 

dito Público, a través de su Dirección General de 

Estudios Hacendarios, y de la Secretarla de la Pre

sidencia, a través de su Dirección de Inversiones. 

Lo integrari tarnbi6n un representante por cada uno 

de los siguientes organismos: Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Instituto Je Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto 

Nacional de Protección a la Infancia e lnstituci6n 

Mexicana de Asistencia a la ~iftc=. La dl'signaci6n 

de estos representantes se har5 de acuerdo con las 

leyes que rigen a cada uno de los organismos Jcscen 

tralizados mencionados. 

Artículo 74. El Consejo Kacional de Reha~ilitaci6n 

tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

l. Planear las actividades en materia de rehabilita 

ción integral, procurando la participaci6n de la 

colectividad y el bienestar de la población; 

II. Proponer los programas que en materia de rehabi 

litación integral se hayan Je aplicar en toJo el 

.Territorio Nacional, ya sea a corto, mediano o 

largo pla:'..o; 
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Promover la coordinaci6n de Jos sectores p6blico, 

social y privado, en lo relativo a la prestación 

de servicios para la rehabilitaci6n de los invá

lidos. 

IV. Promover la ejecuci6n de obras de las diferentes 

dependencias de los sectores pGblico, federal y 

estatal, cuando éstas se destinen al estableci

miento de centros y servicios de rehabilitaci6n 

somática, psicol6gica, educativa, social y ocu

pacional. 

V. Elaborar y someter a las autoridades correspon

dientes, los proyectos concretos Je invcrsi6n, 

con base en una adecuada jerarquizaci6n de las 

necesidades que deban ser atcnJidas. 

VI. Formular programas adecuados para el mejor y m~s 

racional aprovechamiento de los recursos t~cni

cos y científicos, así como el eleftento humano, 

disponibles en las diferentes raMas de la reha

bilitaci6n; 

VII. Promover la lcgislaci6n necesaria relacionada 

con la protecci6n de los inválidos; 

VIII. Promover la obtenci6n de recursos para la rcha

bilitaci6n integral Je los inv5lidos; 

IX. Promover y fomentar todo tipo Je publicacione~ 

que contribuyan al mejor conoci~iento de las 

causas de invalide=, su prevcnci6n y rehabili-
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taci6n integral; 

X. Organizar y promover todo tipo de reuniones téc 

nicas y científicas relacionadas con la preven

ci6n de la invalidez y la rehabilitaci6n inte

gral de los inválidos. 

XI. Solicitar a instituciones extranjeras o de ca

rácter internacional, información en relaci6n 

con la rehabilitaci6n integral de los inválidos; 

XII. Actuar como 6rgano <le asesoría en la realizaci6n 

de labores de prevenci6n de invalidez y rehabili 

taci6n integral de inválidos, y 

XIII. Las demás que sean necesarias para el efica: 

cumplimiento de su objeto. 

Artículo 75. El Consejo organizará en los estados, 

delegaciones que lleven a cabo sus funciones dentro 

de la entidad de que se trate. 

Dentro de la Ley federal de Educaci6n en el Capítulo 

II, llamado del Sistema educativo nacional en el Ar

tículo 15 menciona: 

El sistema educativo nacional comprende los tipos 

ele~ental, medio y superior, en su modalidades 

escolar y extraescolar. 
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En estos tipos y modalidades podrán impartirse cur

sos de actualizaci6n y espccinlizaci6n. 

El sistema educativo nacional comprende, además, 

la educaci6n especial o la de cualquier otro tipo 

y modalidad que se imparta de acuerdo con las nece 

sidades educativas de la poblaci6n y las caracte

risticas particulares de los grupos que la integran. 

En cuanto a la legislaci6n sobre seguridad social 

que existe en nuestro país tenernos que el derecho 

n la seguridad social se ha impuesto como un estat~ 

to humano, derivado de la naturaleza y necesidades 

del hombre, para pretender dar una respuesta a to

dos sus rcquerinientos. 

En nuestro país es insoslayable el cumplimiento del 

derecho a la seguridad social, que proteja a todos 

los mexicanos por igual; sin embargo, el otorgamie~ 

to de sus prestaciones, se dan s6lo en raz6n de los 

sectores contribuyentes y lo que es m5s, a estos 

mismos, en su necesidad de salud, entendida como la 

aptitud plena del hombre, al referirse a la invali

dez y la rehabilitnci6n, se restringe esta presta

ci6n a una concepci6n individualista, desamparando 

a la familia. 
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Considerando que la familia es la célula de confor 

maci6n de nuestra sociedad, es un imperativo del 

derecho positivo mexicano, a trav~s <le sus instit~ 

cienes de seguridad social, proteger integralmente 

a la base social. 

De estimarse que el siete por ciento de los ~exica

nos sufren cierto grado Je invalidez, que limita su 

capacidad para desempefiar alguna actividad necesaria 

para su desarrollo, como consecuencia de una insufi

ciencia somfitica, psicol6gica o social, estamos afro~ 

tanda un problema de proporciones considerables, emi 

nentemente social, en que a las instituciones Je se

guridad social, corresponJe Jarles una mayor protcc

ci6n, para superar esa situaci6n de desequilibrio y 

así poder incorporarlos al proceso r al contexto de 

su comunidad. 

Las instituciones de seguridad social con un hondo 

sentido humanista, se proyectan para dar a cada 

individuo el lugar que como miembros de la sociedaJ 

merecen y a que tienen derecho, ap0yando sus acciones 

en disposiciones normativas esencialmente" progn.•sis

tas; sin embnrgo en sus referencias a ln invalidez, 

se da preeminencia al factor ccon61:1ico, sosl;1y.111do 
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el de la rehabilitación integral. 

Entre las diversas fases que deben anali:arse de los· 

distintos niveles Je atenci6n de la invalidez y la 

rehabilitaci6n integral de los invSlidos, implican 

la revisión de los preceptos relativos contenidos 

en las leyes que rigen <il Instituto t>lexicano del 

Seguro Social, IMSS; al Instituto de Seguridad y Ser 

vicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, ISSSTE; y, al Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas Mexicanas ISSFAM; y, en e~ 

te orden, se presenta y comenta el articulado que 

actualmente las regula. 

