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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país existe un escaso conocimiento respecto a los impedidos 

visuales. No se cuenta con datos confiables sobre la población que a nivel nacional 

que padece ceguera o problemas visuales. 

La Dirección General de Educación Especial, dependiente de la Secretaria de 

Educación Pública estima que en México la población que padece problemas visuales 

posiblemente corresponda al 3% esta estimación coincide con la realizada en 1986 

por la Organización Mundial de la Salud, en ella se considera que esto 3% de la 

población se distribuye de la siguiente manera: el 2% padece debilidad visual y el 1 % 

ceguera. 

El poco conocimiento acerca do la población con deflclenc.Ias visuales trae por 

consecuencia una falta de sensibilidad para comprender sus problemas de adaptación 

y sobrevivencia, así como sus capacidades que pueden ser desarrolladas si se les 

proporciona una rehabilitación integral adecuada a sus necesidades e intereses. 

La falta de difusión acerca de las capacidades sociales, motrices y de trabajo 

que tienen los ciegos, propiciada por la escasa investigación y por los insuficientes 

programas de educación y rehabilitación que comprueben estas capacidades, han 

llevado a la sociedad a estimar que los ciegos son seres inútiles, flojos, dependiente 

e Inseguros, ideas que han creado una falsa imagen de los mismos a nivel social. 



El Intento por conocer, valorar y apoyar al ciego y al débil visual, es la razón por 

la cual se planteó el propósito de esta investigación: conocer los programas de 

rehabilitación con los que se educa a los impedidos visuales, para conocer las 6reas 

que se han considerado y las que se han descuidado. 

En el primer capitulo, se realiza una revisión de los aspectos teóricos 

relacionados con la ceguera, como son: la definición y causas de la misma desde las 

diferentes disciplinas que la han abordado, se presentan únicamente aquellas que 

están enfocadas a la rehabilitación del ciego, asi como algunas enfermedades que 

pueden ocasionar desde la debilidad visual hasta la ceguera. 

En el capitulo dos, se revisan algunos antecedentes históricos de la ceguera y 

la educación de los Impedidos visuales a nivel mundial, así mismo se describe el 

desarrollo de la educación especial en México. 

El capitulo tres está dedicado a la descripción de la metodología de la 

investigación empleada en el presente trabajo. 

El capitulo cuatro presenta los resultados de cada una de las fases de la 

investigación y el análisis de los resultados. incluye además un apartado de 

conclusiones y algunas consideraciones acerca de la educación y rehabilitación de las 

personas ciegas, entre estas podemos destacar que las áreas que más se han atendido 

son la lecto-escritura, las matemáticas, la pslcomotrlcidad y la orientación y movilidad, 



mientras que las áreas que se han descuidado (no totalmente) son: los aspectos 

emocionales de los ciegos, su personalidad, las actividades laborales y las actividades 

lúdicas. 



CAPITULO 1 

ETIOLOGIA DE LA CEGUERA 

Cuando hablamos de la ceguera podemos estar haciendo referencia a diferentes 
aspectos sociales de ella: una persona ciega puede ser asociada con aquella que usa 
anteojos obscuros, o un bastón blanco, un bote de limosna, un perro guía o bien con 
aquella que no ve nada. En general el término ha sido relacionado con Invalidez, 
compasión y una vida en completa obscuridad. 

Sin embargo, no todas las personas que tienen algún problema de tipo visual 
poseen las características antes mencionadas, muchas de las personas estigmatizadas 
pueden ser Independientes, autosuficientes, capaces de llevar una vida Integrada al 
resto de la sociedad. 

Diferenciar la gama de problemas que provocan la ceguera, nos puede permitir 
un conocimiento más cercano de la realidad que viven los Impedidos visuales, y al 
mismo tiempo favorecer una mejor aceptación de las personas que sufren esta 
problemática. 

El grupo de los impedidos visuales está conformado por dos subgrupos: los 
débiles visuales que se caracterizan por la disminución de la agudeza visual, y los 
ciegos cuya característica es la pérdida de la agudeza visual. 

Para delimitar el término, partiremos de las definiciones de ceguera y debilidad 
visual desde la perspectiva médica o legal y la perspectiva educativa:' 

ENFOQUE MEDICO O LEGAL. Dentro de este enfoque se considera ~ a 
aquella persona que posee una agudeza visual de 20/200 o menos, en la escala de 
Wecker, en el mejor do los ojos con la corrección correspondiente, es decir, 
legalmente se considera ciega a una persona que puede ver a 20 ples de distancia un 
objeto que otro sujeto con visión "normal" ve a 200 pies de distancia (Carrasco, 
1980). 

1 Muchas de las personas consideradas como ciegos legales o médicos, pueden 
ser educados con materiales especiales, aprovechando sus residuos visuales con un 
sistema común de videntes. Ver otras definiciones en anexo 1. 



También es considerada ciega aquella persona que tiene una limitación en el 
campo visual, de tal forma que su diámetro más amplio sustenta una distancia angular 
inferior a 20º o menos, definiéndose también como visión en túnel (Telford y Sawrey, 
1973). 

Dentro de esta perspectiva un débil visual es aquella persona que tiene una 
agudeza visual entre 20/70 y 20/200 de la escala de Wecker en el mejor de los ojos 
con la corrección correspondiente o sea que el sujeto ve un objeto a 20 pies de 
distancia mientras que una persona con vista "normal" ve el mismo objeto a 70 ó 200 
pies de distancia. 

ENFOQUE EDUCATIVO. Bajo este enfoque se considera~ a la persona cuya 
educación se realiza primordialmente por medio de los sentidos: auditivo, cutáneo y 
kinestésico; así, se puede decir que el ciego educativo solamente puede leer y escribir 
con el método o sistema Braille (Givaudan, 1980). 

El débil visual educativo, es aquélla persona que puede ser educada por medio 
de Ja vista, aprovechando sus residuos visuales al máximo, puede leer letras grandes 
o cantidades limitadas do letras comunes, pero bajo condiciones especiales como son 
reflectores, lámparas, lupas, lentes con gran amplificación, condiciones de luz, etc. 
(Givaudan, 1980). 

Tomando en consideración las diferencias que, bajo los dos enfoques antes 
mencionados (módico·legal y educativo) se dan sobre las personas ciegas 
encontramos que algunos do los sujetos diagnosticados como legalmente ciegos, 
pueden ser considorndos débiles visuales desde el punto de vista de la definición 
educativa, ya que se puede aprovechar sus residuos visuales y esto los capacita para 
desplazarse y tener sentido de orientación. 

Un ejemplo de como el remanente visual do las personas puede ser empleado 
en el ámbito educativo, es el estudio realizado por Janes (19621 en el que se observan 
las diferencias entre los ciegos legales o ciegos cuantitativos (considerados así por la 
cantidad de remanente visual que poseen) y los ciegos educativos o funcionales 
(considerados así por ser educados por medio do sus sentidos restantes) en la práctica 
do lectura on imprenta o Braille. 

De acuerdo con lo anterior, tomando en cuenta el porcentaje do sujetos en cada 
una de las modalidades de lectura, Janes nos presenta el siguiente cuadro: 2 

2 Ver Telford y Sawrey, 1973. 
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Porcentajes de niños. 

Agudeza Lectura en Lectura en Lectura en Braille 
visual imprenta Brallle y en Imprenta 

201200 82% 12% 6% 

15/200 67% 27% 6% 

10/200 59% 32% 9% 

total 208 71 21 

En la primer columna los datos, indican que la persona debe de estar a 20, 15 
o 1 O pies de distancia de un tipo estándar de material y una persona con vista 
"normal" a 200 pies de distancia. El estudio fue realizado con 700 niños y el cuadro 
representa una tercera parte de la población. 

De acuerdo con estos datos, de los niños considerados con visión 20/200, el 
82% lee en letra de imprenta, el 12% lee en sistema Braille y el 6% lee en Imprenta 
y Braille. De los sujetos que tienen una agudeza visual de 15/200, el 67% pueden leer 
impresos en letra común; el 27% solamente lee en sistema Braille y el 6% pueden leer 
en imprenta y en sistema Braille. De los niños con una agudeza visual de 10/200, el 
59% puede leer letra de imprenta, el 32% sólo lee en sistema Braille y el 9% lee en 
Imprenta y Braille. 

Con base en los datos anteriores, se puede decir que tan solo el 21 de la 
muestra total serfa considerada como ciego educativo, os decir que un 79, que en el 
enfoque médico-legal seria ciego, realmente puede aprovechar su remanente visual 
para aprender, en este caso a leer. 

De ahí la importancia de conocer la definición que desde diferentes enfoques 
se da a los Impedidos visuales, ya que esto nos permitirla hacer uso de la habilidad de 
discriminación visual mediante los residuos visuales de las personas y utilizar las 
ayudas como lupas, lentos de gran amplificación, etc., para contribuir a la 
rehabilitación integral acorde con las necesidades y capacidades, considerando las 
causas y el estado en que se presente la debilidad visual. 

Se observa como los 3 grupos de impedidos visuales (20/200, 15/200, 10/200) 
que desde el enfoque médico-legal serian considerados como ciegos, pudieron utilizar 
su remanente visual para aprender a leer en imprenta o, con Braille y en imprenta. De 
ahl que tan sólo un grupo muy reducido de la muestra sea la que desde el enfoque 
educativo es considerado como de ciegos, y este es el que sólo puede realizar la 
lectura con el sistema Brailfo. 
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CAUSAS DE LA CEGUERA 

Sin duda alguna, los motivos por los que una persona es ciega se deben a 
Infinidad de causas; pero de manera general se pueden agrupar en dos: l. Las 
congénitas y 2. Las adquiridas. 

A su vez se subdividen en: a) las que producen debilidad visual y, b) las que 
producen ceguera. 

En ese orden se presentan en este apartado. 3 

1. Causas congénitas. Se denominan congénitas cuando el sujeto nace con la 
ceguera ya que se contrae en el seno del útero materno, "esto puede ser: a) Por vla 
germinal, es decir a través del óvulo o por el espermatozoide paterno fecundante en 
el momento de la concepción. b) Por vía transplacentaria, os decir. a través de la 
placenta (esto ocurre después de la concepción) en cualquier momento del desarrollo 
intrauterino del nuevo ser", en esta última causa, so encuentra el caso de las 
enfermedades infecciosas y/o virales contraídas por la madre como: la rubéola, el 
sarampión, la atrofia óptica de Leber. etc. (Nuevo diccionario médico, Rulz, 1984). 

2. Causas adquiridas. Se definen como causas adquiridas cuando la enfermedad 
visual se contrae despuás del nacimiento, ésta puedo ser ocasionada por un virus, 
traumas, intoxicaciones, accidentes y/o farmacodependencia. 

Es Importante conocer las causas y el momento (edad del sujeto) en que se 
adquiero la ceguera, porque nos da la pauta para el tratamiento y/o rehabilitación de 
los Impedidos visuales. 

1. PADECIMIENTOS O ENFERMEDADES DE ORIGEN CONGENITO 

a} Las enfermedades que a continuación se presentan oueden ocasionar 
debilidad visual. 

La acromatopsia. Esta enfermedad consiste en la ausencia de conos retinianos, 
existiendo una marcada fotofobia. Puede decirse que la visión empeora con la 
Iluminación y mejora en la penumbra. 

3 En el presente trabajo, se clasifican tas enfermedades abordadas en la bibllografla 
consultada. 
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La acromatopsia es una enfermedad estacionarla (se establllza, no avanza y en 
ocasiones disminuye con la edad) en la cual deben evitarse las luces claras y los 
reflejos luminosos, el uso de lentes teñidos ayuda a los sujatos que presantan esta 
enfermedad a aumentar la realización de sus labores y su desplazamiento en el medio 
ambiente. 

El albinismo. Es la ausencia de melanina en la totalidad del cuerpo de las 
personas, Incluyendo los ojos, estos sujetos presentan un Iris translúcido de color azul 
pálido, por lo cual visualmente tienen problemas para refractar la luz, su agudeza 
visual es reducida y tienen una gran sensibilidad a la luz, que provoca en ellos que 
vean fijamente los objetos y hagan expresiones faciales grotescas, en algunas 
ocasiones esta enfermedad es acompañada de nlstagmus y frecuentemente presenta 
astigmatismo. 

El campo visual de los albinos es normal; esta enfermedad no es progresiva, 
sino que con la edad tiende a disminuir tanto el nistagmus como la sensibilidad a la 
luz. La iluminación normal es la adecuada para los albinos. Estos sujetos responden 
bien a la amplificación de cualquier tipo de objetos y son capaces de funcionar 
satisfactoriamente en el medio ambiente. 

La hipermetropía. Se presenta con una visión aumentada en todos los objetos, 
provocando en el sujeto debilidad visual. 

La anlrldla Se refiere a la ausencia parcial o total del iris, no existe coloración 
en el ojo por la ausencia del tejido del iris, provocando una incapacidad de la pupila 
para controlar la luz que entra en el ojo; incluso a la luz del dla, razón por la cual su 
visión llega a normalizarse en la noche o en lugares donde hay poca luz. La función 
ocular esta sujeta a esfuerzos constantes, además de que es necesario que se les 
administren medicamentos. 

El estrabismo. Consiste en la desviación de la dirección normal de uno de los 
ojos, manifestándose una distorsión de las imágenes visuales (Telford y Sawrey, 1973) 

La mlcroftalmia. Se presenta en los sujetos con ojos demasiado pequeños desde 
el nacimiento, por eso se le ha considerado congénita y provoca una debllldad visual 
estacionarla. 

La buftalmla. Esta enfermedad a diferencia de la anterior, se manifiesta con ojos 
demasiado grandes desde el nacimiento. 

El daltonismo. En esta enfermedad se confunden los colores verde, rojo y azul, 
las pupilas se conducen según el grado de atrofia y si es completa se dilatan y quedan 
Inmóviles; si no se diagnostica y atiende a tiempo, los síntomas tienden a progresar 
y terminar en una ceguera completa o total. 
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bl El siguiente grupo de enfermedades de origen congénito pueden presentarse 
como debilidad visual progresiva, de manera que a pesar de su atención 
irremediablemente provocarán ceguera. Los sujetos que presenten alguno de estos 
padecimientos deben ser educados como ciegos. 

El glaucoma. Esta enfermedad es una anomalía en el humor acuoso provocando 
un aumento de la tensión intramuscular o presión excesiva de sangre en el globo 
ocular, puede ser primario o secundario a otra atipicldad. Las personas con glaucoma 
requieren que su ambiente esté iluminado, pero que el "brillo" de esta iluminación sea 
poco, a estos sujetos se les dificulta desplazarse cuando la iluminación es escasa por 
lo cual su visión nocturna es pobre, tienen dificultad para la lectura e incluso para ver 
objetos de gran tamaño. 

El glaucoma infantil se manifiesta casi siempre desde el nacimiento o durante 
los primeros años de vida del niño. La base de esta enfermedad estriba en 
malformaciones o en anomalías del ángulo de la cámara anterior o en una falla de 
desarrollo del conducto de Schelman (que se encuentra entre la conjuntiva y el cuerpo 
ciliar del ojo) (Hallahan y Kauffman, 1978). 

El coloboma. Consiste en una anomalía que sufre el ojo del feto durante las 
primeras semanas de evolución Intrauterina, debido a la falta de desarrollo de la capa 
óptica y puede afectar a los párpados, el Iris, la coroides, el nervio óptico, el cuerpo 
ciliar. el cristalino y la retina al faltar alguna de estas partes del ojo, puede producir 
ceguera o en el mejor de los casos debilidad visual. Tanto en la ceguera como en la 
debilidad visual los sujetos requieren para su desplazamiento de una iluminación que 
va de lo normal a lo intenso. Los que tienen problemas para desplazarse en la 
obscuridad, presentan además dificultad paro la lectura y para ver objetos de gran 
tamaño. 

Las cataratas. Estas pueden ser de origen congénito o adquiridas, cuando son 
congénitas presentan en el niño opacidades del cristalino y la agudeza visual va de lo 
normal a visión muy escasa, asr, las cataratas en los niños afectan limitando el 
desarrollo del uso del mocanismo óptico y por ello es necesario que los objetos sean 
colocados muy cerca del niño para fijar y desarrollar el control muscular de sus ojos. 
Las cataratas pueden formarse al lado del iris o bien en el centro, en esta última 
obstruye la fóvea, esto es, cuando hay una reducción de la luz y la pupila puede 
expandirse para permitir al individuo ver alrededor de la obstrucción, por el contrario, 
cuando la luz es brillan to, la pupila se contrae y la visión disminuye. Para estos casos 
la corrección y el tratamiento debe ser cuando se detecta el daño. 

El tamaño y la ubicación de las cataratas influye en la reducción de la agudeza 
visual en la claridad de detalles, en la forma, en el color y en el movimiento de los 
objetos. Así, se puede decir. que las personas que tienen cataratas no ven 
directamente a los objetos, sino que deben voltear la cabeza para ver alrededor de la 
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catarata dependiendo de su posición en el globo ocular. Para las personas con 
cataratas, lo que interfiere en la visibilidad es la cantidad de luz, porque cuando es 
mucha, se ven demasiados reflejos o brillos, por el contrario, lo que favorece a las 
personas con cataratas es la reducción de la luz (Harley y Lewrence, 1977). 

La retinltls pigmentarla. Es una afección caracterizada por la Invasión lenta del 
pigmento del ojo con la atrofia de la retina y disminución del campo visual; el curso 
de este padecimiento es lento y llega a durar años provocando debilldad visual hasta 
terminar en la ceguera. 

El retinoblastoma. Se presenta con un tumor maligno frecuentemente en el niño, 
depende de la presencia de un gen por mutación o por herencia autosómica dominan
te. El tumor ocular congénito rara vez se encuentra en el recién nacido, se detecta 
más frecuentemente a los trece meses, aunque se ha llegado a ver a partir de la 
tercera semana de vida del niño. El tratamiento del retinoblastoma monocular es la 
enucleación; si el examen histológico muestra invasión del tumor al nervio óptico, es 
necesario aplicar radiaciones al sujeto, antes de que se afecte el otro ojo. 

La atrofia óptica de Leber. Esta es una enfermedad congénita de tendencia 
hereditaria. Desde el punto de vista clínico se caracteriza por la disminución de la 
visión, es de instalación rápida y afecta ambos ojos. Para establecer un diagnóstico 
de atrofia óptica de Leber hereditaria, es necesario considerar la tendencia típica con 
Individuos afectados al menos por dos generaciones en llnea directa. 