En la ley del IMSS, en el Capítulo "Del Se¡.;uro Je 

Enfermedades y Maternidad", quedan amparado:..: los 

asegurados y pensionados; la Fracci6n VI del Arti

culo 92, comprende en este ramo s~lo a los hijos del 

asegurado si no pueden mantenerse por su propio tr~ 

bajo debido a una enfermedad cr6nica, Jef~cto físi

co o piiquico, hasta en tanto no Jcsapare:ca la inc~ 

pacidad que padecen; se entiende que se trata de al

teraciones irreversibles que le impiden un desarro

llo normal; por razones de irrcgularidad~s t6cnicas 

se comprenden alteraciones impo.s ible:< Jt..> que' íunc ic)

nalmente desaparc:can. como c~n los Cl:"c~~ dt.' l:'.<'g<11:>r:i, 
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poliomielftis, parálisis cerebral, etc.; se les oto~ 

gan medidas de protecci6n, como son asistencia médi

co-quir6rgica, farmacéutica y hospitalaria, pero no 

las de soluci6n, que son las de la rchabilitaci6n; 

a esto debe sumarse que no se incluye a los hijos 

inv,lidos del pensionista, a quién de esta forma se 

le grava su nivel econ6mico. Es preciso establecer 

una norma dinámica que englobe y resuelva el probl!:_ 

ma, que busque la m~s pronta emancipaci6n del hijo 

inválido, para que participe en el desarrollo fami

liar e incluso para no gravitar más de lo debido, 

dentro de los soportes presupuestales de la seguri

dad social. 

En la Ley del ISSSTE, el "Seguro de enfermedades no 

profesionales", conforme al Articulo 22, el trabaja

dor y el pensionista tendrán derecho a la asisten

cia médica, quir6rgica y hospitalaria, y en los 

términos de la Fracci6n IV del Articulo 23, se com

prende también a sus hijos, mayores de dieciocho 

años, incapacitados física o psíquicamente que no 

puedan trabajar para obtener su subsistencia; de 

esta forma se da un mayor enfoque a la soluci6n 

del problema de invalidez de los hijos, considera~ 

do por igual al del trabajador y pensionista; pero 

la prestaci6n s6lo se da en fase curativa y no para 
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la rehabilitaci6n, por lo que es necesario adicio

nar aquel precepto para que la comprenda. 

En la ley del ISSFAM, el servicio médico integral 

que se otorga a los militares en activo y en retiro, 

comprende la atenci6n médico-quir6rgica que incluye 

además la asistencia hospitalaria y farmacéutica ne 

cesaria y, en su caso, obstétrica, pr6tcsis, y or

topedia, y rehabilitaci6n de los incapacitados; 

así como la medicina preventiva y social y la educ! 

ci6n higiénica; aunque con falta de t6cnica legis

lativa~ va más adelante de las anteriores, dando una 

soluci6n total; qui;:á también por una falta de apr!:_ 

ciaci6n legal correcta, el artículo 152 menciona en

tre otros familiares, como beneficiarios de estos 

sen;icios, a "los hijos de cualquier edad inútiles 

total y permanentemente'' independientemente de la 

terminología humillante, parece referirse únicamente 

a los imposibilitados totales, sin oportunidad para 

quienes la invalidez no es total ni definitiva; por 

lo que debe establecerse con claridad esta condi

ci6n, de Jonde se justifica su reforma. 

El tratamiento actual del estado de invdlidez, da 

derecho al asegurado, al otorgamiento de pensiones 

sujetas a requisitos financiero-administrativos que 
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no corresponJen a la base del desarrollo, pero lo 

que es peor, que no corresponden a los conceptos 

reales de tal condici6n, creando un estado Je in

seguridad par~ quien la sufre, al condicionarse la 

pensi6n en raz6n de tiempos de cotizaci6n, antepo

niéndose los criterios matcraático-actuariales a los 

socio-humanistas y, a s6lo atenci6n de salud, sin 

proporcionárseles los medios necesarios para su 

rchabilitaci6n; lo que equivale a la antitesis de 

la seguridad social. 

De entenderse por in\'alidez "la limitaci6n en la 

capacidad Jel inJividuo para desempeftar alguna act! 

vidad necesaria para su desarrollo, corno consecuencia 

de una insuficiencia somática, psicol6gica o social", 

como la define el ~rticulo 9o. del Reglamento de 

Prevenci6n de In\'alidcz y Rehabilitación Je Invá

lidos; bien poca es la cobertura de la seguridad s~ 

cial, al soslayar y no conceptualizar correctamente 

el derecho a la rehabilitación integral, ~ue para 

los efectos del .-\1·tículo 2o. del propio reglamento 

"son el conjunto de medidas médicas, soci:tles, edu

cativas y ocupacionales, que tienen por ohjcto que 

los inv~lidos puedan reali¡:ar actividades que les 

permitan ser 6tiles a ellos mismos, a ~u familia r 

a la sociedad". 
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En el an,lisis de la Ley Jel Seguro Soci3l, en la 

parte relativa al "Seguro de Invalide:", el Artícu 

lo 129 establece que el estado de im•al idez da de

recho al asegurado al otorgamiento de las presta

ciones de pensi6n, asistencia m6Jica, asignaciones 

familiares y ayuda asistencial, pero no incluye a 

la de rehabilitaci6n; y, el Artículo 131 exige cie~ 

to cincuenta semanas de cotizaci6n para gozar de 

esas prestaciones, invalidando y restringiendo este 

derecho. Por las razones apuntadas anteriormente, 

se hace necesario adicionar y reformar estos artí

culos, incluyendo el derecho a la rehabilit:aci6n y 

derogando la parte relativa al tiempo de cotizaci6n. 

En el ISSSTE, conforme al Artículo 82 de la le~, la 

pensi6n por invalidez se otorgará a los trabajado

res que se inhabiliten física o mentalmente por 

causas ajenas al desempcfto de su cargo o empleo, si 

hubieren contribuido al Insti~to cuando menos du

rante quince anos, que prScticamentc hace nugatorlo 

este derecho, por lo que debe suprimirse el. requis! 

to del tiempo. En cuanto a la atcnci6n m6dica, 

está consignada en la Fracci6n [ del Artículo ~2, 

como seguro de enfermedad no profesional, limitada 

su atenci6n al pla:o máximo de 52 semanas para Ja 

misma enfermedad, excepto en el caso dr lns enfermos 
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ambulantes, limitaci6n que debe desaparecer en los 

casos de invalidez, hasta su rehabilitaci6n; igual 

atenci6n m6dica se da en los casos de accidente o 

enfermedad profesional, adem6s los aparatos de 

pr6tesis y ortopedia que sean necesarios, pero sin 

que esta Fracci6n I del Artículo 32, conceda el bene 

ficio de la rehabilitaci6n, por lo que se hacen ne

cesarias reformas para conceptualizar correctamente 

el derecho a la rchabilitaci6n, reformar la Fracci6n 

1 del Artículo 3o. para que la comprenda y derogar 

las disposiciones que injustamente la limitan. 

En la Ley del ISSFAM, est:'Ín consideradas positiva

mente estas prestaciones. 

Los servicios sociales no consideran el establecimien 

to de acciones de asistencia social y rchabilitaci6n 

a trabajadores jubilados, quienes por razones nat~ 

rales son m6s susceptibles de sufrir secuelas inva

lidantes, lo cual los conduce a un estado incongrue~ 

te de marginaci6n, pues su condici6n jurídica es de 

asegurados. 

En la Ley del IMSS, en el Capítulo "De los servicios 

Sociales" en el Artículo 233, se sei\ala que tienen 

como finalidad fomentar la salud, prevenir enfermed! 

des y accidentes y contribuir a la elevaci6n general 
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de los niveles de vida de la población; excluye sin 

raz6n en la prevenci6n los estados de invalidez, que 

debían estar incorporados; y en su articulo 23~ se 

establecen los programas mediante los cuales se pr~ 

porcionarán las prestaciones sociales, que tampoco 

incluyen la asistencia social y la rehabilitación del 

jubilado, todas estas prestaciones se proporciona

rán por el Instituto sin comprometer la eficacia de 

los servicios de los ramos del r6gimen obligatorio, 

ni su equilibrio financiero; por lo que al darse e~ 

ta prestaci6n social, no se afecta la estabilidad 

patrimonial. 

En la Ley del ISSSTE, en el Capítulo "De las Pr<.>sta 

cioncs Sociales", el Articulo 38, señala que cont:an 

do con la cooperación y apoyo de los trabajadores, 

otorgarS prestaciones sociales y realizar& promoci~ 

nes que mejoren su nivel de vida y el de su familia; 

exclurendo así :.i los juhi lados y pensionados, a los 

que debe ext:endérseles esta prestaci6n en ~u cali

dad jurídica de origen, como asegurados, aJicion5ndo 

se el artículo. 

La Ley (l\!l ISSFAM, considera positivamente <.>Stas pre~ 

taciones sociales, para los militares en activo y 

en retiro y sus familias, a través de tiendas, gra~ 
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jas, centros de servicio, hoteles de trAnsito, casas 

hogar para retirados, centros de bienestar infantil, 

servicio funerario, escuelas e internados, centros 

de adiestramiento y superaci6n para esposas e hijos 

de militares, centros deportivos y de recreo y oricn 

taci6n social. 

La H. CAmara de Diputados, el 26 de diciembre de 1981, 

aprob6 el "Proyecto de Iniciativa de Decreto para ac~ 

lerar el proceso de integraci6n de los invllidos al 

desarrollo nacional", que dictamin6 la Comisi6n de 

Seguridad Social, como "La respuesta que el estado 

debe instrumentar para afrontar y posibilitar la so

luci6n al problema de invalidez, e integrar un mo

derno, equitativo, justo y sistcmStico orden jur[di

co, que garantice claramente el derecho de los inv6-

lidos a su rehabilitaci6n integral, dentro de un mar 

co de respeto, comprensi6n y apoyo". 

En la misma iniciativa se señala: "La Ley por sí 

sola no representa la solución definitiva pero esta 

mos seguros que el porvenir de los inválidos en mu

cho va a depender de la sustentaci6n jurídica con 

que cuenten los programas que diseften para su reha

bilitaci6n". 
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Las reformas y adiciones al articulado de la Ley <lel 

IMSS, son los artículos 92 Fracci6n VI, 99, 129 Frac 

ci6n II, 131, 233, 234 Fracci6n X y se adiciona un 

artículo decimonoveno transitorio; de la Ley del 

ISSSTE, los artículo 3o. Fracci6n III, 32 Fracci6n 

1 y 38; y la Ley del ISSFAM no fue considerada. (3) 

C) PROYECTOS DE LEY 

A continuaci6n vamos a exponer algunos proyectos de 

ley presentados durante las Reuniones Preparatorias 

de Consulta Popular organizadas por el Instituto de 

Estudios Pol[ticos, Econ6mic~s y Sociales. 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS E.U.M. 

Artículo 4o. Considerando las causas de invalidez, 

su incidencia, su prevalencia y su magnitud, cuanti 

tativa y cualitativa, así como el incremento que se 

operará durante los pr6ximos años -se estima que p~ 

ra el año 2000 en México habrá aproximadamente 12 

millones de invdlidos por razones somfiticas y men-

tales- se propone incorporar al texto constitucio

nal el derecho a la rehabilitaci6n integral. 

(3) 3a. Reuni6n Preparatoria de Consulta Popular 
Lic. Horacio Brindis Herrera 
Instituto de Estudios Políticos Econ6rnicos y Sociales 
México, D. F., ~br::o 12, de 1982 
Págs. 11+ 
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Es preciso hacer hincapi6 en que al prop0ncr incor

porar el derecho a la rehabilitaci6n dentro Jel tex

to constitucional, se hace en apego al concepto ac

tual de la materia y con base en la convicci6n de 

que se trata de una actividad constituida de diver

sos factores y elementos que en su conjunto adquie

ren una personalidad propia. 

Recordemos que por rehabilitaci6n se entiende la 

aplicaci6n coordinada de medidas rn6dicas, educatl 

vas, capacitacionales, laborales y sociales que 

tienen como objetivo, incorporar o reincorporar a 

los inviílido:; a l:i villa :ictiva y productiva del 

país. La rehabilitaci6n en realidad es un resultado. 