La anoftalmia En este padecimiento, parece faltar el globo ocular, pero Ja 
disección cuidadosa suele revelar la existencia de una pequeña masa rudimentaria 
sólida aquística. 

La atrofia papilar Puede ser atrofia simple o secundaria, en Ja primera hay 
degeneración de las libras nerviosas. La atrofia secundarla es resultado de una 
Inflamación o edema previas. La atrofia papilar simple o sedentaria es una 
degenoraclón que va acompañada de proliferación dol tejido conjuntivo en la cabeza 
del nervio óptico, presenta una disminución de Ja agudeza visual, defectos Irregulares 
en Ja percepción de los objetos y deformación del sector periférico del campo visual, 
sobre todo cuando principia el daño visual. 

El criptoftalmos. Es la ausencia de la abertura palpebral acompañada por lo 
común de un globo ocular rudimentario desde el nacimiento; en algunos casos produce 
ceguera total. 

7 



2. PADECIMIENTOS O ENFERMEDADES DE ORIGEN ADQUIRIDO 

Enfermedades virales como: el sarampión, la rubáola, las temperaturas altas y 
no controladas, etc., que ordinariamente se presentan en niños. Dependiendo de la 
gravedad de la enfermedad pueden o no causar un daño visual. 

Infecciones: ástas pueden ser adquiridas por el niño durante o después del 
nacimiento. 

Otra de las causas se deben a: golpes, traumas y accidentes. 

También se ha detectado que la farmacodependencla es una de las causas más 
recientes de la ceguera, sobre todo en los jóvenes. 

a) Producen debilidad yisual estacionaria. 

Las anomalías corneales. Se refiere a las cicatrices corneales, Irregulares u 
opacidades de origen traumático. La visión de estos sujetos es borrosa o con 
distorsión de la Imagen. Los sujetos con este problema pueden leer con dificultad pero 
su visión a distancia es mala (Faye E, slf). 

La avitaminosis. La falta de vitaminas en el hombre puede traer consigo 
alteraciones oculares en los sujetos, las cuales pueden Ir desde una deficiencia visual 
hasta la ceguera total y puede presentar entre otros trastornos la conjuntivitis y la 
atrofia óptica. 

b) Producen desde debilidad visual hasta ceguera. 

la flbroplasla retrolental. Consisto en la fibrosis del cristalino lo cual Impide su 
movimiento. Esta fibrosis so presenta en los niños prematuros que fueron expuestos 
a altas cantidades de oxígeno durante un tiempo prolongado en la Incubadora, por lo 
que se han venido tomando medidas preventivas al respecto y la incidencia de esta 
enfermedad se ha decrementado. 

La retínopatía diabética. Ocasiona la obstrucción del abastecimiento de sangre 
a la retina. Esta enfermedad se presenta en sujetos que padecen diabetes. Cabe 
señalar que de fas personas que se detectaron con ceguera en 1965 en nuestro país, 
el 15% fue producido por la retinopatía diabética. Este padecimiento provoca 
primeramente deblUdad visual y al Ir avanzando prosroslvam•nts ocasl.:>n~ la c&guera, 
también existe una Insuficiencia de coordinación en la detección táctil que en caso de 
rehabilitarse lleva demasiado tiempo, esto se debe a que el tacto se entorpece 
(Gamiño, 1989). 
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El leucoma total. Se presenta con la pérdida de la transparencia de la córnea 
como resultado de una Inflamación, ulceración o de un traumatismo, la opacidad de 
la córnea reduce la visión cuando se proyecta algo sobre la cama pupilar, cuando 
existen opacidades más densas causan deformaciones de las imágenes. 

La oncocercosls. Es una enfermedad adquirida frecuentemente en el sureste de 
la República mexicana, producida por un gusanito que la mosca vectora transmite al 
hombre; la Invasión del ojo por enjambres de estos gusanitos provoca la ceguera. 

Cuidar los órganos de la vista es de suma Importancia, y uno de los pasos más 
sencillos os estar al pendiente de cualquier molestia o Irritación, porque ello puede 
marcar la diferencia entre conservar la vista o perderla, vigilar los síntomas y signos 
que pudieran ser Indicio de daño visual nos puede permitir prevenir en algunos casos 
desde la debilidad visual hasta la ceguera, porque como se puede observar en este 
capítulo, una persona puede padecer una enfermedad visual por diferentes razones. 

Gracias a la vista, se puede entre otras cosas disfrutar visualmente lo que nos 
rodea, desde objetos de gran tamaño hasta pequeños, pudiendo señalar los detalles 
y característlces de cada uno; se pueden distinguir las diferencias entre dos colores 
muy similares, la belleza de los paisajes y aquello que nos agrada, Incluso, el poder 
leer estas líneas, es otro de los beneficios que nos da el sentido de la vista, pero en 
muy pocas ocasiones se toma en cuenta su Importancia. 

Desgraciadamente, sólo nos preocupamos por los órganos de la visión cuando 
éstos no están cumpliendo su misión dándonos cuenta hasta ese momento de su 
importancia. En muchas ocasiones no so atiende a tiempo los síntomas de alguna 
enfermedad que puede estar dañando los ojos e Incluso producir debilidad visual o 
ceguera. 

Los párrafos anteriores nos dejan de manifiesto la necesidad de realizarnos 
exámenes completos y regulares de los ojos, así como de la responsabilidad de los 
adultos para mantener una vigilancia constante de la salud visual de los niños, como 
una práctica rutinaria no sólo para las personas que tienen debilidad visual, o las que 
tienen molestias en los ojos, sino para todos. 

Mitos y realidades de la ceguera 

A los ciegos so les han asignado socialmente, algunas características como si 
fueran atributos específicos de su condición de Impedidos visuales, estas relaciones, 
son simplemente "mitos". 
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El considerar esos mitos como realidad limita muchas veces la posibilidad de 
estimular los sentidos restantes, de los impedidos visuales ya que en ocasiones se 
cree que estos sentidos se desarrollan automáticamente. Como consecuencia, se 
descuida la elaboración de programas que les estimulen para su Independencia. 

El no propiciar el desarrollo de los sentidos restantes de las personas ciegas 
Impide su adaptación y desarrollo personal. 

Los mitos más comunes son los siguientes: 

a) quien sufre de ceguera es compensado automáticamente por dones 
particulares de Información. 

b) El ciego reconoce los colores por el tacto. 

c) El ciego es un buen músico por naturaleza. 

d) Las personas ciegas cuentan los pasos al caminar, por lo que no se les 
dificulta desplazarse. 

e) Los ciegos memorizan toda la información que llega a ellos. 

Para poder avanzar en el estudio y en la rehabilitación de los Impedidos visuales 
es importante diferenciar los mitos de las realidades. 

Con base en la experiencia de los ciegos y de las personas que se han dedicado 
a investigar en olios las posibilidades del desarrollo de sus capacidades mediante la 
estlmulación adecuada y a tiempo, se pueden diferenciar los "mitos" de las realidades 
y avanzar en el estudio y rehabilitación de los Impedidos visuales. 

En el siguiente cuadro veremos la propuesta que Hallahan y Kauffman (1978) 
proponen al respecto. 
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Mitos 

Las personas legalmente 
ciegas no ven nada. 

Los ciegos desarrollan 
automáticamente mejor 
agudeza en sus otros 
sentidos. 

Los ciegos poseen una 
habilidad musical 
superior. 

Los ciegos son inúti· 
les y dependientes. 

Los perros guías, 
llevan a los ciegos 
a donde quieren ir. 

CUADRO 

Hechos 

Sólo un porcentaje pequeño 
de los que son considerados 
legalmente ciegos poseen 
visión nula. 

Es mediante la atención y la 
concentración que los ciegos 
aprenden a realizar discrimi· 
naciones muy finas en las 
sensaciones que obtienen. No 
representa una agudeza sensorial 
automática sino mas bien un 
mejor "uso" de las sensaciones 
recibidas. 

La habilidad musical del ciego 
no es necesariamente mejor, 
aparentemente muchos ciegos 
optan por la música ya que es 
una forma de que obtengan 
medios para sobrevivir. 

Con una buena actitud y 
experiencias de aprendizaje 
favorables, una persona ciega 
puede ser tan independiente como 
cualquier otra, siempre y cuando 
se den las circunstancias 
positivas. 

Los perros no llevan a los 
ciegos a ninguna parte, la 
persona ciega debe primero saber 
a donde quiere ir. El perro es 
primordialmente un salvaguarda 
contra áreas peligrosas u 
obstáculos. 
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Si los débiles visuales 
utilizan mucho sus ojos 
la vista se les deteriora. 

Los ciegos tienen un 
sentido extra que los 
capacita para detec
tar los obstáculos. 

Sólo en raras ocasiones esto es 
verdad: Ja vista se deteriora en 
los débiles visuales cuando es 
considera progresiva y en tal 
caso se les entrena y/o educa 
como ciegos. En otros casos la 
debilidad visual se mantiene o 
estabiliza y es necesario que se 
entrenen y utilicen los residuos 
visuales lo más que se pueda con 
la ayuda de lupas potentes, len
tes de gran amplificación, con 
condiciones especiales de luz y 
acciones como el acercarse mucho 
el libro y usar lo más posible 
la vista, ya que esto no daña 
los ojos sino por el contrario 
los estimula. 

No poseen este· sentido 1 pueden 
desarrollar un "sentido extra" 
que no es inherente sino adqui
rido mediante el oído o sea que 
so ha estimulado correctamente. 

Otros autores como Aragón (1986) señalan, "que los ciegos se sirven mucho del 
oído para guiarse, orientarse y reconocer a la gente", él sostiene que a travás de la 
audición los ciegos reconocen los lugares donde se desplazan y los objetos por la 
percusión o el sonido que emiten al tocarlos y que por este motivo el oído es el 
sentido principal de los ciegos. Por otro lado Zamora (1977) sostiene, que el olfato es 
el sentido fundamental de los ciegos y que este sentido les sirve para reconocer los 
lugares, alimentos, objetos y personas. 

Teniendo en cuenta que los mitos anteriores son erróneos y que no sólo el oído 
y el olfato son fundamentales para los ciegos como señalan Aragón y Zamora, sino 
que todos los sentidos restantes de Jos ciegos son importantes y necesarios, se han 
realizado algunas investigaciones donde se confirman o fundamentan los hechos 
presentados por Hallahan y Kauffman, como es el caso de Rubalcaba (1980) quien 
señala, que cuando falta un sentido aumenta fa potencialidad de los ot.-us, este 
fenómeno es debido al incremento en la práctica de los mismos, por lo que se hacen 
más finas las percepciones de esos sentidos y no influye ningún factor fisiológico. Los 
sentidos que se afinan en los ciegos son: el tacto, el gusto, el olfato y el oído, los 
cuatro son necesarios para el sujeto por lo cual todos deben ser estimulados. 
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Dal Lenbach y col. (citado por Aragón, 1986) realizaron algunos estudios 
específicamente auditivos para determinar la Importancia de tos sentidos "restantes" 
de los ciegos y concluyeron: 

a) Que la audición es la condición necesaria y suficiente para que el ciego 
detecte y evite obstáculos sonoros. 

bl Que el tono de voz (la mayor o menor elevación del sonido) es la 
característica de la audición que está implicada en la detección y evitación de tos 
obstáculos sonoros. 

c) Que se necesitan frecuencias de IOOOO ciclos para que el ciego perciba esos 
estímulos auditivos, esto es posible cuando se proporciona a los Impedidos visuales 
una estimulación auditiva acorde a sus necesidades y/o potencialidades. 

Martínez (1980) elaboró un programa de habilidades motoras para un niño ciego 
mediante la técnica de modificación de conducta en la cual concluyó que es necesario 
dar estimulación suplementaria a los sentidos restantes de los niños ciegos, (oído, 
tacto, gusto y olfato) ya que como se señaló anteriormente, es un mito et que esos 
sentidos ante la carencia de la vista se desarrollen automáticamente y sugiere que se 
estimulen dichos sentidos lo más tempranamente posible. Además, menciona la 
Importancia de que los padres de familia participen de esta estimulación, la cual podría 
prevenir o aminorar el retardo en el desarrollo ocasionado por la ceguera. 

En conclusión, se puede decir que para estimular y ayudar a los ciegos en su 
Independencia es necesario quo se elaboren programas que estimulen tos sentidos del 
tacto, oído, gusto, olfato y klnestésico, con el fin de que los Impedidos visuales 
puedan aprovechar sus sentidos "restantes", para que la ceguera no sea un 
impedimento en su integración a la sociedad. 

Síntomas de la ceguera 

A continuación se presentan algunos de los síntomas visuales que pueden dar 
Indicio de una posible patología visual que requiere atención médica, éstos nos pueden 
alertar acerca de un posible problema visual. Recurrir inmediatamente ante el 
profesional que nos puede atender evitaría consecuencias mayores. 

1. - Irritaciones crónicas de los ojos como: ojos llorosos, párpados enrojecidos, 
costrosos o inflamados. 

2.- Visión doble o nublada y náuseas, mientras se lee o después de ello. 

3.- Ojos Irritados, fruncidos o vueltos hacia arriba al mirar objetos distantes. 
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4.- Visión borrosa o Intentos de apartar las dificultades visuales. 

5.- Parpadear demasiado sobre todo al leer. 

6.- Colocar el libro demasiado cerca o lejos o bien en posiciones poco comunes. 

"Características generales de las personas ciegas" 

El estereotipo que socialmente se maneja de las personas con algún 
impedimento visual no es exacto, porque no todos los ciegos pueden Incluirse dentro 
de una misma concepción. 

La personalidad de los Impedidos visuales. 

No existe un perfil de la personalidad que sea exclusivo do los ciegos, aunque 
sf existe un estereotipo que la sociedad ha creado de ellos y que ha ocasionado la 
marginación, la lástima y el rechazo de estas personas. 

Entre las características de este estereotipo se señalan las siguientes: la 
introversión, la desconfianza, la distracción, el desaliño, la pasividad, la Inutilidad, la 
agresión, la Inadaptación, la dependencia, la inseguridad y los movimientos 
estereotipados o manerismos. No todas las personas ciegas poseen cada una de estas 
características. 

Nos hemos acostumbrado a pensar que un ciego es aquella persona que vende 
objetos en la calle, que es el limosnero do la esquina o el cantante de los camiones o 
el metro. Sin embargo, se puede señalar que éstos tienen tantas formas de vida como 
los videntes, si bien existen impedidos visuales pasivos, conformistas, dependientes 
y desaliñados, también los hay que son inteligentes, activos, independientes, 
trabajadores y con iniciativa. 

El tipo de personalidad de los impedidos visuales no depende de la ceguera en 
sf, sino más bien de la conducta que los videntes adoptan respecto a ellos, como son 
la sobreprotección, el rechazo o la lástima. 

Scott en 1980, señaló que: "la incapacidad de la ceguera es un rol socialmente 
aprendido". Muchas de las actitudes y patrones de conducta que caracterizan a los 
impedidos visuales no son Inherentes a su condición, son aprendidos a través del 
proceso ordinario del aprendizaje social, por lo tanto, no es propio de la ceguera el ser 
dependiente, inseguro y dócil, estos pueden ser personas Independientes y seguras 
de sí mismos (Cfr. Lowenfeld, 1980). 

14 



Frampton y Gran (1980) consideran, que no existe una psicología de la ceguera 
pero que cotidianamente los ciegos se enfrentan a frustraciones de tal manera que 
entre los principales problemas presentados por estas personas están las de: 
desordenes del habla, conducta y apatía general, autoestimulaclón o conductas 
manerístlcas, y problemas de tipo sexual. Esto debido tanto al aprendizaje social como 
a las actitudes de la familia. 

Es importante señalar que la autoestimulación que tienen los ciegos, Interfieren 
parcial o totalmente en su proceso de aprendizaje y debe ser tomado en cuenta en su 
rehabilitación. 

La conducta de la autoestimulación consiste en movimientos estereotipados o 
repetitivos que no están en función de eventos del medio ambiente, sino que son un 
medio compensatorio de la carencia de estimulación externa, (Dun, 1989) o debido 
a que alguno de los sentidos se encuentra atrofiado, como ejemplo de estas conductas 
se presentan las siguientes: el balanceo continuo del cuerpo, manoseo o fricción de 
los ojos, inclinación de la cabeza o cuerpo hacia adelante, mover rápidamente los 
dedos delante de los ojos, husmear, oler todos los objetos, emitir chasquidos o 
vocales repetitivas, tronar los dedos delante de los ojos, girar el cuerpo rápidamente 
e inclinar la cabeza. 

Estos movimientos son improductivos, porque no tienen ningún fin en el 
aprendizaje; son conductas que Interfieren el proceso enseñanza·aprendizaje (Elchel, 
1978). 

"La autoestimulación en los sujetos ciegos es frecuente y común", asr lo han 
reportado educadores y encargados de atender a ciegos, por este motivo es 
importante que se tome en cuenta. Baumeister y Forehan (1976) señalan que estas 
autoestimulaciones son "repeticiones progresivamente Invariantes de conductas 
motoras o secuencias de accionas en las cuales el reforzamiento (positivo o negativo) 
no se ha especificado". 

Aunque se han realizado esfuerzos por atender y eliminar los manerismos o 
ceguerlsmos en los niños impedidos visuales, se han desarrollado pocos 
procedimientos para eliminar dichas conductas, y no se ha señalado o reportado su 
eficacia (Eichel, 1978}. 

SI todos los ciegos presentan estas conductas manerfsticas o de 
autoestimulaclón se hace necesario señalar la Importancia de su atención en función 
de un aprendizaje eficaz, así lo señalan autores como Hayes y Welnhouse (1978}. Sin 
embargo, en la literatura hay pocas Investigaciones que den cuenta de ello (Sasso y 
Bump, 1982}, por lo que se puede afirmar que es una de las áreas que se ha 
descuidado en la rehabilitación de los ciegos y se considera primordial. 
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Con relación a la atención de los manerlsmos en los ciegos, Glrón en 1978 
señala que es aconsejable prevenirlos tanto por los padres de familia, como por los 
maestros, esto Implica el conocimiento de éstos, de programas Integrales que los 
auxilien en su tarea, lo que sugiere es mantener ocupados a los niños mediante 
diferentes programas que contribuyan también a la rehabilitación. 

Como podemos ver. si se proporciona una estimulaclón adecuada se pueden 
reducir y hasta impedir que este tipo de conductas aparezcan y contribuir al desarrollo 
psicosocial y motriz de los ciegos motivándolos a ser indopondientes, activos, con 
iniciativa y con mejores condiciones de vida. 
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CAPITULO 2 

EDUCACIÓN DE LOS CIEGOS 

Antecedentes 

La actitud de rechazo que la sociedad ha tenido en las diferentes épocas de la 
historia hacia las personas que padecen una limitación física u orgánica ha dificultado 
su adaptación en la sociedad. Los ciegos no han sido excluidos de este rechazo. 