Si bien, para su consccuci6n se exige de Jistintos 

servicios, la verdad es que s6lo se puede hablar de 

rehabilitaci6n inte~~ral, en la rnedhla que el indi\'i 

duo alcance a desarrollarse activa y laboralmente, 

conforme a sus capacidades residuales y a sus con

diciones socio-económicas. 

Es cierto que dentro <le la rchabilitaci6n como den

tro de la invalide:, e:-dstcn \!radas, as1, se rn1ed(' 

hablar de rchabilitaci6n, a6n en lo~ casos en que 

6nicamente se logre que el indiviJu0 cumpla ~0n mí

nimas actividades, o bien Jeje Je representar cicr-
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tas alteraciones familiares y sociales. Sin enbar· 

go, la rehabilitaci6n ideal s6lo se puede entender 

mediante la posibilidad de que el individuo desa

rrolle las actividades indispensables que le perml 

tan una vida digna y decorosa. 

Con la incorporaci6n del derecho a la rehabilita

ci6n dentro del texto constitucional, se estaría en 

posibilidades de expedir leyes reglamentarias que 

aut~ntica y cabalmente desarrollaran la idea del 

legislador, en todos los ámbitos y aaterias en que 

se involucraara al inv!lido y su tratamiento. 

Conforme a la estructura actual de nuestra Consti

tuci6n, se cree que la propuesta cabría dentro de 

este Artículo 4o. Constitucional que se refiere a 

la organi:aci6n y desarrollo de la fanilia. 

Artículo 18. Sin duda este es otro de los artí

culos que requieren análisis para su adccuaci6n, 

dentro de él se establecen los principios sobre 

los cuales debe tratarse a los que sufran priva

ci6n de la libertad personal, adoleciendo de las 

bases sobre las cuales deben funcionar los esta

blecimientos especiales que atiendan a personas 

con secuelas invalidantes, los que por su propia 
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naturaleza exigen de condiciones que se apartan 

de las tradicionales. Esta alternativa sin duda 

alguna repercute directamente sobre los conceptos 

que han prevalecido de las medidas de seguridad, 

las cuales requieren insoslayablemente de adecuarse 

a las condiciones de los inválidos. 

Artículo 20. Es de singular importancia la necesidad 

de que se consideren dentro <le la brevedad posible 

reformas y adiciones a este artículo, el cual esta

blece las garantías que dentro del orden general tie 

nen los acusados, ya que dentro de las mismas no se 

contempla ninguna que garantice un proceso o proce

dimiento justo y correcto cuando el acusado sufre 

de secuelas invali<lantes. 

Hasta la fecha, no se han establecido los medios de 

traslaci6n, comunicaci6n y defensa de este tipo de 

personas, destacando los que padecen de deficiencia 

mental o de alteraciones de la comunicaci6n humana, 

o sea los sordomudos, quienes se ven sujetos a si

tuaciones irregulares en todos los sentidos. Para 

la defensa de estos casos no se cuenta con la gara~ 

tía de ofrecerles recursos tecnol6gicos, administr~ 

tivos y humanos especiali:ados, lo cual ha conduci

do así, invariableme11te, a decisiones, resoluciones y 
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ejecuciones que algunas veces provocan perennes co

rno inhumanos internamientos. 

De~de lueRo, sería de suma importancia adecuar igua! 

mente los preceptos en donde se cst3blecen las obli

gaciones de los mexicanos en relación a sus hijos, 

cuando sufran de invalidez. 

Artículo 73. Por otro lado se estima de suma irnpo! 

tancia, la necesidad de adecuar y actualizar lo dis 

puesto por este Articulo en la Fracci6n XVI, el cual 

considera las facultades del Congreso para le~islar 

en materia de salubridad general de la Rep6blica, ya 

que existe una amalgama indebida o cuando menos con 

fusa respecto de distintas materias que en lo esen

cial no tienen relaci6n al~una, establccien¿o además 

medidas relacionadas con causas de invalide: social 

fundamentalmente. 

En realidad se considera que el t~rmino sobre el 

que se redactó esta <lisposici6n debe ser reformado 

por lo que se refiere a la salud y específicamente 

a la invalidez. Val~n senalnr, que la salud bajo 

el concepto contemporáneo, debiera incluso extraer 

se como facultad del Congreso para establcccrs~ ce 

mo garantía social. 
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Articulo 123. Conforme a las características y co~ 

diciones expresadas tanto del problema como de su 

soluci6n. este artículo representa otra de las bases 

fundamentales para la rehabilitaci6n de los inváli

dos. Más a~n cuando su competencia se refiere a la 

poblaci6n productiva. 

Es sin embargo también de vital importancia consid~ 

rar que los preceptos Constitucionales en materia 

laboral. debieran enfocarse también, con un espíri

tu de incorporaci6n a la poblaci6n que en muchas oca 

siones. como es el caso de los rehabilitados, se en 

cuentran fuera del proceso productivo por causas aj~ 

nas a su voluntad y por falta ue un régimen jurídico 

suficiente. Todos sabemos que la Ley Federal del 

Trabajo. reglamentaria del 123 Constitucional, aún 

se encuentra desprovista de medidas que impulsen la 

apertura de fuentes de trabajo bajo cualquier moda

lidad para aquellos que habiendo cumplido con un 

proceso médico. educativo y capacitacional, ven 

frustradas sus aspiraciones de alcanzar el Último 

pero el más importante elemento de la rehabilitaci6n 

que es el trabajo. 

Por cuanto hace al texto vigente. sus disposiciones. 

en materia de invalidez, siguen confundiéndose con 
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lo que dentro del Art[culo se maneja con el criterio 

de las incapacidades, las cuales se han preYisto con 

razones de car~cter financiero que ya no tienen jus

tificaci6n alguna. Dicho de otra manera, el criterio 

con que actualmente la Ley contempla o conceptuali

za a las incapacidades, producto de riesgos de tra

bajo, se basa en la necesidad de poder cuantificar 

econ6micamente las mismas, lo cual, desde luego, r.!:_ 

sulta improcedente cuando en realidad debiera sobre 

ponerse a ciertas indemnizaciones, del derecho a la 

rehabilitaci6n. Prueba de esto, es la estigmatiza~ 

te como insolvente tabla de incapacidades que a6n co~ 

templa nuestra l:ey Federal del Trabajo, la cual ªPª! 

te de tasar partes del cuerpo humano propicia desvíos 

en las prestaciones que se ofrecen. 

Existe por otro lado, ausencia de disposiciones re! 

pecto a las obligaciones derivadas del ejercicio la

boral, cuando como consecuencia de las mismas se pr~ 

duce la invalidez, sobre todo cuando el derecho a la 

rehabilitaci6n se sigue limitando a condiciones tem

porales y financieras que no responden a la natura

leza de la seguridad social, la cual debe tener como 

principal objetivo al hombre, pues en ~l se encuentra 

su principal recurso. 
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Desde luego, es de hacerse notar la necesidad que 

dentro de la Constituci6n se cuente con un glosario 

de términos en materia de invalide~ y rehabilttaci6n 

ya que por razones de interpretaci6n, en ocasiones 

no se cumple cabalmente con el espíritu del legis

lador. 

Es igualmente preciso anotar que por razones que de~ 

conocemos dentro de las garantías que se establecen 

pa~a los trabajadbres del Estado, y los que perten~ 

cen al sector privado, existen discrepancias que en 

esta •ateria deben ser regularizadas y en cuanto al 

concepto de seguros de invalidez, debe considerarse 

la reflexi6n de sus orígenes y consecuencias. 

Tratando en términos generales de aclarar la altern~ 

tiva de soluci6n propuesta, bien podríamos concluir 

seftalando, que es preciso que el impulso reivindi

cador que di6 origen al Derecho Laboral, sobre todo 

en los casos como en el de los inválidos, que lo son 

por aportar su esfuerzo, su capacidad y su partici

paci6n en el desarrollo nacional, debe ser adecuado 

~entro del Artículo 123 Constitucional, pues de otra 

forma, no se estará cumpliendo con una de las impo! 

tantes funciones y fines del Estado Mexicano. 



171 

Por Último en cuanto a las reformas sugeridas para 

nuestra Constituci6n se señala que al vislumbrar la 

necesidad de reajustar las condiciones y garantías 

de los inválidos dentro del pacto social, se ha he

cho conscientes de nuestra realidad socio-econ6mica 

e incluso, de nuestra propia idiosincrasia. 

Artículo 3o. Se ha considerado que el artículo 3o. 

Constitucional es de vital importancia en cuanto a 

intentar sus reformas necesarias, de tal forma que 

se establezca con claridad el esp[ritu del Constit~ 

yente.del 17 en lo referente a la educaci6n especial, 

de los que por su condici6n, son desiguales, y en 

consecuencia requieren de normas que se ajusten a di 

cha desigualdad. 

Si bien, en su aspecto general, el 3o. Constitucional 

acoge el problema que nos ocupa, debemos ser congrue~ 

tes en que, en la práctica, dicho articulo se deja en 

este caso a la interpretaci6n, lo cual conduce a una 

carencia de bases que permitan, posteriormente el de

sarrollo a través de leyes reglamentarias, del probl~ 

ma y sus alternativas de soluci6n. 

Es cierto, el 3o. Constitucional en su parte primera, 

establece que la educaci6n que imparta el estado ten-
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derá a desarrollar arm6nicamente todas las facultades 

del ser humano. Sin embargo, no se puede negar que 

este principio se relaciona prioritariamente, o cuan

do menos, se concibe prioritariamente en relaci6n con 

aquellos que cuentan precisamente con esas facultades, 

tanto físicas, como mentales y sociales. 

Lo anterior nos obliga a proponer, en principio, que 

dentro del artículo 3o. Constitucional se adicione la 

garantla de la educaci6n especial para los inválidos 

o para aquellos que se aparten por razones fortuitas 

de los sistemas de cducaci6n regular. 

LEY FEDERAL DE EDUCACTON 

Como consecuencia de las reformas sugeridas al artÍc.!:! 

lo 3o. Constitucional se haría igualmente necesario 

reformar la Ley Federal de Educaci6n en los aspectos 

de educaci6n especial, de tal suerte que contemplen 

en el futuro, una filospfla acorde con la mat~ria y 

con los requerimientos de la poblaci6n que la demanda. 

Articulo So. Se hace necesario adicionar en este ar

ticulo la finalidad de la educaci6n para las perso

nas que sufran de limitaciones o secuelas invalidan

tes, som~ticas, mentales o sociales, es decir, ~sta 
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protecci6n debe constituir una de las finalidades de 

la educaci6n en M~xico. 

Articulo 15. Por lo que se refiere a la estructura 

del sistema educativo nacional ser~ de vital i~por

tancia el incorporar la comprensi6n clara y correc

ta de la educaci6n especial como tipo de la educación 

general. formando parte del sistema educativo nacio 

nal, pues de esta forma se podr~n considerar de mane 

ra congruente los planes y programas de estudio para 

la poblaci6n que cuente con problemas de invalidez 

somática. mental o social. 

A:·ctculo 24. Ofro aspecto de singular importancia, 

que debe considerarse para su sometimiento al proc~ 

so legislativo es el que se refiere a la distribución 

de la funci6n educativa, en donde deben incorporarse 

las car~cter[sticas propias de la educaci6n y sus 

medios de apoyo para los inválidos. 

Otros factores que se pretende reformar sobre esta 

misaa ley son: 

Que dentro de una legislaci6n futura se conteaplen 

con absoluto y exacto respeto a las garant!as gener~ 

les, disposiciones que reglamenten las formas y me-
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dios a través de los cuales se implanten servicios 

de educaci6n especial dentro del sector privado, bu~ 

cando, en apego al respeto y a las garantias de es

ta poblaci6n, que la pa rt icipaci6n d<:l estado permi

ta un control real que evite en lo sucesivo que di

chos servicios se presten al margen de las normas 

técnicas, cientificas, morales y sociales con que 

deben prestarse. No debernos olvidar, que es esta 

poblaci6n la que requiere de una mayor protecci6n 

por encontrarse prácticamente en un estado de inde 

fensi6n. 