Los primeros datos que se tienen de las personas Invidentes o ciegas nos 
remiten a sociedades como la egipcia, la griega, la romana y la hebrea. En ellas, los 
ciegos eran considerados personas poseídas por un espíritu maligno y se les rechazaba 
a la vez que se les atribuía diferentes funciones como las de mendigos, adivinos, 
¡uglares, declamadores, relatores o cancioneros. 

En Esparta se les arrojaba al desfiladero de las Termópllas o bien se les 
despeñaba en el monte Taijeto, los hebreos y griegos los segregaban a la miseria y a 
mendigar; en Egipto se les definía como los hijos de la desesperación y la rebeldía, 
además se creía que la ceguera era un castigo divino; es decir, a los ciegos se les 
estigmatizaba, se les consideraba poseídos por el demonio como consecuencia de su 
perversidad o en el mejor de los casos, eran considerados como seres lnútlles para la 
sociedad. 

Los primeros intentos por incorporar a los ciegos a la sociedad los podemos 
ubicar hacia el siglo XVI; el primer esfuerzo se centró en demostrar qua los ciegos 
podían aprender a leer, pero que para ello se requería de un sistema adecuado a sus 
necesidades. 

Así se inició la ardua tarea de búsqueda de un método a través del cual se 
pudiera educar a los ciegos como un pequeño paso hacia su rehabilitación. 

Por medio de esta educación en lugares como Italia, Alemania, y Francia, se 
trató de comprobar que los ciegos podían leer y escribir y no solamente memorizar 
historias para relatarlas: otro paso importante en su rehabilitación fue iniciar su 
capacitación en actividades manuales en los talleres que con ese fin se crearon 
ayudándoles en su sostén económico y favoreciendo de esta manera una 
independencia personal. 

Las técnicas utilizadas en la enseñanza-aprendizaje de la lacto-escritura para 
ciegos no tuvieron límite ni se ubican en un solo campo: 
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Francisco Lucas (de Zaragoza, España) en el año de 1517 elaboró un juego de 
letras esculpidas sobre delgadas tablillas de madera, con el fin de que los ciegos 
formaran palabras con ellas. Esta Idea la mejoró Rampanseto (de Roma) en 1575 
empleando bloques de madera de mayor tamaño (Clark, 1984). 

Otra modalidad en el uso de tablillas la Introdujo Jorge Harsdorfer en el año de 
1651 al recubrirlas con cera. Posteriormente, Francisco Luna Terzl (Italia) en 1679, 
utilizando las tablillas creó un código cifrado basado en un sistema de puntos los 
cuales se encerraban dentro de una "X" cuadrada; además elaboró otro código con 
figuras y nudos a base de cuerdas (Mackonzie, 1954). 

Pierre Moreau, notario de París, en 1 640 intento enseñar a leer a los ciegos con 
letras de plomo móviles y repujadas, os dacir, marcadas sobre mármol. En esta misma 
época, Scholberger. se sirvió de la idea do un alfabeto móvil como medio facilitador 
de la comunicación y aprendizaje de la lacto-escritura en los ciegos, para ello elaboró 
letras en metal fundido, pero no tuvieron mayor relevancia porque eran ásperas al 
tacto (Cano, 1973). 

En el año de 1785, Valentfn Haüy, ajeno al interés de educar a los ciegos, 
observó accidentalmente, al proporcionar una tarjeta con letras realzadas a un ciego, 
que ésto podía percibir los bordes de las letras, surgiendo en él la Idea de elaborar el 
primer alfabeto en madera realzada. 

Valentín Haüy tomó como base las letras romanas; era un alfabeto agradable 
a la vista pero para los ciegos pobre en claridad táctil; sin embargo su intento no 
quedó ahí, un año después, basado en su experiencia, escribió y publicó un libro 
titulado Ensayo sobre la educación de los ciegos. Insistió en educar a los ciegos a 
través de su alfabeto utilizándolo como instrumento de enseñanza-aprendizaje on el 
colegio que él fundó en París, cabe señalar que es el primero de su naturaleza que se 
tiene noticia. A este colegio acudían Imposibilitados visuales, es decir. débiles visuales 
y ciegos do diferentes edades (niños, adolescentes y adultos), era una escuela, 
albergue o semiasilo, donde además de la lecto·escritura, se impartían otras 
actividades como música y manualidades. Los instrumentos musicales que se les 
enseñaba a tocar eran el piano, el órgano, instrumentos do cuerda y percusión; las 
manualidades eran nueve: encuadernación, imprenta, tejido, carpintería, entre otras. 

José Ricot, relojero, en 1820 en Barcelona España, buscando mejorar las 
condiciones de los ciegos en la lecto-escritura, elaboró planchas de latón que 
contenían las letras y notas musicales. Este método le permitió fundar una escuela 
musical para ciegos (Montes, 1973). 

Por su parte el Dr. Moon (ciego). elaboró unos signos como si fuera taquigrafía, 
este sistema tuvo utilidad para las personas que adquieren la ceguera a edad tardía. 
Su sistema aún era utilizado en el año de 1954. 
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En 1821 Charles Barbler de la Serre, creó un sistema de escritura nocturna, que 
permitiera la comunicación entre los soldados en campaña. Consistía en una tabla de 
36 puntos, cada uno se relacionaba con un sonido específico. Posteriormente, Barbler 
ideó acoplarlo a los ciegos por medio de un Instrumento puntiagudo haciendo puntos 
en hojas de papel, no Incluía signos de ortografía o puntuación (Clark, 1984). 

Otra persona que ha contribuido sin lugar a dudas en la educación de los ciegos 
fué Louls Brallle, quien quedó ciego a los cuatro años do edad a causa de un 
accidente, por este motivo asistía al colegio fundado por Haüy. Brame se percató de 
las dificultades e inconvenientes del sistema de Haüy, el cual era áspero al tacto, de 
difícil lectura e Impresión y muy costoso. 

8raille se propuso elaborar un sistema que se adaptase mejor a las necesidades 
especificas del tacto. Para ello tomó como base seis de los 36 puntos de la llamada 
Signografía Barbier porque, para él, dicho sistema presentaba el siguiente 
inconveniente: de ser una signografía fonética creada para el Idioma francés. 

El sistema Braille consta de un signo generador formado por seis puntos que se 
colocan en dos columnas de tres puntos verticales y paralelos entre sí, a través de 
este se representan las letras del alfabeto, los números, signos de puntuación, una 
muslco-grafía, y una anotación matemática, estos puntos se forman haciendo presión 
con un punzón sobre una hoja de papel especial, al voltear la hoja los puntos quedan 
realzados y se puede realizar su lectura por medio del tacto. 

El sistema Braille tardó en Imponerse, a pesar de que los ciegos se daban 
perfecta cuenta de que era el método mas asequible de los utilizados hasta entonces. 
Los educadores videntes se resistían a aceptarlo, afirmaban que el sistema apartaba 
a los ciegos del mundo de los videntes. 

Braille se daba cuenta quo su sistema cumplía con el objetivo que el se había 
propuesto, los ciegos podían leer, escribir, realizar operaciones matemáticas, además 
de que los puntos se adaptaban a las características del tacto, ya que las papilas 
sensoriales están distribuidas en forma discontinua en la yema de los dedos. 

Por fin, a pesar de la oposición de los videntes, on el año de 1854 el sistema 
Brallle se adoptó como sistema oficial de enseñanza en la Institución de Jóvenes 
Ciegos de Parfs, y en un Congreso Internacional celebrado en la misma ciudad en 
1878, se adoptó ol Brallle como sistema universal para la enseñanza de los ciegos. 

Con el sistema de lectura y escritura en relieve inventado por Louls Braille se 
produjo un cambio que modificaba notablemente las condicionos de los ciegos, si bien 
es cierto que las aportaciones anteriores a la educación de los ciegos antes del método 
Brallle fueron Importantes, se puede decir que a partir de éste se modifico el concepto 
mismo de ciego, pues se demostró que una persona ciega puede ser educable de una 
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manera más completa. Sin embargo, es necesario señalar que a pesar de todo, 
algunos ciegos permanecen en el analfabetismo. 

El sistema Braille fue adoptado en Europa en su forma original, de 1860 a 1880, 
a partir de esta fecha se realizaron algunas modificaciones, llevadas a cabo por 
personas con vista normal, las cuales en su intento por facilitar el aprendizaje de los 
ciegos adaptaron los signos de menos puntos a las letras más comunes en los 
diferentes idiomas. Esto dio origen a varios sistemas Braillo de acuerdo al país de su 
procedencia, así exisda el Braille Alemán, el Braillo Inglés, etc. Sin embargo estas 
modificaciones no fueron fructíferas para los ciegos los que señalaron que era una 
mala decisión la que se había tomado, por que la lecto-escritura se dificultaba ya que 
para leer un escrito en un idioma que no fuera en el materno, el ciego debía conocer 
los signos que en ese idioma se habían modificado en el sistema, por otro lado no se 
ahorraba espacio, sino por el contrario, esto dio pauta para regresar al Brallle en su 
forma original al que se le denominó Braille Francés. De hecho hasta nuestros días 
esto sistema ha demostrado ser en su forma original el método más adecuado para 
enseñar la lacto-escritura a los ciegos. 

En la Gran Bretaña (1961) el profesor Hlppolyto Van Landegen quien procedía 
de una institución Belga, empezó a enseñar el sistema Braillo, él sostenía que el 
sistema Braille era el más adecuado para los ciegos, confirmando con esto, que una 
escritura para las personas ciegas que les ayudo en su educación, no debe ser a estar 
elaborada y aceptada por videntes, sino qua debe ser elaborado, aprobado y aceptado 
por los mismos ciegos (Makenzie, 1954). 

En Alemania se había aceptado utilizar para la educación de los ciegos el Braillo 
Francés sin ninguna modificación, pero on al año do 1873 se tomó la decisión de 
adaptar el sistema Brallle al Idioma Alemán dando como origen al sistema Braille 
Alemán, esta modificación consistía en asignar los signos más sencillos a las letras 
que más frecuentemente se utilizaban en ese Idioma. 

En 1879, se celebró una conferencia para decidir si se aceptaba el Bralllo 
Francés o si seguían con las modificaciones realizadas con anterioridad. Una de las 
personas que habían contribuido en la realización de tales modificaciones se percató 
de que para los ciegas no era fácil el aprendizaje con el sistema alemán y que, 
adomás1 no se ahorraba espacio en el braille alemán, que ni siquiera era mas rápido 
de escribir, por el contrario, propiciaba en los ciegos una gran confusión y en esta 
conferencia, se decidió regresar al Braille Francés (Makenzio, 1954). 

China es otro de los países que han presentado un gran Interés por integrar a 
los ciegos a la sociedad, por este motivo y para llevar a cabo esta educación se fundó 
en 1879 la primera escuela en la ciudad de Pekín (Monjiote, 1980 c. por Makenzle, 
1954). 
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En Japón, Nobuhachl Konlshl se interesó por la educación de los ciegos en su 
país, y en el año de 1887 motivó a su compatriota Kuraji lshikawa, para que acudiera 
al Instituto de los Jóvenes Ciegos de Parfs, aprendiera el sistema Braille, y así 
pudieran proporcionar a los ciegos de Japón una educación. Cabe señalar que ellos 
realizaron modificaciones al sistema Braille conformando así su propio sistema brallle 
japonés (Mackenzio, 1954). 

En Estados Unidos de Norte América el Braille solamente fue adoptado en su 
forma original por uno de los tres grupos que empezaron a trabajar con este sistema. 

El primer grupo adoptó el sistema Braille Francés y conservó la uniformidad con 
el alfabeto de Inglaterra, Francia y la mayoría de los países europeos. 

El segundo grupo modificó la mayoría de los signos, asignando los dotados de 
menos puntos a las letras más frecuentes en su escritura, en este grupo se observan 
ciertas ventajas, ya que se realizaba una economía de puntos y con esto se facilitaba 
la escritura basada en el sistema de punto por punto. 

Un tercer grupo modificó tanto el sistema Brallle, que dio la vuelta al eje del 
rectángulo para convertirlo de vertical a horizontal, sus signos consistían en dos 
puntos arriba y de dos a cuatro puntos a lo ancho, con esto se lograba una reducción 
de espacio, además, aparentemente era más fácil de leer. pero no dio resultado porque 
cada quien escribía en Braille como mejor le acomodaba y por lo tanto, regresaron al 
original antes del año de 1 949. 

Conociendo la Importancia que tiene rehabllltar a los ciegos, en el año de 1949 
la Organización de las Naciones Unidas Para la Educación la Ciencia y la Cultura 
(U.N.E.S.C.O.), realizó un estudio para determinar qué países dan educación a los 
ciegos, cómo os impartida y cuál es el método o sistema que utilizan, concluyendo 
que la mayoría de los países se ha interesado por rehabilitar y educar a los ciegos. 

En este estudio de la U.N.E.S.C.0., se trataba también de determinar en qué 
países se utiliza el sistema Braille Francés como sistema oficial y se llegó a la 
conclusión de que algunos países como China, el pueblo Hebreo y una parte del 
Continente Africano poseen cada uno su propia modificación del Braille. 

Durante este mismo año (1949), la U.N.E.S.C.0. creó el Consejo Mundial del 
Braille con los siguientes objetivos: 

a) Asesorar todCJ lo relacionado con la Interpretación y adaptación de los 
principios adoptados en cuanto a la materia de Brallle. 

b) Este Consejo debe coordinar todas las medidas relevantes que conciernan al 
Brallle. 
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cJ Asesorar Jos problemas que surjan referentes al Braille, siempre y cuando Jos 
que tengan el problema estén dispuestos a someterse a las disposiciones de dicho 
Consejo. 

dJ Este Consejo debe centralizar y difundir las Informaciones que se obtengan 
con relación al sistema Brallle (Mackenzie, 1954). 

Desde 1950 existen tres centros donde se concentra Ja información en Braille 
y son los siguientes: 

1 J El museo "Valentín Haüy" en Parls, Francia. 

2) El departamento de información del "National lnstitute For the Blind", de 
Londres. 

3) La "American foundation For the Bllnd", de Nueva York, E.U.A. 

Otra de las organizaciones que ha Influido considerablemente en la educación 
de los ciegos, no sólo en España sino en otros paises, es la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (O.N.C.E.J fundada en Burgos por Decreto del Jefe de Estado en 
1938. 

Esta organización proporciona material didáctico y mantiene comunicación con 
organizaciones de ciegos a nivel internacional. Su existencia se basa 
fundamentalmente en tres puntos: 

l. A partir de 1938 se fusionaron todas las organizaciones existentes de ciegos 
y para ciegos en España. 

2. La organización de la O.N.C.E. está a cargo de los mismos ciegos. 

3. La O.N.C.E. es una entidad administrativa autónoma, que atiende a los 
ciegos con recursos propios, sin gravar el presupuesto estatal. 

La O.N.C.E. enfoca sus esfuerzos hacia Ja autonomla personal y plena 
Integración de los Imposibilitados visuales en Ja sociedad. Desarrolla actividades como 
las siguientes: prevención, detección temprana y diagnóstico de la debilidad visual. 

También prepara estadísticas y registros; forma y capacita profesional y 
ocupacionalmente; orienta, rehabilita y promueve la conciencia de la sociedad en el 
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conocimiento de las capacidades de los ciegos para que sean aceptados; produce y 
distribuye depósitos bibliográficos y sustenta una política de promoción cultural en 
general. Investiga sobre Instrumentos auxiliares, técnicas de tratamiento y otros 
aspectos de naturaleza similar. 

Para desarrollar sus actividades, la O.N.C.E. se ha organizado en diferentes 
departamentos que son: asesoría general de servicios sociales para afiliados, unidad 
de tiflotecnla y departamento de servicios sociales, cada uno de los cuales posee una 
estructura para proporcionar a los ciegos españoles una rehabilitación Integral, con 
programas establecidos. 

La O.N.C.E., además de atender a los ciegos españoles y prevenir tanto la 
debilidad visual, así como la ceguera, fomenta que los ciegos de otros países sean 
atendidos y rehabilitados. Apoya con material bibliográfico y establecer convenios 
interbibllotecarios. 
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HISTORIA DE LA EDUCACION DEL CIEGO EN MEXICO 

En México, la educación de los ciegos ha tenido que salvar a través de la 
historia dificultades semejantes a las descritas en los otros países. 

La primer persona de que se tiene noticia que se Interesó y tuvo la inquietud por 
proporcionar a los impedidos visuales de México una educación fue Ignacio Trigueros 
(durante el gobierno de Benito Juárez). Viajó a Francia y permaneció ahí dos años en 
el Instituto para los jóvenes ciegos de París con la finalidad de aprender el sistema 
Braille y la instrucción o entrenamiento que se daba en los talleres de capacitación, 
una vez cumplido su objetivo regresó a México. 

Durante el gobierno de Benito Juárez le fueron concedidos los sótanos de un 
exconvento para que iniciara el difícil trabajo de educar a los impedidos visuales. 
Como había aprendido el Braille francés, utilizó esto sistema sin ninguna modificación 
el cual fue bien aceptado en nuestro país. 

Posteriormente, fundó la Escuela Nacional para Ciegos (1922) a la que años 
más tarde se le agregó en el nombre de la institución el apelativo de "Licenciado 
Ignacio Trigueros". 

Con la finalidad de ampliar la ayuda a los ciegos, uno de sus principales 
colaboradores, Ramón Villalva y un grupo de ciegos, beneficiarlos de esta escuela, 
fundaron la Asociación Ignacio Trigueros. 

Para el año de 1942, el Comité Internacional Pro-Ciegos de México, A.C. por 
medio del embajador norteamericano en nuestro país y el Comité Rokecffelier para 
asuntos lnteramericanos obtuvo la concesión para la compra de equipo y maquinaria 
que serviría en la instalación do una imprenta Braille, ubicándosole en los edificios que 
ocupaba el Comité Internacional Pro-Ciegos. 

Una vez instalada esta imprenta, la U.N.E.S.C.O. nombró a México como el 
centro oficial para imprimir libros en Braille en toda latinoamérica, nombramiento que 
aún sustenta. 

El interés por educar a los ciegos fue en aumento, así, en 1956 se creó la 
Escuela de Débiles Visuales y Ambllopes, que actualmente se le conoce como "El 
Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales 
(l.N.R.N.C.y O.V.) siendo hasta la actualidad la más grande de nuestro país. 