Dentro de las propuestas de soluci6n para una legi~ 

laci6n más justa, destaca la relativa a buscar los 

derechos y garantias que permitan a los inv&lidos, 

rehabilitados.que sean, incorporarse sin obstáculos 

o prejuicios a los sistemas de educaci6n regular. 

Es realmente intolerable que a6n existan barreras no 

s6lo arquitect6nicas, sino prejuiciosas y sociales 

que impidan que los educandos que demuestran capacl 

dad para incorporarse a un sistema regular lle educ.! 

ci6n, vean cancelado, no s6lo su desarrollo, sino su 

esplritu de superaci6n y su deseo y obligaci6n de 

participar en el desarrollo nacional. 
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• Para lo anterior es preciso igualmente concebir re

formas a la ley para que dentro de los sistemas de 

difusi6n y divulgaci6n se establezcan programas de 

orientaci6n y sensibilizaci6n, no s6lo a la comuni

dad sino al personal docente, el cual irónicamente 

es el que en muchas ocasiones obstaculiza este <lesa 

rrollo. 

Desde luego, y con el fin de contar con una estruc

tura jurídico-legal completa, es necesario conside

rar dentro de la brevedad posible la reglamentación 

de lo dispuesto en la Ley Federal de Educación de la 

materia, de tal forma que se cuente con un docum~nto 

que desarrolle e inte1·prete correctamente lo dispue~ 

to por aquella, y en 6ltima instancia pueda llevarse 

a su exacta observancia. 

Estimamos necesario, asimismo, contar con leres ma

teriales que sirvan de apoyo y protección al fin que 

se persigue. En este caso nos referimos a ordena

mientos relacionados con becas, estímulos, material 

didáctico adecuado, adecuación Je bibliotecas e in

cluso fuentes financieras espec~ficas. 

Aspecto de reflexi6n inmediato ser[a el relativo n 

la obligatoriedad de que ning6n edificio Je educa-
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ci6n p6blica o privada contara con barreras arqui

tect6nicas, cuando menos en los niveles de educaci6n 

primaria y media básica. (4) 

SEGURIDAD SOCIAL 

Al referirnos a seguridad social y de acuerdo con lo 

expuesto en el inciso b) de este capítulo se estima 

que al presente, las instituciones de seguridad so

cial cumplen con las finalidades más trascedentales 

en la protecci6n al trabajador y a su familia, pero 

que sus metas son alcanzar a todos los sectores e 

individuos que componen nuestra comunidad, pues de 

otra manera no se entenJerla la filosofía del Consti 

tuyente en las garantías sociales del derecho de 

seguridad social, existiendo lagunas y omisiones de 

legislaci6n: en los aspectos que no se han acabado 

de reglamentar se encuentran los relativos a la inva 

lide:, los inválidos y su rehabilitaci6n, lo cual ha 

propiciado que, además de una limitaci6n a la esen

cia de protecci6n del trabajador y su familia, se 

produzcan fen6menos sociales negativos que repercu-

Lic. Filem6n Ortiz Cruz 
4a. Reuni6n de Consulta Popular 
Instituto de Estudios Politicos Econ6micos y Sociales 
M~xico, D. F. 
Págs. 14 + 
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ten gravemente en el desarrollo nacional, por lo 

que se hacen necesarias reformas y adiciones a las 

leyes de las instituciones de seguridad social a 

efecto de que se rehabilite integralmente al invá

lido y se le incorpore a su medio social. 

Algunas de las propuestas de reformas y adiciones 

a los artículos referentes al prohlema de invalidez 

y de la rehabilitaci6n de inválidos están conteni

das en las siguientes leyes: 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Articulo 92. Quedan amparados en este ramo del Seg~ 

ro Social, Fracciones I a la V y 

VI. Los hijos del asegurado ñasta la edad de veinti

cinco años cuando realicen estudios en planteles 

del sistema educativo nacional o si no pueden 

mantenerse por su propio trabajo debido a una 

enfermedad cr6nica, o a su invalidez, hasta en 

tanto no sean rehabilitados. 

VII a la IX 

(ltem a la reforma legislativa). 
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Artículo 99, En cnso de enfermedad, el Instituto 

otorgará al asegurado, la asistencia médico-quirúrg_! 

ca, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, 

desde el comienzo de la enfermedad y durante el pl~ 

zo de cincuenta y dos semanas para el mismo padeci

miento. 

No se computará ... 

En los estados de invalidez no se computará tampoco 

el mencionado plazo y el Instituto proporcionará los 

servicios necesarios de y hasta la rehabilitaci6n in 

tegrnl, siempre que la invalidez sea posterior a su 

afiliaci6n al régimen del Seguro Social. 

Para los efectos del párrafo anterior se entiende por 

rehabilitaci6n integral, el conjunto de medidas médi

cas, educativas, ocupacionales y sociales, aparatos 

de pr6tcsis y ortopedia, que tiene por objeto que 

los inválidos puedan realizar actividades que les 

permitan ser 6tiles a ellos mismos, a su familia y a 

la sociedad. 

Artículo 129. El estado de invalidez da derecho al 

asegurado .. 
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II. Asistencia médica y servicios de rehabilitaci6n 

integral, en los térinino·s del capítulo· IV de es

te dtulo. 

Articulo 131. Para gozar de las prestaciones del 

seguro de invalidez se requiere que ésta sea poste

rior a su afiliaci6n al régimen del seguro social. 

Artículo 233. Las prestaciones sociales tienen co

mo finalidad fomentar la salud, prevenir enfermcda 

des, accidentes, estados de invalidez y contribuir 

a la elevaci6n general de los niveles de vida de la 

poblaci6n. 

(Item a la reforma legislativa). 

Articulo 234. Las prestaciones sociales serán pro-

porcionadas mediante programas de . . . 

X. Asistencia social y rehabilitaci6n de jubilados 

del Instituto; y 

XI. Los demás ótiles para la elevaci6n del nivel de 

vida individual y colectivo de la poblaci6n en 

general. 
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Las prestaciones a que se refiere este artícu

lo ... 

(Item a la reforma legislativa) 

LEY DEL INSTITUTO Dil SEGURIDAD Y SERVIClOS SOCIALES 

DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

Artículo 3o. Se establecen con el carácter de obli 

~atorias las siguientes prestaciones ... 

III. Servicios de rehabilitaci6n integral de inváli

dos. 

(Item a la reforma legislativa) 

Artículo 22. En caso de enfermedad profesional el 

trabajador y el pensionista tendrln derecho a las 

siguientes prestaciones: 

I. Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y 

hospitalaria que sena necesarias, desde el co

mienzo de la enfermedad y durante el plazo má

ximo de 52 semanas para la misma enfermedad. El 

Reglamento de Servicios M6dicos determinarS . 

En caso de enfermos ambulantes 
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En los estados de invalidez no se computará el 

mencionado plazo y el Instituto proporcionará 

los servicios necesarios de y hasta la rehabil! 

taci6n integral, siempre que la invalidez sea 

posterior a su afiliaci6n al régimen de la ins

tituci6n. 

Para los efectos del párrafo anterior se entie~ 

de por rehabilitaci6n integral, el conjunto de 

medidas médicas, educativas, ocupacionales, y 

sociales, aparatos de pr6tesis y ortopedia, que 

tienen por objeto que los inválidos puedan rea

liiar actividadades que les permitan ser 6tiles 

a ellos mismos, a su familia y a la sociedad. 

Artículo 32. En caso de accidente o enfermedad pr~ 

fesional el trabajador tendrá derecho a las siguien~ 

tes prestaciones: 

l. Asistencia m6dica, quir6rgica, farmac~utica y 

hospitalaria que sean necesarias y a la rehabi

litaci6n integral en los términos de la fracci6n 

I del Artículo 22. 

Artículo 38. El Instituto en cumplimiento de las frac 

ciones IV Y V del Articulo 3o. contando con la coope-
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raci6n y apoyo de los trabajadores, otorgar5 prest~ 

ciones y realizar& promociones sociales que mejoren 

su nivel de vida y el de sus familias, mediante una 

formaci6n social y cultural adecuada y disponiendo 

de servicios que satisfagan las necesidades de edu

caci6n, de alimentaci6n y vestido, de descanso y 

esparcimiento. 

Basado en el principio de seguridad social. los se~ 

vicios sociales se extenderán a los trabajadores j~ 

hilados y pensionados, promoviendo en su caso acci~ 

nes que se ajusten a su condici6n biopsicosocial. 

(Item a la reforma le~islativa) 

Artículo 82. La pcnsi6n por invalide~ se otorgará 

a los trabajadores que se inhabiliten física o men

talmente por causas ajenas al desempeño Je su cargo 

o empleo. El derecho al pago <le esta pcnsi6n co

mienza a partir de la fecha en que el trabajador en~ 

se baja motivada por In inhabilitaci6n, para calcu

lar el monto de la misma, se aplicará la tabla cont~ 

nida en el Articulo ;;, en rclaci6n con el Articulo 

79, cuando el trabajador no haya coti::a~lo durante 15 

afias, el monto de su pensi6n ser• i~ual al porcenta 

je que correspon.lc n ln PS<.:nl:1 infl'rior Je ln tahl:t 
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citada. 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS 

FUERZAS ARMADAS MEXICANAS 

Art1culo 152. La atenci6n rn~dica quirúrgica es el 

sistema . . . 

Este servicio se prestar~ ... 

La atenci6n m6dica quirórgica 

Los familiares de militares que tienen derecho a es 

ta prestaci6n son: 

El c6nyuge . . . 

Los hijos solteros menores de dieciocho años, los 

mayores de edad que se encuentren estudiando en 

planteles . . . 

Los hijos raayores de edad si no pueden mantcn~rse 

por su propio trabajo debido a una enfermedad cr6 

nica o invalidez hasta en tanto no sean rehabilita 

dos; 
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Las hijas solteras; 

El padre y la madre. (S) 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

En lo relativo a la relaci6n laboral se propusie

ron reformas a esta ley en los Artículos 53 y 54 

del Capítulo V y la modificaci6n total del título 

IX sobre riesgos de trabajo, tomando como base la 

Iehabilitaci6n integral del inválido. 

Asimismo, es imprescindible, si se aspira a que los 

inválidos, realmente se incorporen a la vida útil 

y productiva, que se les permita su desarrollo, i~ 

tegral, contemplar dentro de esta ley, disposicio

nes que ofrezcan la posibilidad de su capacitaci6n 

conforme a su condicl6n y a su rol social, de tal 

manera que se impida su marginaci6n. 

Por otro lado, es indispensable considerar la nece-

sidad de que la ley ofrezca distintas alternativas 

para generar model-0s de organizaci6n productiva p~ 

Horacio Brindis llerrera 
3a. Reuni6n Preparatoria de Consulta Popular 
Instituto de Estudios Políticos Econ6micos y Sociales 
M6xico, D. F. Marzo 12 de 1982 
Págs. 17 + 
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ra que los i~válidos se integren a este proceso. 

En este caso, nos referimos a toda la legislaci6n 

que contemple la posibilidad de cumplir con el o~ 

jetivo indicado. Destaca desJe luego la particip~ 

ci6n del Estado como principal promotor de lo mismo. 

Por 6ltirno, al ser este un problema de tipo pobla-

cional y preverse un crecimiento importante del mis 

mo para el futuro, se propone que asl como se han 

realizado campafias de concientizaci6n popular sobre 

otros grupos sociales u otros problemas, se lleven 

a cabo campanas que ilustren sobre la invalidez, y 

los individuos sanos e inv5lidos entiendan el pro-

blema cabalmente y adopten una conducta adecuada. (7) 

(7) Lic. Jorge R. Ch5ve: de la Pcfla 
3a. Reuni6n Prepar:it0ri:i de Consulta Po¡ml<lr 
Instituto de Estudios rot(ticos, Ecnn6mic0s ~ Sc~ialcs 
M6xico, D.F. . 
Págs. 18 + 
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V. CONCLUSIONES 

1) Se ha observado que en los países desarrollados la 

incidencia de la ceguera es menor que en los países 

en desarrollo, siendo en estos Últimos, las princi

pales causas, de origen infeccioso; reflejd de las 

condiciones de insalubridad, pobreza y falta de edu 

caci6n. 