Cuatro años más tarde se unieron en un sólo centro el Comité Internacional Pro
Clegos, el Patronato del Centro Editorial del Brallle y el Centro de Capacitación para 
Ciegos brindando atención a los ciegos y proporcionándoles material. En la unión 
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tomaron como nombre el primero de ellos. Entre sus fines se encontraba dar al ciego 
una mejor educación, proporcionarle una capacitación laboral y además solicitar que 
se dignificara la Imagen del ciego mexicano. 

Para que la educación se difundiera y extendiera más se estableció un sistema 
por medio del cual se enviaba gratuitamente libros en Braille a diversas Instituciones 
de la República Mexicana con la finalidad de crear bibliotecas que brindaran un mayor 
y mejor servicio a las personas ciegas. 

En 1969 se fundó en las Instalaciones del l.N.R.N.C.y D. V., la primera 
secundarla para ciegos con el nombre de "Ramón Villalva, brindando atención en ol 
turno vespertino. En esas instalaciones dio servicio durante trece años. Como el local 
estaba destinado exclusivamente a educación primaria, la Dirección General de 
Educación Especial de la SEP dispuso que tuvieran instalaciones propias, pero el 
cambio no se efectuó porque no encontraron el lugar adecuado y dejó de dar servicio. 

Cuatro años más tarde (1966-1987), parte del personal que trabajó en la 
"Ramón Villalva" funda el "Instituto Valentfn Haüy" A.C.; con este Instituto se Intenta 
continuar la educación secundaria para los ciegos que cursaron la primaria y no se 
Incorporaron a la escuela regular, además se Intenta rehabilitar a personas que pierden 
la vista a edad madura. 

La conciencia de la Importancia de la educación de los ciegos es evidente en los 
paises que se han citado, México participa de esta preocupación y comparte el interés 
por hacer que los ciegos o Impedidos visuales reciban una educación y rehabilitación 
Integral. Pero el esfuerzo requiere de la participación de los padres de famllla para que 
se logre el objetivo porque se necesita la colaboración tanto de la familia, las 
instituciones y la sociedad. 

Podemos observar que el proceso de enseñanza-aprendizaje para la lecto
escritura ha mejorado poco a poco, la finalidad es que más ciegos lean y escriban. 
Aunque el sistema Braille ha sufrido varias modificaciones podemos decir, que estas 
no han sido permanentes, porque hasta nuestros dlas, el sistema Brallle francés es el 
más usual, por lo que concluimos que el método más acertado para este fin es el 
sistema Braille. 
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LA EDUCACION DE LOS CIEGOS DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

Nos ocuparemos primeramente de mostrar a "grosso modo" lo que es la 
educación "normal", para después exponer las características de la educación especial 
y desarrollar la educación de los ciegos. 

LA EDUCACION FORMAL 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es una acción coordinada entre el que 
educa y el educando, se pretende fomentar la creatividad, el aprendizaje teórico, el 
desarrollo físico y armonía social a fin de lograr un mundo mejor; preparando al 
educando para su libre elección y decisión, permitiéndole su desarrollo personal para 
que pueda poner sus conocimientos al servicio de los demás. 

Además se puede decir que la educación desempeña un papel muy importante 
en el desarrollo del hombre y de la comunidad misma, al combatir las desigualdades, 
por eso es un proceso de formación enfocada al desarrollo de todas las capacidades 
del hombre, debe recordarse que esta educación no solamente es informativa, sino 
también formativa (Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, 
1984-1988). 

F. Larrollo (1980) dice que la educación es un fenómeno mediante el cual el 
Individuo so apropia de la cultura en que se desenvuelve, por esto "la educación es 
el reClejo do cada época y lugar. adoptando el estilo do vida de la comunidad misma". 
Así, la escuela cultiva las facultades intelectuales, desarrolla la capacidad de juicio, 
promueve el sentido de los valores, prepara para la vida profesional, fomenta ol trato 
amistoso y, constituye un centro do beneficios para los hombres y la comunidad 
entera, promoviendo la actividad cultural y cívica. 

Como se puede observar, la educación es importante y necesaria para todos los 
hombros, en nuestro país esta educación, en su intento por desarrollar las capacidades 
de todos los mexicanos, se ha ido integrando y mejorando día con día para 
proporcionar una mejor preparación a todos los sujetos. 

Así se planteó por decreto presidencial que a partir do 1992 so Iniciarían 
acciones relevantes para transformar el Sistema Educativo Nacional; considerándose 
la modernización de la educación básica, por ser ésta la que comprendo el ciclo 
primario al que todos los mexicanos tienen derecho a cursar. 

Para llevar a cabo esta modernización educativa, el 18 do mayo de 1992 se 
definió la participación de los tres niveles de gobierno en el quehacer educativo, 
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firmando el Acuerdo Nacional para la Educación básica entre los gobiernos federales, 
estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) teniendo las 
siguientes bases•: 

a) La reorganización del Sistema Educativo Nacional. 
b) La reformulación de contenidos y materiales educativos. 
c) Revalorización social de la función magisterial. 

Esta educación se ha integrado en cinco niveles para poder proporcionar una 
Instrucción desde el nivel elemental hasta el nivel profesional con un espíritu de 
formación responsable, con conciencia nacional, sentido de unidad e Integración 
familiar. 

Los niveles en los que se ha conformado el Sistema Educativo Nacional son los 
siguientes: 

a) Educación preescolar y elemental. 
b) Educación primaria o básica. 
c) Educación secundaria o media básica. 
d) Educación media superior. 
e) Educación superior. 

Cada uno de estos niveles tiene una función específica que es la siguiente: 

La educación preescolar o elemental. Este nivel sienta las bases que se 
necesitan para el desarrollo integral de los individuos. 

La educación primaria o básica. Esta constribuye a la superación de los 
principales rezagos e injusticias sociales y es indispensable para acceder a los niveles 
educativos medios y superiores. 

La educación secundaria o media básica. Es también considerada como una 
etapa educativa completa en si misma, autosuficiente, ya que pone énfasis en la 
formación para el trabajo productivo (para este nivel educativo el presidente Carlos 
Salinas de Gortari señaló en su 4° informe de gobierno que "sometería a consideración 
del constituyente permanente reformas al articulo 3° constitucional para convertir la 
educación secundaria en obligatoria para todos los jóvenes del país 11

• 4° Informe de 
gobierno, 1° de Diciembre de 1992). 

4 4° Informe de Gobierno. La Jornada 19 de mayo de 1992. 
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La educación media superior tiene la función de mejorar la calidad educativa y 
vincular a los egresados de este nivel con las necesidades del desarrollo nacional. 

La educación superior tiene la finalidad de formar profesionales en la excelencia, 
en los diferentes campos de la ciencia, la tecnología y las humanidades. 

Por medio de estos niveles se desea que la educación promueva el desarrollo 
integral de los Individuos y al lograr esto, el desarrollo de la sociedad mexicana 
ampliando el acceso de todos a las oportunidades de educación que vayan acordes a 
sus necesidades, mejorando la prestación de los servicios educativos, culturales, 
deportivos y de recreación (Plan Nacional de Desarrollo. SEP). 

Al ser la educación parte de los servicios públicos que presta el Estado, se rige 
con criterios fundamentados y delimitados en el artículo 3° constltuclonal, el cual, 
establece que: "La educación que imparta el Estado-Federación, Estado-Municipio, 
tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar 
en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
Independencia y la justicia" (Ley Federal de Educación). 

LA EDUCACION ESPECIAL. Además de la educación "normal" o regular, existe 
un grupo minoritario que participa de esta educación, pero que por sus limitaciones 
requiere de programas especlales. 

La educación especial se ha clasificado en dos grandes grupos, según el tipo 
de atención de los sujetos con necesidades especiales, tomando en cuenta sus 
características y necesidades (Dirc. Gral. de Educación Especial de la SEP, 1985). 

a) Primer grupo cuya educación especial es fundamental para su integración y 
normalización. 

bl Segundo grupo cuya educación es transitoria y complementaria. 

El primer grupo abarca a sujetos cuya necesidad de educación especial es 
fundamental para su Integración y normalización. Las áreas comprendidas en este 
grupo son: 

1) Deficiencia mental. 

2) Trastornos visuales y auditivos. 

3) Impedimentos neuromotores. 
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En el segundo grupo se incluyen aquellos sujetos cuya necesidad de atención 
es transitoria y complementarla a su evolución pedagógica normal. En este grupo se 
encuentran las siguientes áreas: 

1 l Problemas de aprendizaje. 

2) Trastornos de la conducta. 

Para la atención de estos sujetos que requieren de educación especial se han 
creado escuelas y centros donde se les brinda atención educativa, de rehabilitación 
y médica. De acuerdo a sus necesidades, este trabajo es coordinado por la Dirección 
General de Educación Especial dependiente de la SEP, los fines específicos de dicha 
dirección pueden considerarse de la siguiente manera: 

a) "Capacita al Individuo con requerimientos de educación especial para 
realizarse como una persona autónoma, posibilitando su Integración y 
participación en su medio social para que pueda disfrutar de una vida 
plena" (Bases para una política de educación en México, 1985). 

b) Actúa preventivamente en la comunidad y sobre el individuo aplicando 
programas adicionales para desarrollar, modificar y compensar las 
deficiencias o alteraciones espec(ficas que los afecten. 

c) Elabora guías curriculares para lograr la independencia personal, la 
comunicación, la socialización, el trabajo y el tiempo libre de estos 
sujetos. 

dl Estimula la aceptación de las personas con requerimientos de 
educación especial por parte del medio social para ayudar a la 
"normalización" e "integración" de los mismos, no solamente a la escuela 
regular, sino también al sistema productivo de nuestro país, teniendo 
como base las posibilidades de los sujetos y no sus !imitaciones. 

A pesar de los esfuerzos realizados por la dirección general de educación 
especial, en su lucha por integrar a estos sujetos a la educación regular o normal y a 
su comunidad, se puede decir que: 

Este tipo de educación, no esta fuera de la problemática educativa nacional, ya 
que de acuerdo con el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 
(1988), la población que requiere de Educación Especial se Incrementó en los últimos 
años en casi un 400%. 
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Así mismo, la Inscripción en el período de 1991-1992 correspondía sólo al 4% 
de la demanda potencial de la población que requiere de educación especial. 

Lo anterior en gran medida se debe a la insuficiencia de la Infraestructura y de 
personal docente, así como a la falta de modelos educativos adecuados a las 
diferentes y variadas necesidades de los demandantes. Por lo que necesariamente los 
maestros especialistas en servicio deben recibir una capacitación continua para su 
actualización y la realimentación de las bases y lineamientos derivados de las políticas 
de educación especial. 

Es importante hacer mención que en nuestro país según datos proporcionados 
por la Dirección General de Educación Especial, de la población total en edad escolar. 
existe una demanda del 10.8% para los servicios de educación especial, de los cuales 
en el fin de cursos de 1991-1992 se reportaron 250,583 alumnos atendidos en las 
diferentes áreas o rubros, se distribuyeron de la siguiente manera: 

Intervención temprana 
Deficiencia mental 
Trastornos de la audición y lenguaje 
Trastornos neuromotores 
Trastornos visuales .. - - - - - - - • .. • • .. - - - - - - • • - - -
Problemas de conducta 
Problemas de aprendizaje 
Problemas de lenguaje 
Diagnóstico con daño o parálisis cerebral 

2.1% 
12.0% 
3.0% 
0.5% 
0.3% 
2.4% 

58.1% 
3.0% 
18.0% 

Cabe señalar que el total de estos alumnos con roquorimiontos de educación 
especial atendidos en los nueve rubros, no solamente corresponden al Distrito Federal, 
sino que estos datos son a nivel nacional. Incluyen los alumnos disminuidos de los 
siguientes estados de la República Mexicana: Baja California Norte, (sólo clases de 
apoyo), Baja California Sur. Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas y el Distrito Federal. 

Como podemos observar. la problemática educativa correspondiente a la 
Educación Especial es muy compleja y necesita que se den alternativas para su 
solución, asr como, que se realicen Investigaciones en este campo, donde se apoyen 
sus propósitos, delimitados ya en el Plan Nacional de Desarrollo de la SEP, los cuales 
consisten en: 

al Promover el desarrollo Integral del Individuo y de la sociedad 
mexicana. 

b) Ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades 
educativas, culturales, deportivas y de recreación. 

30 



c) Mejorar la prestación de servicios educativos, culturales, deportivos 
y de recreación. 

Proporciona en lo posible una educación Integral que prepara para la vida y 
no solamente en el momento. 

ASPECTOS LEGALES DE LA EDUCACION ESPECIAL 

Toda persona tiene la opción a ser educada y este derecho es Indivisible, 
además de que no se puede separar del derecho a la autorreallzación y a la Integración 
social y económica en la sociedad. Esto sobre todo tiene su fundamento en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1 948 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, donde se afirma que "toda persona tiene derecho a 
la educación". 

Los principales beneficiados en este derecho son los niños, porque tanto los 
sistemas como los materiales y métodos de enseñanza están diseñados para niños 
(aunque es Importante señalar que aquellos adultos que no han recibido una 
educación, deben ser estimulados para que la reciban), a ellos es a quienes las 
sociedades confían su acervo cultural, con el propósito de que lo enriquezcan y lo 
hagan perdurar. 

Así, con este principio es con el que la U.N.E.S.C.O., en el año de 1979 
reconsiderando los derechos del niño, proclama que este año fuese el año 
Internacional del Niño. Durante ese año se promovieron algunas actividades como, de 
educación, recreación, alimentación y mejores condiciones de vida para todos los 
niños. 

En la elaboración de la declaración de los derechos del niño (1959), se señaló 
que "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados 
especiales, Incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 
nacimiento". Este postulado no excluye a los sujetos que requieren educación 
especial, sino por el contrario, ellos son los primeros que requieren de protección y 
sobre todo de cuidados especiales. 

En la misma declaración se señala que "la sociedad debo darle al niño todo lo 
mejor", con base en estos postulados se proclamó la Declaración de los Derechos del 
Niño, aprobada en 1959 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual 
enuncia diez principios que deberían regir las condiciones de vida de los niños, sus 
derechos y libertades. 
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De los principios observados en esta declaración de los derechos del niño, 
solamente el 5° atiende especfficamente a los sujetos que requieren de educación 
especial. Señala lo siguiente: "el niño física o mentalmente Impedido o que sufra algún 
Impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales 
que requiere su caso particular". 

Bajo este principio, se pueden considerar tanto a los ciegos como a los sordos, 
retardados mentales, impedidos neuromotores, etc., es decir, que todos los sujetos 
que requieren de educación especial, tienen derecho a ser educados, a recibir el 
tratamiento y los cuidados que requieran y que estén de acuerdo a su impedimento. 

Por otra parte, podemos decir que la educación especial está reconocida como 
parte del sistema educativo nacional, ya que en el artículo 15 de la Ley Federal de 
Educación, después de hacer alusión a la elemental, media y superior, afirma que: "el 
sistema educativo nacional comprendo, además, la que imparte de acuerdo con las 
necesidades educativas de la población y las características particulares de los grupos 
que la Integran". 

Todos los habitantes de nuestro país tienen derecho a la educación, así lo 
señala el artículo 3° Constitucional, el principio 7 de la Declaración de los Derechos 
del Niño y el artículo 48 de la Ley Federal de Educación (1973) el cual dice: "los 
habitantes del país tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso al sistema 
educativo nacional, sin más limitaciones que satisfacer los requisitos que establezcan 
las disposiciones relativas". 

El artículo 15 de la Ley de Educación Primaria para el Distrito Federal (D.F.) y 
los Territorios Federales dice: "El ejecutivo establecerá escuelas o enseñanzas 
especiales para los niños cuyo deficiente desarrollo físico, Intelectual o moral requiera 
medios de educación diversos de los que se prescriben para las escuelas primarias. La 
educación que en esas condiciones reciban, durará solamente el tiempo Indispensable 
para que se logre normalizar el desarrollo de los alumnos, que deberán ser 
incorporados, tan pronto sea posible, en los cursos que les correspondan de las 
escuelas comunes". 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla 
particularmente lo que se refiero a la educación especial en los siguientes artículos: 
104, 105 y 106. 

En el artículo 104 dico: "que en la designación genérica de las escuelas o tipos 
de educación especial, se comprenderán todas las formas educativas escolares que 
no hayan sido materia de atención particular, anteriormente en esta ley". 

Por lo tanto, podemos decir que la educación especial no es diferente a la 
educación regular, comparte sus finalidades y principios generales. Su Individualidad 
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consiste en Ja utilización de técnicas especiales y adaptaciones en sus programas y 
métodos educativos. 

En el artículo 105 se señala: "que sin prejuicio a Ja Iniciativa privada y de crear 
los que en el futuro estime necesario para satisfacer las necesidades educacionales 
del país, el Estado atenderá los tipos especiales de educación, como serian: para 
retardados mentales o para anormales ffsicos o mentales. Además la que se Imparta 
en las escuelas de experimentación y demostración pedagógica". 

Por último, en el artículo 106, se hace referencia a: "la educación especial para 
niños retardados mentales o anormales ffsicos, que requieran medios diversos que los 
utilizados en las escuelas primarias regulares durará solamente el tiempo lndlspensa· 
ble, para que se logre normalizar a los educandos, los que entonces deberán ser 
Incorporados a las escuelas regulares". 

Su finalidad es que adquieran una educación que va desde lo elemental hasta 
el nivel superior, que les permita Integrarse a su comunidad, a la sociedad y al aparato 
productivo, disfrutando de una vida más plena. 

Con base en los fundamentos mencionados anteriormente, la atención que se 
les ha trasmitido a las personas ciegas en Mllxico ha sido a travlls de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia SSA, así como de la Secretaría de Educación Pública a través 
de la Dirección General de Educación Especial (0.G.E.E.). 

Se han creado varias escuelas para brindar atención a las personas ciegas, 
donde se tiene la finalidad de hacer de ellos hombres útiles a la sociedad, seres 
independientes y responsables; para este fin se han abordado algunas áreas de manera 
prioritaria. 

En estas escuelas las áreas que más se han abordado para Ja educación y 
rehabilitación de los ciegos han sido primordialmente tres: la lecto-escritura; las 
matemáticas; la orientación y movilidad. La iecto-escritura y las matemáticas son las 
herramientas de que dispone el ciego para tener acceso a la ciencia y la cultura de los 
videntes, además es un medio de comunicación entre los Impedidos visuales. La 
orientación y movilidad ayudan al ciego a desplazarse de manera independiente. 

A continuación se señalan las características generales de cada una de las 
áreas: 
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·La lecto-escrltura (Sistema Braille). 

El sistema de lecto-escritura de Louls Braille, es un método sintético (este 
método se basa en que la enseñanza de la lecto·escritura se realiza aprendiendo los 
elementos más simples del lenguaje, ya que éstos constituyen la base del idioma, y 
permite después asociarlos y combinarlos repetidas veces, esto permite Identificar o 
pronunciar cualquier otra palabra enfatizando la correspondencia entre lo oral y lo 
escrito. Nerlchl, 1985) se enseña primero la letra, después las sílabas y a continuación 
la formación de palabras. Toma como base el ordenamiento de puntos en relieve para 
la lectura y en bajo relieve para escritura, colocándolos de manera vertical en dos 
columnas de tres puntos cada una: 

para la lectura para la escritura 

1 .. 4 
2 .. 5 
3 .. 6 

Para la escritura, la columna de la derecha toma los puntos uno, dos y tres, y 
de la Izquierda, los puntos cuatro, cinco y seis de arriba hacia abajo en ambas 
columnas dentro de cada celdilla del aparato Braille. 

Las dos columnas de seis puntos estructuran o forman el signo generador. 
Indispensable para la escritura del abecedario, la muslco-grafCa y la escritura simbólica 
de matemáticas, física y química. 

El ordenamiento de los puntos en bajo relieve para la escritura y la nocosldad 
de Invertirse para la lectura normal de izquierda a derecha llevó a Braille a dividir el 
alfabeto en 3 serles con las siguientes bases: 

1 ª serie de la a a la j, se utiliza la parte superior y 
media de la celdilla o sea los puntos 1, 2,4, 5, 
incluyendo la combinación fonética ch. 
a b c d e f g h 1 j ch • 

.. abcdefghlj 
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2• serie 

3• serie 

de la k a la t, que se forma agregando a cada 
una de las letras de la primera serle el punto 
3. 
klmnopqrst. 

k mnopqrs 

de la v a la z, que se forma agregando a cinco 
letras de la 2' serie (k 1 m n o ) el punto 
6, más a la g y a la j de la primera serie para 
formar las letras ñ y w, que no existen en el 
alfabeto francés. 

uvxyzñw 

Además de éstas, hizo otras combinaciones que dieran lugar a las serles 
correspondientes a puntuación, acentos y signos especiales, y una adaptación para 
la muslco-graffa. 

4• serie corresponde a la puntuación. Su estructura es 
similar a las letras de la primera serie en la 
parte media y baja del cuadratín o celdilla 
que se representan , ; : • (final) 7 1 ( 1 

¿7 11 () " 

Para la lectura únicamente se da vuelta a la hoja quedando la puntuación en 
relieve, permitiendo con esto realizar una lectura de Izquierda a derecha. 

La enseñanza de este sistema se efectúa punto por punto tantas veces como 
sea necesario para que el sujeto lo realice de manera mecánica, como se señaló 
anteriormente. 
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Base. regleta y punzón para la escritura en Brallle. 

Las matemáticas (ábaco y caja de aritmética). 

La enseñanza de las matemáticas a los impedidos visuales, ha sido otra de las 
áreas cuyo desarrollo ha Interesado a los videntes. Su enseñanza es simultánea con 
la lecto·escrltura. 

Para el aprendizaje de los números se toma como base los signos 
correspondientes a las diez primeras letras del abecedario que equivalen a los diez 
números básicos del sistema decimal. La diferenciación entre números y letras al 
escribirlos en Braille la realiza el ciego al aumentar el signo numérico. 

El signo numérico lo Identifica con los puntos ·4 
. 5 

3 .. 6 

Indicando que los signos que se presentan a continuación de éste, son números. 
Por ejemplo: para el número uno se lee el signo numérico y el punto correspondiente 
a la letra a 
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para el mímero tres se lee el signo numérico v los puntos correspondiente a fa 
letra c 

3 

para el nlimero veinte se lee el signo numérico v los puntos correspondientes 
a las letras b v J 

20 

Cabe señalar que el ciego no solamente aprende los números en Braflle, sino 
que también debe aprenderlos en el signo convencional, esto se lleva a cabo con 
números en relieve que son el antecedente para qua al impedido visual maneje la ceja 
de aritmética•. Estd compuesta por una tabla perforada donde se colocan unos 
pequeños cuadros de pldstfco, ademds contiene una base, también de madera con 
perforaciones u orificios donde se encuentran los cuadros de plástico, estos liltimos 
contienen en relieve los nlimeros del O al 9, los signos: + - x : % $ = ( l , : 
> <. 

Caja de arltm6tlca. 

• No hay información acerca del creador de la caja de aritmética. 
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En esta caja, el ciego puede realizar las operaciones básicas (suma, resta, 
multiplicación y división). Además, raíz cuadrada, fracciones, porcentajes, ecuaciones, 
entre otras, de manera convencional. 

La caja la utiliza el Impedido visual durante los tres primeros años de aprendizaje 
(nivel primaria), posteriormente utlllza el ábaco Cranmer. 

El ábaco Cranmer es utilizado por los ciegos para las matemáticas. Este 
Instrumento tiene sus antecedentes en el ábaco japonés, el último lo utilizan los 
japoneses desde la antigüedad y fue Introducido en occidente por medio del comercio. 
Es muy popular en China y Japón; el soroban o ábaco japonés consta de diez 
renglones de diez cuentas cada uno, a diferencia, el ábaco cranmer está formado por 
columnas (trece), con cinco cuentas cada una. 

El Sr. Cranmer, director de los servicios para los Invidentes del departamento 
de educación de Kentucky, al percibir que el ábaco japoni!s era útil para los ciegos, 
Ideó un ábaco en el que las cuentas no se movieran tan fácilmente, sino que mAs bien 
se mantuvieran en la posición que se deseara. 

El ábaco puede ser de plástico, madera, metal u otros materiales, se presenta 
en un bastidor o caja acondicionada, dividida en dos partes desiguales en forma de 
rectángulo por medio de un travesaño denominado "barra de valores" con no más de 
trece columnas o e)es atravesando ésta. 

122222229222221 

l~~i~i~ll 
ºººoººº oººº oººº o o 

Abaco Cranmer. 
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Cada uno de los ejes o columnas tiene cinco módulos o contadores, uno en el 
rectángulo superior y cuatro en el rectángulo inferior, cuando están marginados a los 
extremos carecen de valor y adquieren valor al acercarse a la barra de valores, los 
contadores superiores valen cinco y los Inferiores uno. · 

En la barra da valores sa perciben señales en relieve para identificar la posición 
de múltlplos y submúltiplos de cada eje o columna, y la muesca o raya separa los 
períodos, referencia decimal o marco de unidades. 

En este ábaco el ciego puede realizar desde las operaciones básicas hasta las 
más complicadas operaciones con una rapidez sorprendente y exactitud confiable, 
aunque esto se logra solamente con la práctica y el conocimiento de las reglas para 
cada operación, así los ciegos manejan nueve reglas para la suma, nueve para la resta 
y así sucesivamente, esto facilita al ciego resolver tanto problemas en clase como los 
problemas cotidianos. 

La orientación y movHldad. 

Podríamos decir que una de fas tareas más difíciles a realizar por los ciegos es 
la orientación y movilidad Independientes, para lo cual debe hacer uso da sus sentidos 
restantes. De no tener un entrenamiento oportuno y adecuado, su capacitación se 
dificultará y requerirá la Inversión tanto de tiempo como de esfuerzo mayor para el 
Impedido visual. 

La orientación es la capacidad de los sujetos para percibir los diferentes 
estímulos que a él llegan diferenciando su procedencia. 

La movifldad es la capacidad de desplazarse de un lugar a otro por sí mismo. 
Consta de dos componentes que son: la locomoción y la orientación mental. 

La movilidad se refiere al desplazamiento de un organismo de un lugar a otro, 
y la orientación es la capacidad del Individuo para reconocer sus alrededores y la 
relación temporal y espacial. 

Estas dos funciones trabajan funtas en un Individuo para propiciar un verdadero 
proceso do movimiento (lowenfeld, 1g73¡, 

Los problemas de movifldad a que se enfrentan los ciegos se han atribuido 
directamente a la ceguera, esto se debe a que el padecimiento o enfermedad visual 
puede privar el acceso del sujeto a la gama de estímulos que están en el medio 
ambienta. 
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Pero la ausencia de visión por sí misma, no siempre es la causa de Ja existencia 
de los problemas motores que presentan Jos sujetos ciegos. Podríamos decir que Ja 
ceguera demora Ja adquisición de la movilidad cuando no hay una estlmulaclón 
temprana en los ciegos de nacimiento y en Jos ciegos adquiridos, cuando no se Inicia 
la estlmulaclón tan pronto se detecta el problema (Lowenfeld, 1972) y (Telford y 
Sawrey, 1973). 

Las diferencias que se manifiestan entre los ciegos y los videntes a nivel 
sensorial pueden reflejar la Incapacidad del ciego para Imitar modelos. Tanto en el 
lenguaje corporal, como en la motrlcidad gruesa y fina. 

En el lenguaje corporal el ciego no imita los modelos porque no puede ver las 
gesticulaciones y ademanes que realiza su Interlocutor. 

Para el caso de la motrlcidad gruesa, el Impedido visual efecttía movimientos 
torpes, Imprecisos ocasionando en algunos casos la inactividad y pasividad, ya que 
el movimiento Implica riesgos y requiere de mayor esfuerzo para realizarlos. 

Los niños ciegos al no observar su entorno, se manifiestan Indecisos y tímidos 
para desplazarse y aprender a caminar, tienen miedo a enfrentarse a riesgos 
desconocidos (BowJey, 1984). 

En la motrlcidad fina, el ciego no explora su entorno si no se le estimula a que 
Investigue las características de los objetos y frecuentemente ocurre por la 
sobreprotección de la familia que, en su deseo de proteger y cuidar al niño, trata de 
mantenerlo en un sólo lugar al que se considera "seguro". 

Al respecto, la Blind Childrens Centercomenta: "generalmente los niños ciegos 
presentan demoras en el gateo y el caminar•, además de que suo habilidades de 
movimiento pueden ser menos fluidas que en niños videntes, debido a que no se les 
estimula tempranamente. 

Cuando el niño es ciego de nacimiento, en el primer año de vida, presenta un 
retardo motor de cuatro meses con relación al niño vidente de la misma edad. 
(Cutsford, 1951). 

La movilidad es por consiguiente, uno de los problemas más difíciles para Jos 
ciegos, por lo que se debe planear cuidadosamente Ja enseñanza tanto de la movilidad 
como de la orientación, motivando al niño para que sea curioso y explore su mundo, 
y así aprenda a esquivar los objetos con los que puede chocar o caerse. 

Cuando los niños ciegos se mantienen aislados de todo peligro en los lugares 
considerados como seguros por sus padres, así como el mantenerlos en brazos por 
períodos muy largos para evitarles peligros y con escasa estimulaclón para que 
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Investiguen su entorno, pueden presentarse "atonías musculares" que a la larga 
propiciarán deficiencias en la movilidad y se irán marcando más y más con el paso del 
tiempo (Siiva y Fanjul, 1985). 

En el caso de los niños que no han recibido estlmulaclón temprana acorde a sus 
necesidades, presentan demoras al caminar. malas posturas, inseguridad y miedo al 
desplazarse en los lugares que le son desconocidos (Plñeiro, 1985). 

Por lo tanto, los Impedidos visuales requieren de un entrenamiento motor que 
les permita ser Independientes y esto llevaría a estas personas a poseer una mejor 
orientación y movilidad. Este entrenamiento básicamente se fundamenta en tres 
técnicas que son las siguientes: 

a) Gura vidente. Consiste en el entrenamiento de las habilidades que requiere 
desarrollar el ciego para que sepa usar a su gura vidente con seguridad, para ello debe 
aprender a dejarse guiar, confiando en el otro'. La técnica, también proporciona al 
ciego las habilidades para guiar y dejarse guiar con autoprotecclón. 

b) La técnica de autoproteccjón. Consiste en la capacitación que se le 
proporciona a los ciegos para colocar las manos, para caminar y desplazarse cuando 
no tienen el bastón. Tiene como propósito permitir que el impedido visual detecte 
objetos que se encuentren en posición vertical con los que pueda tropezar la parte 
superior de su cuerpo, lo capacita para movilizarse eficaz e independientemente en 
áreas familiares, tanto interiores como exteriores, sin ayuda para su desplazamiento. 

c) Habilidades con el bastón blanco. Tiene como propósito capacitar al Impedido 
visual para que viaje seguro, eficaz e Independientemente en lugares familiares o 
desconocidos, en Interiores y exteriores; habilita al ciego para que coloque su bastón 
adecuadamente cuando viaja solo o bien guiado por un vidente. 

La habilidad en orientación es esencial para el individuo con Impedimentos 
visuales que desea complementar sus habilidades de movimiento, Independencia y 
autosuficiencia. Su capacidad para desarrollar la percepción de lo que lo rodea es el 
resultado de su concentración y práctica durante su entrenamiento al emplear sus 
sentidos restantes para determinar su posición con relación a los objetos que le 
rodean. 

' El gula vidente debe recibir capacitación para saber guiar a un ciego, pero no 
siempre ocurre asr. 
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AVANCES EN LA REHABILITACION Y EDUCACION DE LOS 
CIEGOS EN MEXICO 

Los avances tecnológicos, científicos y educativos se realizan día a día, ya que 
siempre se está originando Investigación con la finalidad de aumentar el conocimiento, 
por esto es importante que se consideren los nuevos conocimientos. 

La educación y rehabilitación de Jos ciegos también genera algunos avances, 
hasta el día de hoy no se puede decir que se rehabilita Integralmente al ciego, por lo 
que se tiene que fomentar la investigación en este rubro de la educación especial, ésta 
no puedo limitarse a un solo aspecto sino que debiera estar desarrollándose de 
acuerdo a todas y cada una de las ciencias o disciplinas que hasta hoy día se han 
descubierto y que pueden aportar algo con respecto a la rehabilitación e Integración 
del ciego a la sociedad, por lo que podríamos decir que cada día habrá cosas 
novedosas y favorables para los ciegos. 

En la actualidad los adelantos más recientes se pueden encontrar en aspectos 
como la computación, la masoterapla, los perros guías y el deporte, a continuación se 
señalan algunos de los avances obtenidos hasta el día de hoy. 

La computación. En esta área se podría decir que para la mayoría de las 
personas los avances tecnológicos han venido a facilitar sus tareas cotidianas. Para 
las personas con discapacidades esos mismos avances han hecho posible la 
realización de dichas tareas. 

El centro IBM de Soluciones a Personas con Discapacidades, ha sido creado 
para apoyar a los profesionales de educación especial, salud y áreas afines a la 
búsqueda de soluciones que permitan mejorar la calidad de vida y ampliar la 
oportunidad de empleo de las personas con discapacidad. Es asl como se llevan a 
cabo proyectos de investigación en este campo con diversas instituciones, en las que 
se toma en cuenta la capacidad de la persona y no su discapacidad. 

A partir de 1992 se Inició en México la investigación do la computación para 
personas discapacitadas (ciegos, emipléjlcos, sordos, débiles visuales, etc.); cabe 
señalar que ya era utilizada en algunos países como Estados Unidos, Inglaterra y 
Francia. 

Hasta el dla de hoy en México existe un ciego adquirido que ha tenido la 
oportunidad de aprender a manejar una computadora, cosa que le ha permitido adquirir 
un empleo en la misma empresa IBM, mejorando asl su nivel social y económico, 
ampliando su acervo cultural y su capacidad de relación con las demás personas. 
Ahora se emprende la acción de difundir este servicio a más ciegos en escuelas de 
educación especial, en bibliotecas públicas y en la UNAM. 
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En fecha reciente la IBM de México donó a la UNAM cuatro computadoras para 
beneficio de los ciegos que acudan a solicitar este servicio; la Universidad únicamente 
tiene que conseguir los aparatos complementarios (el teclado auxiliar, el scanner, el 
sintetizador de voz v la impresora en Brailie) para que dichas computadoras sean 
instaladas en beneficio de los ciegos. 

La misma empresa ofrece a las escuelas de educación especial presupuesto para 
la adquisición de una computadora y, al igual que la UNAM, deben conseguir los 
aparatos complementarios. En otros proyectos la IBM buscará promover sois centros 
de lectura en bibliotecas públicas, las cuales hasta el momento no se han 
seleccionado. 

Este servicio sin duda beneficia al ciego en su aprendiza/e, en su lectura, en su 
acceso a materiales escritos en negro que le sean do interés o bien, para abrirle 
perspectivas laborales; y para que esto realmente sea una realidad es necesario que 
se le entrene en el uso de la computadora, el programa (Braitin aceen), el lector de 
pantalla (scanner), el sintetizador de voz, la impresora (en blanco v negro o en Braiile) 
y del teclado auxiliar. 

A continuación se describe para que sirven los aparatos complementarios a la 
computadora señalados anteriormente: el scanner. Es un aparato en donde el ciego 
coloca cualquier material impreso en negro (no reproduce caracteres no impresos), el 
aparato manipula la información v la reproduce en la pantalla de la computadora 
mediante el programa Braltin aceen. Este aparato proviene de Estados Unidos; el 
sintetizador de voz o reproductor de voz es un aparato con el que el ciego puede 
escuchar, ayudado por el cursor. lo que el scanner roprodu/o en la pantalla, al 
escuchar es como si el ciego fuera realizando una lectura, v ésta puede ser en varias 
velocidades, con puntuación o de corrido, con acentos, o bien de manera Integral. Este 
proviene de Inglaterra; el teclado auxillar es un aparato que consta de 12 teclas, con 
éste, v Jos aparatos anteriores, el ciego puede introducirse en el texto v manipularlo, 
incluso reproducir el libro o texto en un diskette que se podrla difundir v así, cualquier 
ciego lo podrla adquirir, colocarlo en la computadora v leerlo total o parcialmente; a 
esta idea -según la IBM-, se le llamaría libro electrónico; las Impresoras sirven para 
reproducir por escrito la información que se ha obtenido anteriormente. Hay 
impresoras en blanco v negro v en Braille, esta última puede hacerlo en interpunto 
(escrita de ambos lados de las hojas). 