2) Durante la Edad Antigua el tratamiento que se les 

di6 a los ciegos tendía a la elirninaci6n y s6lo en 

algunas sociedades se les permitía vivir. Pocas cul 

turas antiguas dieron realmente muestras de interés 

por el tratamiento especial que debcrlan recibir los 

invidentes. 

3) Durante la Edad Media se les consider6 desde un pu_!! 

to de vista más filantr6pico y es en esta época cuan 

do se conoce de la fundaci6n de las primeras insti

tuciones de ayuda a los ciegos y se realizan impor

tantes aportaciones para auxiliarlos en su integra

ci-6n. 

4) Es en la Edad Contemporánea donde se da Jo más im

portante del desarrollo en cuanto a investigación y 

ayuda para estos impedidos. También es aquí en don 
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de se puede observar una mayor integraci6n ~e ellos 

a la vida socio-productiva. 

S} En nuestro país es relativamente reciente el inte

r6s por ayudar a la integraci6n total del ciego y, 

un factor muy importante para esto ha sido la tra

yectoria que la .. Escuela Nacional para Ciegos Lic. 

Ignacio Trigueros ha seguido para orientar y educar 

a esta parte de la poblaci6n. 

6) La educaci6n b6sica para el invidente se imparte si 

guiendo los mismos programas utilizados en las es

cuelas para videntes, adaptados a sus necesidades. 

Uno de los factores más importantes dentro de la e~ 

señanza básica es el aprendizaje del sistema Braille. 

Después de este periodo el alumno se puede integrar 

a las escuelas de educaci6n regular para continuar 

sus estudios en niveles superiores. 

7) El factor de la rehabilit~ci6n es muy importante y 

su finalidad primordial es el integrar satisfacto

riamente a una persona incapacitada a sus funciones 

socio-productivas, utilizando para ello todos los 

medios necesarios, tales como terapia física y psi

col6gica con todas sus implicaciones, así como la 

instrucción adecuada para vivir en sociedad. 
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8) La aceptaci6n que el individuo ciego tiene dentro 

de su familia es de primordial importancia ya que 

esto le da confianza y seguridad en sí aismo para 

desenvolverse en sociedad. La actitud más recomen 

dable a seguir con ellos, es la relaci6n normal y 

natural que se tiene con personas videntes, tratar 

de ayudarles pero sin llegar a la sobreprotecci6n 

que podr1a perjudicarles. 

9) Dentro del entrenamiento específico que se imparte 

a los invidentes ocupa un lugar importante el de la 

capacitaci6n para obtener un empleo remunerado, el 

campo para lograr esto es bastante amplio y las 

áreas a explotar son muchas, 6nicamcnte hace falta 

la direcci6n adecuada para lograr su integraci6n 

total. 

10) En el aspecto laboral generalmente el empresario tic 

ne una idea negativa en lo relativo a la contrata

ci6n de inv5lidos, esto se debe principalmente a la 

poca informaci6n que en realidad conoce acerca de lo 

que una persona rehabilitada puede hacer. Sin embar 

go existen algunos ejemplos Je empresas que emplean 

invidentes y que pueden dar buenas referencias sobre 

su trabajo. 
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11) La bolsa de trabajo para los ciegos tiene dos º.E 

cioncs; una de ellas es el empleo competitivo, 

sus caracter{sticas son que rc~rcsenta un mayor 

reto y proporciona más satisfacciones personales 

pero tambi6n es m&s limitado y difícil de conse

guir. La otra opci6n es el empleo protcRido que 

tiene la ventaja de proporcionar al ciego rchabl 

litado el entrenamiento necesario para poder de

sempeñar un trabajo tanto en el taller protegido 

como fuera de él. Su principal desventaja es que 

sus integrantes se llegan a volver dependientes 

de él. 

12) El Artículo 3o. Constitucional es el fundamento 

para la lcgislaci6n en cuanto a cducaci6n espe

cial se refiere y está cornple1tentado por la Ley 

Federal de Educaci6n y la Ley Orgánica de Educa 

ci6n Pública que establecen en forma bien defi

nida lo relativo a la integraci6n de los inváli 

dos a la educaci6n, pero en lo que realmente se 

extienden es en la reglarnentaci6n respecto a ins 

tituciones, servicios o cuestiones administrati

vas. En cuanto a educaci6n para adultos en la 

Ley correspondiente no está previsto lo relativo 

a educaci6n para inv~l idos. Tampoco el orden;'· 

miente referente al Libro de Texto Gratuito dis-
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pone lo necesario sobre el particular. Por todo lo 

anterior, se hace indispensable establecer un r~gi

men jurídico que de un mejor soporte a los derechos 

de educaci6n de los inválidos. 

13) Sobre el Artículo 123 Constitucional, es interesan

te observar la necesidad de reglamentar sobre capa

citaci6n laboral y el impulso que se debe dar para 

la creaci6n de fuentes de trabajo que permitan a 

los inválidos rehabilitados desarrolarse productiv! 

mente con más facilidad de la que hasta ahora exis

te. 

14) Por lo que se refiere a Seguridad Social el antece

dente se encuentra el el Artículo 123 que da origen 

a las Leyes del Seguro Social, del ISSSTE y del 

ISSFAM que en su contenido otorgan las medidas de 

protecci6n pero no las de rehabilitaci6n, por otra 

parte estos reglamentos dejan parcialmente despro

tegidos a los dependientes del derechohabiente y 

son muy limitativos. 

15) Entre las iniciativas de ley presentadas destacan: 

la adici6n al Artículo 4o. Constitucional sobre in

corporaci6n ~el derecho a la rehabilitaci6n; Artí

culo 20 Constitucional sobre derechos de los acusa-
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dos que sufren secuelas invalidantcs; el 73 Consti

tucional sobre las facultades del Congreso para le

gislar en materia de invalidez. 

16) Otro factor importante que se menciona es el relati 

vo a la interpretación exacta que debe darse a la 

terminología usada dentro de todos los ordenamien

tos citados, para su debita interpretaci6n. 
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