La masoterapia. En fechas recientes se ha creado una carrera técnica para los 
ciegos v débiles visuales, ésta puede ofrecer a la persona un Ingreso que lo ayude en 
la economía famillar. La masoterapia es una técnica que consiste en la capacitación 
de los impedidos visuales para que puedan proporcionar un masa/e terapéutico o 
"masa/e cientlfico" a las personas que lo soliciten, ya que está enfocado a la 
rehabilitación de luxaciones, doloresmúsculares, torceduras, etc. Ahora bien, para que 
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un Impedido visual pueda tener acceso a este campo debe por lo menos contar con 
un mínimo de preparación de tercero de secundarla, tener las aptitudes, disponibllldad 
e Interés para desarrollar esta actividad. La duración de la carrera es de seis semestres 
y se Imparte en la Escuela Nacional para Ciegos Lic. Ignacio Trigueros. 

Los perros guías. El perro guía es un auxiliar del ciego para que se desplace, 
estos animales reciben un entrenamiento especial desde que tienen dos meses de 
edad, el cual consiste en que reconozca lugares, se oriente de acuerdo a un ligero 
movimiento, aprende a ver en todas direcciones, detenerse cuando se encuentra un 
obstáculo, debe tener un horario para dormir, para realizar sus necesidades 
fisiológicas, para alimentarse; estos animales son entrenados en países como Estados 
Unidos e Inglaterra. SI un ciego desea adquirir un perro gura debe solicitarlo y acudir 
a alguno de estos paises para que reciba un entrenamiento en cuanto al trato, 
alimentación, cuidados, atenciones, conocimiento y lenguaje del perro; el ciego por lo 
tanto, debe aprender a tratarlo, cuidarlo, amarlo y orientarlo al lugar que desee Ir (ya 
que el perro no lleva al ciego sino que el ciego debe saber primero a dónde quiere Ir 
para dirigir hacia allá al perro). 

El ciego debe estar bien entrenado para que se le pueda proporcionar un perro 
guía, debe conocer el uso del arnes, que es un instrumento rígido que se coloca en el 
pecho y cuello del perro, este instrumento facilita al ciego en su control del perro para 
realizar una orientación y movilidad adecuada; cabe hacer mención que el ciego, en 
un momento, puede hacerse dependiente del perro y no verlo como un instrumento 
más para su desplazamiento. 

En México se ha iniciado un proyecto para entrenar perros guías y se cuenta 
con dos perras labrador entrenadas, que serán evaluadas por un entrenador de Estados 
Unidos en un futuro y, si fueran aprobadas, se capacitará a entrenadores mexicanos 
para que reciban un nivel profesional en la especialización de perros guías; para esto 
so tendrá que obtener un terreno y el presupuesto para echar andar este proyecto. 

El deporte. Se está entrenando a ciegos en este campo para que compitan en 
torneos o eventos tanto a nivel nacional como Internacional. En fechas recientes 
cuatro ciegos mexicanos se integraron a la competencia deportiva para minusvalldos 
de Estados Unidos, esto es un logro positivo en la rehabilitación del ciego y su 
integración a la sociedad. En la Escuela Nacional Para Ciegos se llova a cabo un 
programa de entrenamiento constante para dar al ciego un desarrollo físico que lo 
ayude a su dosplazamiento, orientación y desarrollo personal. 

A continuación se enlistan las instituciones para personas ciegas que se encuen
tran en el área metropolitana, así como las escuelas distribuidas a lo largo de la 
República Mexicana. 
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ESCUELAS O INSTITUTOS QUE ATIENDEN A CIEGOS EN EL AREA METROPOLITANA 
V EN EL INTERIOR DE LA REPUBL!CA MEXICANA. 

Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales. 
"INRNCyDV" 
Viena Nº 121, Col. del Carmen. 
Delegación de Coyoacán. 

Instituto Valentin Haüy A.C. "l. V.H. • 
Av. de Insurgentes Sur Nº 600 Col. del Valle, 
Delegación Benito Juárez. 

Escuela Nacional para Ciegos "Lle. Ignacio Trigueros" "E.N.C." 
Mixcalco Nº 6, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc. 

Centro de Educación Especial y Rehabllltación para Invidentes "C.E.E.R.I." 
Se encuentra ubicada en las instalaciones de la clínica universitaria de la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales de lztacala de la UNAM, en los Reyes 
lztacala. 

Comité Internacional Pro-Ciegos "C.l.P.C." 
Mariano Azuela N' 36, Col Llndavista. 
Delegación, Cuauhtémoc. 

Escuela para ciegos y débiles visuales "Jorge Luis Borges". 
Av. Francisco Javier Mina No.747, 
Col. Magisterial 2 
Mexlcall, Baja California. 

Unidad múltiple de educación especial anexa al CREE. 
Domlci!lo conocido, fovisste fovi. 
Campeche, Campeche. 

Escuela para ciegos y débiles visuales "Benito Juárez''. 
Calle 42 y Jiménez s/n. 
Chihuahua, Chihuahua. 

Centro de capacitación para Invidentes (C.E.C.A.P.I.) 
Calle Carlos Santa Marra No. 21 B. 
Durango, Durango. 

45 



Centro de rehabilitación y educación especial. 
Paseo Colón y general Felipe Angeles s/n. 
Toluca, Edo. de Máxlco. 

Escuela de educación especial No. 4 • Jean Piaget". 
(escuela de atención a deficiencia mental y ciegos). 
Boulevard s/n. 
Pachuca, Hidalgo. 

Instituto de capacitación del niño ciego. 
Calle 56, Sector Reforma 385. 
Guadalajara, Jalisco. 

Escuela •Josefa Vergana". 
Guerrero sur No. 28 
Querétaro, Querétaro. 

Escuela de educación especial No. 8 para trastornos visuales. 
Bajada de Chapultepec s/n, Col. Chapultepec. 
Cuernavaca, Morelos. 

Escuela de educación especial de impedidos visuales. 
Domicilio conocido. 
Kantunilki, Quintana Roo. 

Escuela hogar para Invidentes "Prof. Emlgdlo M. Belloc". 
Agustln Vera y capitán Caldera sin. 
San Luis Potosi, S. L. P. 

Escuela para Invidentes y débiles visuales "Louis Braille". 
Rlo Baluarte Benjamln Hill, Fraccionamiento Scally. 
Los Mochls, Slnaloa. 

Escuela de educación especial en Impedimentos visuales. 
Juan de Dios Bátiz s/n y Nicolás Bravo. 
Col. Guadalupe. 
Cullacán, Slnaloa. 

Instituto "I.R.I.S." 
Catalana y Sevillana, 
Col. Las Granjas, 
Hermosillo, Sonora. 
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Escuela "Hallen Keller". 
Aquiles Serdán No. 500 Sur. 
Col. Arbol Grande, 
Ciudad Madero, Tamaullpas. 

Escuela de educación especial No. 16. 
2• Priv. División del Norte s/n, 
Col. Revolución, 
Xalapa, Veracruz. 

Escuela "Ignacio Trigueros". 
2 • de Insurgentes No. 602, 
Zacatecas, Zacatecas. 

Escuela "Club de Leones" A.C. 
Torreón y Caracas No. 41 O, 
Col. Guadalupe, 
Monclova, Coahulla. 

Centro de educación especial para la Integración de carentes de vista y 
disminuido visuales. 
Calle 60 No. 333 x 35 y Av. Colón, 
Mérida, Yucatán. 
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CAPITULO 3 

METODOLOGIA 

Planteamiento del problema. 

En México existe un precario conocimiento con relación a la ceguera. No se 
tienen Informes a nivel cuantitativo sobre la población nacional que sufre de problemas 
visuales o ceguera. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que a nivel mundial, 
probablemente el 3 % de la población puede padecer problemas visuales. 

Sin embargo a pesar de que en México no se cuenta con una estadística real 
del número de personas que padecen problemas visuales la Dirección General de 
Educación Especial perteneciente a la Secretarla de Educación Publica, estimó que en 
el año de 1986 el 3% del total de afumas atendidos, requirio de atención especial en 
el rubro de la ceguera. 

La falta de Información ha ocasionado no sólo su desconocimiento a nivel social 
de Ja población que sufre este mal, sino también una falta de sensibilidad con relación 
a la problemática de adaptación que los ciegos tienen para incorporarse a la sociedad. 

De igual forma, la falta de difusión sobre Ja capacidad potencial del ciego a nivel 
laboral, así como Ja carencia de Investigaciones y programas educativos que 
demuestren estas capacidades, lleva a Ja sociedad a considerar que los ciegos son 
personas Inútiles, flojas, dependientes, fnseguras, pasivas o inadaptadas. 

Estas conjeturas han dado origen a un estereotipo que la sociedad ha creado 
en torno a los impedidos visuales manifestándose negativamente en la Imagen que se 
tiene de ellos, así, en el mundo de los videntes se crea una representación errónea 
sobre el ciego a quien se le concibe como una persona dependiente. 

SI bien existen instituciones privadas y gubernamentales para atender las 
necesidades educativas de los ciegos, consideramos que estas instituciones no han 
llegado a resolver las necesidades de rehabilitación y educación de los ciegos con los 
programas de atención que implementan Impidiéndoles incorporarse a la vida 
productiva y social del país. 
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El lnterlls por la reallzaci6n de este trabajo de tesis surge, por la poca 
capacltacl6n que, observamos, se da a los ciegos o impedidos visuales en las 
lnstltuclones que les atfEJnden. Es por este motivo, que crEJEJmos es necesario conocer 
los programas de rehabllltacl6n con los que se educa a los cfEJgos, para poder explorar 
las Areas que hasta hoy día se consideran en su rehabllítacl6n y cuA/es aspectos se 
han descuidado. Así se podrA Identificar el tipo de rehabilitací6n que se les esta 
proporcionando y se determlnarA si es adecuada o no. 

A pesar de que hace aproximadamente dos siglos que se Inició la tarea de 
enseñar a los ciegos algunos oficios, así como la lecto-escritura y las matemáticas. En 
la actualidad, los ciegos o disminuidos visuales, siguen siendo relegados y marginados, 
muy difícilmente se les puede observar en una empresa desarrollando un trabajo que 
les proporcione una solvencia económica para ser independientes, 

Así, aunque existen varias escuelas donde se educa ylo rehabilita a los 
Impedidos visuales, no se les ha proporcionado una educación integral que vaya de 
acuerdo a las necesidades actuales de la sociedad, para que ellos sean autosuflclentes 
e Independientes. 

Con base en lo anterior se plantearon las siguientes Interrogantes: 

1.- ¿Qué programas se han Implementado para la rehabilitación ylo educación 
de los impedidos visuales?. 

2.- ¿Por qué no se ha intervenido en todas las áreas afectadas?. 

3.- ¿Cuál debería ser el programa que contemple la rehabilitación Integral de 
estas personas?. 

4.- ¿Qué programas han tenido éxito y cuáles no?. 

5.- ¿Qué factores se pueden Identificar en los diferentes trabajos para 
determinar el aprendizaje de los ciegos?. 

PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo da tesis es: 

Presentar un panorama más preciso de la magnitud del problema en cuanto a 
la rehabilitación de los ciegos, lo que nos permitirla señalar primeramente las áreas 
Indispensables o necesarias en la educación de estas personas y determinar con esto 
cuales han sido atendidas y cuáles se han descuidado. 
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Objetivos especificas: 

a) Realizar una revisión de los programas de rehabilitación con los que trabajan 
algunas de las Instituciones que atienden a ciegos. 

b) Revisar los trabajos de tesis que sobre el tema de la ceguera se han 
elaborado. 

c) Analizar los contenidos de los trabajos de tesis para Identificar las áreas en 
las que inciden y señalar cuales no se han tomado en cuenta. 

d) Justificar los aspectos más relevantes en la educación de los ciegos. 

Tipo de estudio: 

Se propuso un estudio de tipo exploratorio que permitiera reunir la Información 
necesaria para conocer el estado actual do los ciegos, para dar cuenta de las áreas o 
aspectos que no han sido atendidas, asi como aquellos que han sido relegados u 
omitidos en la educación y rehabilitación de las personas ciegas. 

Procedimiento: 

Para el logro de los objetivos planteados, se llevaron a cabo tres actividades 
básicas, que son las siguientes: 

1) Visita a las instituciones que atienden a personas ciegas. 

1 1) Aplicación do una encuesta a profeslonlstas que trabajan con personas ciegas. 

11 1) Revisión de los trabajos de tesis sobre el tema de la ceguera. 

A continuación se describen cada una de las actividades realizadas. 

1) VISITA A LAS INSTITUCIONES EN LAS QUE SE ATIENDE A PERSONAS CIEGAS 

Para este fin se visitaron las 5 Instituciones que se consideraron las más 
sobresalientes en la atención a los Impedidos visuales en el Distrito Federal, con base 
en la matrícula do alumnos, antigüedad y filiación: 
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1.- Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales 
(INRNCyDVI, SEP-DIF. 

2.- Escuela Nacional para Ciegos "Lic. Ignacio Trigueros" (ENC), SEP-DIF. 

3.- Comité Internacional Pro-Ciegos (CIP-CI A.C. 

4.- Instituto "Valentfn Haüy" (IVHI A.C. 

5.- Centro de Educación Especial y Rehabilitación de Invidentes (CEERI). 
ENEP-lztacala, UNAM. 

En la visita se exploraron los siguientes aspectos: las características generales 
de las escuelas, filiación, horario de atención, características de la población, nivel 
educativo que Imparten, programas en el ámbito de la rehabilitación. 

Para la realización de esta etapa se recurrió al director de cada institución o bien 
al psicólogo que laboraba en ese centro. Se los solicitó su colaboración para que so 
nos permitiera tener acceso a los programas de rehabilitación y educación de la 
escuela, así como, a conocer las Instalaciones. 

Los datos obtenidos en esta fase se encuentran en la sección de resultados. 

11) APLICACION DE LA ENCUESTA A LOS PROFESIONISTAS ENCARGADOS DE 
ATENDER A LAS PERSONAS CIEGAS EN LAS INSTITUCIONES ANTES VISITADAS 

El objetivo de la encuesta fue conocer las experiencias que sobre los diferentes 
programas de rehabilitación o educación tienen los profesionistas. 

Sujetos 

So aplicó una encuesta a un grupo de 30 sujetos que trabajan en la 
rehabilitación de personas ciegas. 

El requisito para formar parte del grupo fue ser profeslonlsta en alguna de las 
siguientes áreas: psicología, pedagogía, maestros especialistas en la educación de 
ciegos, trabajadores sociales, instructores de talleres, terapeutas ocupacionales y 
físicos y, que trabajaran directamente en la educación de rehabilitación de ciegos. 

Se entrevistó a los profesionlstas de acuerdo a las facilidades que las 
instituciones brindaron para la aplicación de la encuesta, así como, el número que se 
encontraba disponible en los diferentes departamentos de cada institución. 
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Instrumentos 

Dadas las características del estudio se elaboró una encuesta especial para esta 
Investigación. 

Para que este instrumento recopilara la Información que se necesitaba, se 
procedió a realizar una validación, para tal efecto se solicitó a ocho jueces que 
validaran el Instrumento. 

Los jueces estuvieron conformados por profesores de la Facultad de Psicología 
de la UNAM; las opiniones y observaciones quo dieron del Instrumento contribuyeron 
al esclarecimiento del objetivo, la ordenación de reactivos y la eliminación de dos de 
ellos; y cambiar algunas preguntas de cerradas a abiertas. 

Una vez realizadas estas modificaciones, se procedió a hacer un piloteo, 
aplicándose ocho cuestionarlos con una población similar a la que serían aplicados. 

De acuerdo a este piloteo, se camabió únicamente el primer reactivo pasando 
de cerrado a abierto. 

La aplicación de la encuesta se realizó de manera individual en cada una de las 
Instituciones, en el área de trabajo de los profesionlstas entrevistados. 

Las preguntas pretendían explorar en este grupo las experiencias que sobre los 
ciegos tienen los profeslonistas, en relación con las siguientes categorías: datos 
generales, conocimiento de los programas de rehabilitación o educación, conocimiento 
de los objetivos de esos programas, elaboración y evaluación de los programas, 
efectividad de los programas y áreas o aspectos que so han descuidado en la 
rehabilitación de los ciegos (ver anexo 2.). 

1111 REVISION DE LOS TRABAJOS DE TESIS 

El objetivo do la revisión do las tesis fue explorar los temas que se han abordado 
en los trabajos de Investigación de las diferentes instituciones. 

Se revisaron las tesis que so han elaborado sobre el tema de la ceguera de 1968 
a 1992 en las siguientes escuelas de educación superior: 

al Facultad do Psicología de la UNAM. 

bl Facultad de Psicología de la ENEP. lztacafa. UNAM. 
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c) Escuela Normal para maestros de la SEP. 

d) Facultad de Psicología de la UAM. 

e) Escuela Superior de Educación Especial de la SEP. 

Los datos obtenidos se concentraron en un cuadro para que posibilitara el 
análisis de la información, en el siguiente orden: ¿qué se hizo? ¿cómo y dónde se 
hizo? ¿cuándo y con qué población? En la siguiente sección se presentan los 
resultados. 

Esta revisión solamente se enfocó al análisis de los trabajos de tesis sobre la 
ceguera, excluyendo los que se refieren a la debllldad visual. 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS 

Para facilitar, tanto la presentación de los resultados como la lectura y análisis 
de éstos procederemos a presentar los datos de cada una de las fases de estudio (ya 
descritas anteriormente) de manera Independiente. 

FASE 1 VISITA A LAS INSTITUCIONES 

Análisis descriptivo de la visita realizada a 1as cinco instituciones donde se 
atiende a personas ciegas. 

A continuación se presenta la descripción de los resultados que se obtuvieron 
en fa visita, do acuerdo a los criterios establecidos: características generales de las 
escuelas, filiación, edad d<1 la población que se ati'ende, nivel educativo que imparten, 
programas en el ámbito de la rehabilitación. 

Instituto Nacional para Rehabilitación de Niílos Ciegos 
y Débiles Visuales (f.N.R.N.C.O.V.) 

Esta institución depende principalmente de dos fuentes: a) del Desarrollo 
Integral de la Familia (DiF), que atiende lo relacionado ai aspecto médico, psicológico 
y de rehabilitación; b) de la SEP para atender io concernionto a la educación y la 
integración social. 

En esta escuela se brinda atención a sujetos ciegos y débiles visuales con un 
rango de edad de los O a los 16 años, es una escuela mixta, con un horario de 
atención de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Está ubicada en la calle de Viena No. 121 Colonia 
del Carmen, Coyoacán. 

En esta institución se atiende principalmente los siguientes aspectos: 

a) Adiestramiento académico, a nivel preescolar y primaría abordando los 
programas oficiales de educación de la SEP, adaptados a las características de la 
población. 

b) Apoyos pedagógicos, se trata de aprovechar las habllldades de los sujetos 
elaborando elementos de apoyo (como punzones, caja de aritmética, regletas y 
ábacos) con la finalidad de desarrollar un programa de capacitación promoviendo las 
habilidades básicas de los ciegos. 
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cJ Terapia física, desarrolla en Jos sujetos una equivalencia neuromotora entre 
la edad cronológica y el crecimiento a través del programa de estimulación múltiple 
temprana. 

dJ Terapia ocupacional, desarrolla en los ciegos las sensopercepciones para 
estimular los sentidos restantes de estas personas. 

e) Terapia de lenguaje, tiene como objetivo desarrollar un lenguaje acorde a la 
edad cronológica del niño. 

fJ Terapia psicológica, al nlño y a sus padres, esto dependiendo de la edad 
cronológica del ciego, causa de la ceguera o debilidad visual. 

Instituto Valentín Haüy A.C. (l. V.H.J 

Este Instituto se formó por integrantes del comité lnternaclonal pro-ciegos, 
como una asociación civil, Incorporada a la SEP; tiene como finalidad la atención de 
los sujetos que han cursado ya su Instrucción primaria, pero que no ha sido posible 
su Integración al sistema regular, les proporciona el entrenamiento de la educación 
secundaria o media básica. 

En esta escuela se brinda atención a sujetos ciegos y débiles visuales, mayores 
de 16 años, es una escuela mixta, con un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 
a 8:00 p.m., esta ubicada en la avenida Insurgentes Sur Nº 600, Colonia del Valle, 
Benito Juárez. 

En esta institución se atienden principalmente los siguientes aspectos: 

al Adiestramiento académico, proporcionando la educación media básica 
abordando los programas oficiales de educación secundaria de la SEP adaptados a las 
características de la población. 

bJ Terapia ocupacional, a través del taller de electricidad. 

cJ Terapia de rehabilitación, esta dirigida a las personas que acuden al instituto, 
habiendo adquirido la ceguera a una edad adulta, proporcionando la rehabilitación en 
áreas como: Orientación y Movilidad, Recreación y actividades de la Vida Diaria. 
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Escuela Nacional pare Ciegos "Lic. Ignacio Trigueros (E.N.C.) 

Esta escuela al Igual que el l.N.R.N.C.D. V. tiene la misma fillaclón al DIF 
atendiendo lo relacionado al aspecto médico, pslcológlco y de rehabilitación, y de la 
SEP para atender lo concerniente a la educación. 

En esta escuela se brinda atención a sujetos ciegos y débiles visuales, de los 
16 años en adelante, es una escuela mixta, con un horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., 
esta ubicada en la Calle de Mixcalco Nº 6 Colonia Centro, Cuauhtémoc. 

En esta institución se atienden los siguientes aspectos: 

a) Adiestramiento académico, atiende la educación elemental a través de los 
programas oficiales de educación primaria, adaptados a las características de la 
población. 

bl Apoyos pedagógicos, trata de desarrollar las habilidades de los sujetos en 
talleres de capacitación como: encuadernación, telares, carpintería, macrame, tejido 
y elaboración de ganchos para ropa, además de entrenamiento musical. 

c) Terapia física, desarrolla en los sujetos las habilidades de motricldad que 
requieran. 

d) Terapia ocupacional, desarrolla en los sujetos habilidades en orden a 
desarrollar una actividad laboral y el entrenamiento de las habilidades diarias (el aseo 
personal y del ambiente). 

e) Terapia psicológica, atención psicológica de acuerdo a las necesidades de los 
sujetos. 

Centro de Educación Especial y Rehabilitación para Invidentes 
(C.E.E.R.I.) 

Este centro depende de la clínica universitaria de la Escuela nacional de estudios 
profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México U.N.A.M. y se 
encuentra ubicada en las instalaciones de la misma, en los Reyes lztacala, Edo. de 
México. 

En este centro se atiende a ciegos con un rango de edad de 3 a 15 años, es un 
centro do atención mixto, con un horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
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En este centro las áreas o aspectos que se abordan son los siguientes: 

a) Adiestramiento acadámico, enseñanza en las áreas de lecto-escrltura y 
arltmátlca y el nivel básico elemental, elaborando sus propios programas. 

b) Adiestramiento básico, capacita en las habilidades de cuidado e higiene 
personal, con sus propios programas. 

c) Pslcomotrlcidad, se proporciona por medio de una terapia física para mejorar 
la actividad corporal en general. 

d) Adiestramiento a padres de familia y atención médica, de acuerdo a las 
necesidades de los niños y su familia. 

Comltá lnternaclonal Pro-ciegos (C.l.P.C.) 

Este centro es una Institución privada con la finalidad de brindar a los Impedidos 
visuales, tanto a ciegos como a dáblles visuales una rehabilitación y educación. 

En este centro se atiende a sujetos mayores de 18 años, es un centro de 
atención mixto, con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. está ubicado en la calle de 
Mariano Azuela No. 36, Colonia Lindavlsta, Cuauhtámoc. 

En este centro se atienden los siguientes aspectos: 

a) Rehabilitación en las áreas básicas como son: ábaco, orientación y movllldad, 
actividades de la vida diaria y sistema Brallle. 

b) Adiestramiento académico, brinda educación primaria, secundarla y 
preparatoria, por medio del sistema abierto ayudados por voluntarios y evaluados por 
el Instituto nacional de educación para adultos, l.N.E.A. 

c) Cursos o talleres periódicos de: mecanografía, idiomas (lnglás, fra,1cás e 
italiano) macrame, diseño gráfico, superación personal, estimulación visual, expresión 
teatral y apreciación musical. 

Además de la atención a ciegos y dáblles visuales el comité cuenta con una 
Imprenta en sistema Braille, que proporciona material didáctico tanto a las escuelas 
o institutos para ciegos de la República Mexicana y de Latinoamérica, como regletas, 
ábacos, punzones, bastón blanco y repuestos del mismo. 
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1.· Filiación horario de atención. características de la población. 
nivel educativo que imparten v programas especiales 

CUADRO 1 

\NSTITUCION 7 INANCyDV CEEAI ENC IVH CIP-C 

FILIACION SEP·DIF ENEP. SEP·OlF. A.C. A.C. 
IZTACALA INCOAP. 

UNAM A LA SEP. 

HORARIO DE ATENCION B-14 HAS. 10.14 B·20 HAS. 8-14 y 9·17 HAS. 
HAS. 16·20 HAS. 

CAAACTEAISTICAS DE 0·16 3.15 + 16 + 16 + 16 
LA POBLACIDN AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS 

MIXTA MIXTA MIXTA MIXTA MIXTA 

NIVEL EDUCATIVO PAEESCO- PRIMARIA PRIMARIA SECUNDA· PRIMARIA, 
LAR V y y AIAY SECUNDA· 

PRIMARIA AEHABILI· REEDUCA· REEDUCA· AIAY 
TACION CION CION BACHILLE· 

CIEGOS CIEGOS RATO 
ADOUIRI· ADOUIAI· 

DOS DOS 

PROGRAMAS EN EL APOYOS PSICDMD· APOYOS TERAPIA AEHABILI· 
AMBITO DE LA PEDAGó· TAICIDAD, PEDAGO· OCUPACIO· TACION 

REHABILITACION GICOS TE- ENTRENA· GICOS, NAL Y DE BASICA, 
AAPIA: MIENTO A TERAPIA: REHABILI· CURSOS O 
LENGUAJE PADRES OCUPA· TACION TALLERES 
FfSICA, DE CIONAL, PERIODI· 
OCUPACID FAMILIA Y FISICA cos 
NAL, Y ADIESTRA· PSICOLO-
PSICOLÓ· MIENTO GICA 
GICA BÁSICO 

1 INRNCyDV Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles 
Visuales. 
CEERI Centro de Educación Especial y Rehabilitación de Invidentes. 
ENC Escuela Nacional para Ciegos "Lic. Ignacio Trigueros". 
IVH Instituto "Valentín Haüy" 
CIP·C Comité Internacional Pro-Ciegos 
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De acuerdo a la edad de la población que atienden y al tipo de filiación de las 
instituciones visitadas encontramos, como se señala en el cuadro 1: que dos de las 
Instituciones dependen de la SEP-DIF; dos son asociaciones civiles y una dependiente 
de la UNAM. 

Otro dato importante encontrado, es que dos de las escuelas (INRNCyDV, 
CEERI), se abocan a la atención de niños de O a 16 años; su objetivo es brindar la 
educación básica y el entrenamiento elemental de rehabilitación. 

Las otras tres Instituciones visitadas atienden a personas mayores de 1 6 años 
con el objetivo de atender desde la educación básica hasta el bachillerato. 

En general, estas Instituciones proporcionan entrenamiento académico y 
rehabilitación. En el Distrito Federal se brinda atención a las personas ciegas desde los 
cero años hasta la edad adulta. 
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2.fm9a!!nM 

CUADRO 2 

PROGRAMAS DE LAS INSTITUCIONES 

INSTITUCION PROGRAMA CE REHABILITACION PROGRAMA 
ACAOtMICO 

INSTITUTO NACIONAL CADA AREA O DEPARTAMENTO TIENE SUS 
PARA LA REHABILITA· PROPIOS PROGRAMAS, 
C10N DE N1f:IOS CIEGOS DEPTO. DE REHABIUTAClON. NO HAY 
Y ClBILES VISUALES PROGRAMAS, CADA TERAPEUTA ELABORA 

SUS PROPIOS PROGRAMAS DE ACUERDO A 
LOS SUJETOS V SU PROBLEMATICA. 

DEPTO. DE INTEGRACIÓN SOCIAL. NO HAY 
PROGRAMAS ELABORADOS. 

DEPTO. ESCOLAR. LOS PROGRAMAS DE LA PROGRAMAS DE LA 
SEP SEP 

OEPTO. CE PS1COLOGfA. NO HAY 
Pf\OGRAMAS DISPONIBLES, SUGIERE LA 
REVISIÓN DE LAS TESIS ELABORADAS EN 
ESTA INSTITUCION. 

CENTRO DE NO HAY PROGRAMAS PERMANENTES. SE 
EDUCACION ESPECIAL MODIFICAN DE ACUERDO AL TRABAJO DE 
V REHABILITACION TESIS QUE SE ESTE DESARROLLANDO 
PARA INVIDENTES 

ESCUELA NACIONAL OEPTO. CE REHABILITACION. LOS 
PARA CIEGOS ·uc. PROGRAMAS ESTÁN PARA SU AUTOfUZACION 
IGNACIO TRIGUEROS· EN LA OIRECCION GENERAL DEL 

REHABILITACION. 

OEPTO. ESCOLAR. LOS PROGRAMAS DE LA PROGRAMAS DE LA 
SEP SEP 

OEPTO. DE PSICOLOGIA. NO HAY 
PROGRAMAS ESTRUCTURADOS, LA 
ENTREVISTADA EMPLEA EL PROGRAMA DE 
ALCOHOLICOS ANONIMOS. 

INSTITUTO NO SE CUENTA CON PROGRAMAS DE 
·vALENTIN HAÜY- REHABlLITACION. 

OEPTO. ESCOLAR. LOS PROGRAMAS DE LA PROGRAMAS DE LA 
SEP SEP 

COMITE NO SE CUENTA CON PROGRAMAS 
INTERNACIONAL ESTRUCTURADOS POR LA INSTITUCIDN. 
PRO·CIEGOS CADA VOLUNTARIO ELABORA SU PROPIO 

PROGRAMA 
OPTO. ESCOLAR PUEDEN TRABAJAR CON LOS PROGRAMAS DE LA 
PROGRAMAS DE LA SEP. SEP 
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En relación a los programas con que cuentan las Instituciones para Impedidos 
visuales que se visitaron encontramos que depende de cada institución la formación 
que se da a los Impedidos visuales, tienen en común el dividirla como ámbito 
educativo y ámbito de rehabilitación. 

En el ámbito educativo todas las Instituciones, con excepción del CEERI, 
trabajan bajo los lineamientos de los programas diseñados por la SEP para la 
educación de población normal. Para el ámbito de la rehabilitación se puedo señalar 
que cada terapeuta elabora sus propios programas. 

FASE 11 APLICACION DE LA ENCUESTA 

Presentaremos los datos obtenidos de la encuesta que aplicamos a los 
profeslonistas que intervienen directamente en el trabajo con los ciegos. 

Cabe recordar que a través de esta encuesta se pretendía conocer la experiencia 
que los profesionlstas poseen sobre los diferentes programas de rehabilitación. 

El análisis de los datos se desarrollará considerando la Institución de pertenencia 
de los entrevistados y los rubros de análisis que a continuación señalamos, mismos 
que Indican el orden de presentación de los resultados: 

1) distribución de las encuestas aplicadas. 
2) relación de los entrevistados por profesión. 
3) relación de los entrevistados por el puesto laboral que ocupan. 
4) relación de los entrevistados respecto al número de años de experiencia en 

el trabajo con ciegos. 
5) relación de los entrevistados y el departamento en el que laboran. 
6) áreas Importantes en la rehabilitación del ciego señaladas por cada 

Institución. 
7) áreas de atención en que los entrevistados conocen programas educativos 

y de rehabilitación para ciegos. 
Bl procedencia de los programas que los entrevistados conocen. 
9) objetivos que persiguen los programas de rehabilitación de ciegos. 
10) programas que los entrevistados han puesto en práctica. 
11) ¿quién elabora los programas de atención a los ciegos?. 
12) ¿con qué periodicidad se revisan los programas?. 
13) ¿quién revisa los programas?. 
14) tipo de aplicación del programa, individual o grupal. 
15) utilización de metodología en los programas. 
16) tipo de metodología empleada. 

61 



17) evaluación de los programas. 
18) tipo de evaluación. 
19) áreas descuidadas en la rehabilitación de los ciegos. 
20) áreas no abordadas en la rehabilitación de los ciegos. 

CUADRO 3 

Distribución del número de encuestas aplicadas en cada Institución 

INSTITUCION Núm. DE ENTREVISTADOS % DE ENCUESTAS 

INRNCyDV 8 26.7 

CEERI 1 3.3 

ENC 13 43.3 

IVH 5 16.7 

CIP-C 3 10.0 

TOTAL 30 100% 

De las 30 encuestas: 13 fueron aplicadas en la ENC; 8 en el INRCyDV; 5 en el 
IVH; 3 en el ClP-C; y una en el CEERI. 

El número de profesionistas entrevistados dependió de diferentes factores, 
como fueron las facilidades que las Instituciones brindaron para la aplicación del 
instrumento de investigación, así como el tamaño de la Institución; el número de 
profesores que se encontraban disponibles entre otros, ocasionando que la muestra 
no fuera homogénea. 
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CUADRO 4 

Relación de los entrevistados de acuerdo a su profesión y la Institución 

INSTITUCION INRNC y CEERI ENC IVH CIP-C 
PROFESION DV 

LIC. 3 1 3 1 1 
PSICÓLOGO 

LIC. - 1 -
PEDAGOGÍA 

TERAPEUTA 2 4 
FISICO U 
OCUPACIO-
NAL 

MAESTRO 3 3 1 1 
ESP. CIEGO 

INSTRUCTOR - 1 1 
DE TALLERES 

LIC. - - 1 
HISTORIA 

LIC. - - 2 -
SOCIOLOGIA 

LIC. - 1 -
DERECHO 

TOTAL 8 1 13 5 3 

De los 30 sujetos entrevistados: 9 son psicólogos; 8 maestros especialistas en 
la educación de niños ciegos; 6 son terapeutas físicos u ocupacionales; 2 instructores 
de talleres; 2 sociólogos; 1 pedagogo; 1 historiador y 1 abogado. 

Por lo menos fue posible entrevistar un psicólogo por Institución y se tiene una 
muestra do los diferentes profesionlstas que intervienen on la educación de los 
Impedidos visuales. 
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CUADRO 5 

PUESTO QUE DESEMPEÑAN LOS ENTREVISTADOS 

INSTITU· INRNC y CEERI ENC IVH CIP-C TOTAL 
CION DV 
PUESTO 

PSICÓLOGO 2 - 2 1 1 6 

MAESTRO 2 - 4 3 1 10 

TERAPEUTA 2 4 - 6 

INSTRUC· - 1 1 2 
TOA DE 
TALLERES 

COORD. 1 1 2 
TECNICO 

PEDAGOGO - - 1 1 

DIRECTOR 1 - 1 2 

COORD. 1 - - 1 
PSICQLOGIA 

Como se puede observar. de los 30 entrevistados los puestos que desempeñan 
son los siguientes: 1 O maestros: 6 psicólogos; 6 terapeutas: 2 instructores de talleres: 
2 coordinadores técnicos; 2 directores; 1 pedagogo y 1 coordinador de psicología. 

El cuadro muestra los diferentes puestos que desempeñan los profesionlstas que 
intervienen en la rehabilitación de las personas ciegas que acuden a las Instituciones. 
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CUADRO 6 

RELACION DE ENTREVISTADOS RESPECTO A LOS Af'JOS DE EXPERIENCIA 
DE TRABAJAR CON CIEGOS 

INSTITUCION INRNCyDV CEERI ENC IVH CIP-C TOTAL 
EXPERIENCIA 

O a 1 año - 4 2 - 6 

1 a 3 años 1 - - - 2 3 

3a 5 años 3 - 3 - 1 7 

5 a 10 años 2 1 1 2 - 6 

10 a 15 años 1 - 3 1 - 5 

15 a 20 años 1 - 2 3 

Los años de experiencia de las personas entrevistadas se distribuyen asf: 7 
tienen de 3 a 5 años; 6 de O a 1 año; 6 de 5 a 10 años; 5 de 10 a 15 años; 3 de 1 
a 3 años y 3 de 15 a 20 años. 

La frecuencia mayor es de 3 a 5 años de experiencia. Por Institución; en las dos 
escuelas dependientes de la SEP la experiencia es de O a 20 años; mientras que en las 
escuelas particulares es de 1 a 15 años. 

CUADRO 7 

RELAClON DE ENTREVISTADOS Y DEPARTAMENTO EN QUE LABORAN 

INSTITUCION INRNC y 
CEERI ENC IVH CIP-C TOTAL 

PUESTO DV 

ESCOLAR - 1 4 1 6 

REHABILIT ACION 2 1 9 1 13 

PSICOLOGIA 2 2 1 1 6 

INTEGRACiON 4 - - 4 
SOCIAL 

CONTROL 1 1 
ENSE!'JANZA 
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De los entrevistados: 13 laboran en el Departamento de rehabilitación; 6 en el 
área escolar; 6 en psicología; 4 en Integración social y 1 en el departamento de control 
de enseñanza. 

Cabe señalar que de los 9 psicólogos entrevistados: 6 están en el Departamento 
de psicología; 1 en integración social; 1 en rehabilitación y 1 en control de enseñanza. 

Las entrevistas se realizaron con al personal que trabaja directamente con las 
personas ciegas y se omitieron los profeslonlstas que desempeñan actividades 
administrativas. 

CUADRO 8 

AREAS IMPORTANTES EN LA REHABILITACION DE LOS CIEGOS 

AREA Lacto- Mate- Cien Esti- Orlan Ca· Socia· Te- Te-
escri- máti- cías mula- y pacl- liza- ra- ra-

INSTITU- tura cas soc/ clón movi- ta- ción. pla pla 
CION. nat. tem- lid ad ción F/O. psc 

prana 

INRNC y 6 8 8 7 8 - 1 
DV 

CEERI 1 1 1 1 1 - -
ENC 6 4 7 10 5 B 4 5 

IVH 3 4 1 2 4 2 1 - 2 

CIP-C 2 2 - 3 1 - 2 

TOTAL 12 17 2 18 26 15 17 6 8 

Do los 30 entrevistados: 26 consideraron como área prioritaria a la orientación 
y movilidad; 18 la estimulación temprana; 17 la socialización; 17 las matemáticas y 
15 la capacitación, 1 2 la lecto-escritura; B la terapia psicológica; 6 terapia física u 
ocupacional y 2 las ciencias sociales. 
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CUADRO 9 

TEMAS ABORDADOS EN LOS PROGRAMAS DE ATENCION A PERSONAS CIEGAS 

TEMA P1fco· Reper· leclo· Mate• Clon· Lon- Socia· Ro· Auto· Sexua· Entre· 
INSTI· mottl· torioa e1crl· m6ti· clu guajo Hu· crea• cuida· lid ad nam. 
TU· cld11d b.bl· IOC,/ cldn cldn do le· 
C10N na tu. boral. 

INRN· 
CyOV 

CEERI 

ENC 12 11 12 12 12 12 10 10 

IVH 

CIP·C 

TOTAL 28 19 27 26 22 15 22 20 22 16 13 

Por lo que se observa en el cuadro 9, la mayoría de los entrevistados, afirmó 
que los programas que aplican en las Instituciones, abordan las opciones que se 
Incluyeron en el reactivo. El entrenamiento laboral según la opinión de 13 de Jos 30 
entrevistados fue señalado como tema abordado en los programas de las Instituciones. 

De los 30 entrevistados 17 no consideran el entrenamiento laboral como uno 
de los temas que se abordan en los programas de las Instituciones. 

CUADRO 10 

PROGRAMAS QUE LOS ENTREVISTADOS CONOCEN SOBRE LA REHABILITACION 
DE LOS IMPEDIDOS VISUALES 

PROGRA· PSICO· LECTO· ESTIMU· MATEMA· ENTRE· TERAPIA SOCIA· CIEN· 
MAS MOTRI· ESCRI· LACION TICAS NA MI EN· PSICO· LIZA· CtAS 

CIOAD TURA MULTI· TO LABO· LOGICA CJON NAT. Y 
INSTI· PLE RAL soc. 
TUCIOrl 

INRNC V 
ov 

CEERI 

ENC 

IVH 

CIP-C 

TOTAL 19 15 10 
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En el cuadro 1 O se observa que de los 30 entrevistados: 19 conocen el 
programa de psicomotricldad y 15 el de la lecto-oscritura, 1 O el de estlmulaclón 
múltiple; 8 el de matemáticas: B el de entrenamiento laboral; 8 el de terapia 
psicológica; 6 el de socialización; 5 el de ciencias naturales y sociales. 

CUADRO 11 

PROCEDENCIA DE LOS PROGRAMAS QUE LOS ENTREVISTADOS CONOCEN 

INSTITUCION INRNCyDV CEERI ENC IVH CIP-C TOTAL 
PROCEDEN-
CIA 

En la lnst. 4 - 8 1 3 16 
donde labora 

Durante su 4 1 1 1 7 
formación 

En libros de 1 1 
ciegos 

En cursos 2 - 2 
para ciegos 

Sin contestar 1 3 4 

De los 30 profoslonlstas entrevistados: 1 6 señalaron que conocieron los 
programas en Ja Institución donde laboran, 7 los conocieron durante su formación 
profesional; 2 en cursos para ciegos; 1 en libros de ciegos y 4 no contestaron el 
reactivo. 

Por la Información del cuadro 11 se puede observar que menos de Ja mitad de 
los profesionales que trabajan con ciegos conocieron los programas fuera de las 
Instituciones, la mayoría tos conoció al Incorporarse al trabajo rehabilitatorlo de los 
ciegos. 
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CUADRO 12 

OBJETIVOS QUE PERSIGUEN LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIDN PARA 
PERSONAS CIEGAS. 

INSTITUCION INRNC y OV CEERI ENC IVH CIP·C TOTAL 
OBJETIVOS 

INDEPENDENCIA DEL 3 1 2 1 , • 
SUJETO 

INTEGRARLO AL 3 5 2 10 
MEDIO AMBIENTE 

ESTIMULAR AL 1 1 
MAXIMO SUS 
CAPACIDADES 

REHABILITARLOS 1 2 2 5 

ADQUIRIR LA 1 1 2 
POSICION ADECUADA 

SIN CONTESTAR 3 1 4 

De los 30 profeslonistas entrevistados 4 no contestaron la pregunta; los 26 
restantes se distribuyeron de la siguiente manera: 1 O opinan que el objetivo do los 
programas es integrar al ciego al medio ambiente; 8 dicen que el objetivo es lograr la 
independencia del sujeto; 5 que es rehabilitarlos; 2 que el sujeto adquiera la posición 
corporal adecuada y uno que se debe estimular al máximo la capacidad del sujeto. 

El objetivo final de los programas de rehabilitación es lograr la independencia 
de los sujetos y su adaptación al medio ambiente. 
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CUADRO 13 

PROGRAMAS QUE LOS ENTREVISTADOS HAN PUESTO EN PRACTICA 

PROGRAMA Lec to- P1lcomo· Eltimul11cldn Entcmamlon Ari1ma1ica Orl11nl11cidn Cl111ncla1 
INSTITUCION 111c1itur11 trlcldad múllipla to l1bo111l p1lcoldglca 1oclale1y 

n111uralu 

INRNC y DV 

CEERI 

ENC 

IVH 

CIP·C 

TOTAL 12 12 

Los profosionistas entrevistados señalaron que los programas que más han 
puesto en práctica son la lacto-escritura y la psicomotricidad. 

CUADRO 14 

QUIEN ELABORA LOS PROGRAMAS PARA ATENDER A LAS PERSONAS CIEGAS 

INSTITUCION 
RESPONSABLE 

CADA PROFESIONAL 

EL OEPTO. CORRESP. 

LA SUBDIR. DE 
REHABILITACION 

LA SEP 

LA PEDAGOGA 

LA PSICOLOGA 

LOS ESTUD.OE PSIC. 

SlN CONTESTAR 

1NRNCy0V CEERI ENC IVH CIP·C TOTAL 

10 
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Las respuestas a este reactivo se distribuyeron de la siguiente forma: 1 O de los 
30 entrevistados señalan que cada uno de Jos profeslonistas elabora su propio 
programa; 5 señalan que es el departamento correspondiente quien lo elabora; 5 
señalan que lo elabora la Pedagoga de la Institución; 3 señalan que los programas se 
elaboran en Ja Subdirección de Rehabllitación de Ja Secretaria de Salubridad y 
Asistencia; 3 señalan que es en la SEP donde se elaboran los programas; 1 contestó 
que lo elabora la Psicóloga y 1 Jos estudiantes de la Licenciatura de Psicología. 

Como se puede observar, en la mayoría de los casos, los programas de 
rehabilitación para ciegos son elaborados directamente por los profeslonistas que 
intervienen en su educación. 

CUADRO 15 

CON QUE PERIODICIDAD SE REVISAN LOS PROGRAMAS 

INSTITUCION 
PERIODO 

Cada cambio do director 

Cadasamanaoma• 

Codo 2 d 6 m111e1 

Anuolmante 

No hay tiempo lijo 

Al Inicio y finn1 del 
programo 

Sin contutar 

lNRNCyOV CEERI ENC IVH CIP-C TOTAL 

12 

De los 30 sujetos entrevistados, 12 no contestan el reactivo y Jos 18 restantes 
se distribuyeron de la siguiente manera: 2 contestan que los programas se revisan en 
cada cambio de Director; 4 señalan que en un período de una semana o un mes; 4 
Indican que los programas se revisan cada dos o seis meses; 3 contestan que los 
programas se revisan anualmente; 4 afirman que no hay tiempo fijo para revisar los 
programas y solamente uno señaló que la efectividad de los programas se revisa al 
inicio y al final de su aplicación. 

En las instituciones visitadas, no existe un tiempo determinado para realizar, de 
manera sistemática, la revisión de Jos programas. 
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INSTITUCION 
RESPONSABLE 

El diu1clot 

El coordim1dord11l 6r1111 

la Dirc. gral. d11 r11h11biti111ción 

El ár1111 do en111ñonz11 

El equipo lnt11rdi1ciplinorio 

C11d1ma111tro 

El trabaj11dorsocl11/ 

La pedagoga 

lo Sacrat11rl11d11pl11nvacldn 

Sln contestar 

CUADRO 16 

QUIEN REVISA LOS PROGRAMAS 

INANCyOV CEERI ENC IVH CIP·C TOTAl 

10 

De los 30 profeslonistas entrevistados 4 no contestaron el reactivo; los 26 
restantes se distribuyeron así: 1 O afirman que el responsable de revisar los programas 
es el coordinador del área o departamento; 4 señalan que el responsable es el director; 
4 contestan que cada profesor es responsable de revisar sus programas; 3 indican que 
Jos responsables de esta revisión son los integrantes del equipo lnterdisclplinario; 2 
señalan que es el área de enseñanza quien revisa los programas: 1 do los 
entrevistados señaló como responsable a la Dirección General de Rehabilitación; 1 a 
la Trabajadora Social y uno más a la Secretaría de Planeación. 

Por la información proporcionada por los entrevistados, en este cuadro se 
observa que el Coordinador del área es quien revisa los programas, aunque no está 
generalizado en las Instituciones visitadas. 

CUADRO 17 

APLICACION INDIVIDUAL O GRUPAL DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACION 

INSTITUCJON 
APLICACION 

lndivldu11lmonta 

Grupalmente 

Individual y grupalmente 

INRNCyDV CEERI 
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ENC JVH CIP·C TOTAL 

10 
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De los 30 profosionlstas entrevistados: 16 opinan que los programas se deben 
aplicar Individual y grupalmente, dependiendo de los sujetos; 1 O que se deben aplicar 
individualmente y 4 que se deben aplicar grupalmente. 

No hay un consenso de cómo se deben aplicar los programas de rehabilitación 
o educación dirigidos a personas ciegas, por lo que se aplican tanto Individual como 
grupalmente; sin embargo, se debe tomar en cuenta las características de los sujetos. 

CUADRO 18 

UTILIZACION DE METODOLOGÍA EN LOS PROGRAMAS DE LAS INSTITUCIONES 

INSTITUCION INRNCyDV CEERI ENC IVH CJP·C TOTAL 

SI 7 1 • 3 2 19 

NO 2 2 

SIN CONTESTAR 1 5 2 1 • 
De los 30 entrevistados: 19 contestan que sí utilizan algún tipo de metodología 

en la aplicación de los programas; 2 señalan que no utilizan una metodología 
específica y 9 no contestan el reactivo. 

CUADRO 18' 

TIPO DE METODOLOGÍA QUE SE UTILIZA EN LA ELABORACIÓN 
DE LOS PROGRAMAS 

INSTITUCION 
METODOLOGÍA 

Método cient/lico 

Método cogno•cilivo 

An41i1i•conduc.11plicado 

Método dclcttendo 

Método deductivo 

Método da UNlCEF 

Tema• ad11urro1lar 

lo desconoce 

Sinconta1t11r 

INRNCyDV CEERI ENC IVH CIP·C TOTAL 

10 15 
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De los 30 entrevistados 15 no indican la metodología que ut11lzan y los otros 
15 se distribuyen así: 3 ut111zan el método deductivo; 3 desarrollan temas; 2 utillzan 
el método cientffico; 2 el método cognoscitivo; 2 recurren al análisis conductual 
aplicado; 1 se apoya en el método deletreado (letra por letra); 1 el método de la 
UNICEF y uno afirmó utilizar método pero Ignora cuál. 

Con relación a este cuadro, entre los entrevistados que indicaron utilizar una 
metodología específica, no existe un consenso respecto a cual mótodo utilizar en la 
aplicación de los programas de rehabilitación. Los profesionales pueden abordar los 
programas como ellos lo deseen. 

CUADRO 19 

LA EVALUACION DE LOS PROGRAMAS 

INSTITUCION INR~~CyOV CEERI ENC IVH CIP·C TOTAL 
RESPUESTA 

SI • • 4 2 21 

NO 1 1 

SIN CONTESTAR 2 1 3 1 1 • 

De los 30 entrevistados: 8 no contestan el reactivo; 21 señalan que evalúan la 
efectividad de los programas y 1 señala que no evalúan la efectividad de los 
programas. 
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CUADRO 19' 

TIPO DE EVALUACION EN LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 

INSTITUCION 
EVALUACION' 

Por1nlonu 

Porunldadu 

Trimuualmenta 

Mentualmanta 

S11mo11rolman1e 

Obsovaclón diraclo 

Enlaprac1Jc11 

Evaluaclón continua y al final 

Porejerclcio1 

Sincontntor 

INRNCyDV CEERI ENC IVH CIP·C TOTAL 

La respuesta a este reactivo se distribuyó de la siguiente manera: 6 de los 
entrevistados señalan que evalúan la efectividad de los programas en la práctica; 3 
realizan una evaluación continua y al final del programa; 3 evalúan a través de 
ejercicios; 3 evalúan mensualmente; 2 evalúan por unidades; 2 semestralmente; 1 por 
sesiones; 1 por evaluación trimestral y 1 a través de la observación directa; mientras 
que 8 no contestan el reactivo. 

Por lo que se observa en este cuadro podemos señalar que no hay consenso 
respecto a cómo evaluar la efectividad de los programas. 

8 En este reactivo únicamente se pregunto el tipo de evaluación que se realizaba 
en cuanto a la efectividad de los programas, no se preguntó si se aplicaban dos tipos 
de evaluación, razón por la cual no se puede cruzar la Información. 
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CUADRO 20 

RESPUESTAS AFIRMATIVAS Y NEGATIVAS A LAS AREAS DESCUIDADAS 
EN LA REHABILITACION DE LOS CIEGOS 

INSTITUCION INRNCyOV CEERI ENC IVH CIP·C TOTAL 
RESPUESTA 

SI 4 7 3 2 16 

NO 2 1 4 2 9 

SIN CONTESTAR 2 2 1 5 

De los 30 entrevistados: 16 señalaron que sr existen áreas que aún no son 
abordadas en los programas de rehabilitación; 9 afirmaron que no hay áreas sin 
atención y 5 no contestaron el reactivo. 

AREAS 

CUADRO 20' 

AREAS QUE SEGÚN LOS ENTREVISTADOS NO SE HAN ABORDADO 
EN LA REHABILITACION DE LOS CIEGOS 

ENTRENAMIENTO ACAOtMICOS RECREATIVAS O LUOICAS PROGRAMAS 
LABORAL ESPECIALES 

Subdru•' CL 1 EVR 1 EC S 1 MT \ 1 R\e\T\Mu\MA CM 1 CP 1 CA 1 CI 

To1nt 11 1 1 1 2 1 1 1 \ 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

De los 16 profesionistas que consideraron que sí hay áreas descuidadas o no 
atendidas sus opiniones se distribuyeron en los siguientes tópicos: 

9 Acotaciones: CL capacitación laboral; EVA entrenamiento en las vlas rápidas, EC 
expresión corporal; S socialización; MT matemáticas; 1 inglés; R recreación; B baile; 
T teatro; MU música; MA masaje; CM cegueras múltiples; CP ciegos de provincia; CA 
ciegos por alcoholismo; CI ciegos por inhalantes. 
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Entrenamiento Laboral. 14 de los 30 entrevistados coinciden en que la 
capacitación laboral ha sido descuidada en los programas de rehabilitación, en menor 
grado el entrenamiento en la expresión corporal y vfas rápidas. 

Área Académica. 3 de los 30 entrevistados opinaron que en las tres subáreas 
se carece de material adecuado para la aplicación de los programas correspondientes. 

Recreación o Lúdica. En esta área, se señala como más descuidada la subárea 
de Recreación, le siguen en orden: la falta de atención, el baile, el teatro, la música 
y el masaje. 

Programas Especiales. En orden de importancia, los entrevistados opinaron que 
también se han descuidado en los programas de rehabilitación las cegueras múltiples, 
los ciegos de provincia y los ciegos por alcoholismo o inhalantes. 

En este reactivo los entrevistados coincidieron mayoritariamente en que una de 
las áreas prioritarias que se ha descuidado es la del entrenamiento laboral, cuyas 
repercusiones Inciden en la Independencia del sujeto. 

FASE 111 REVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE TESIS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la investigación llevada 
a cabo con los trabajos de tesis, localizados en las diferentes Instituciones. 

De acuerdo al objetivo planteado se ofrecen los datos sobre: la ubicación de los 
trabajos de tesis, su claslficaclón por el tema que abordan, su clasificación por el tipo 
de estudio, la fecha de elaboración, Instrumentos utilizados en las tesis y la relación 
de las tesis en cuanto al rango do edad y la Institución. 

INSTITUCIÓN 

FACULTAD DE PSICOLOGfA UNAM 

PSICOLOGfA ENEP IZT·UNAM 

CUADRO 21 

UBICACIÓN DE LAS TESIS 

NÚMERO DE TESIS 

12 

• 
ESCUELA NAL. DE ESPECIALIZACION SEP 48 

TOTAL 85 
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18.5 

7.7 

73.8 

100 



De las Instituciones visitadas, se analizaron 65 tesis distribuidas de la siguiente 
manera: 48 de la Escuela Nacional de Especialización de la SEP; 12 de la Facultad de 
Psicología de la UNAM; 5 de la Facultad de Psicología de la ENEP-lztacala de la 
UNAM. Además se visitaron otras dos escuelas (La Escuela Normal para Profesores 
SEP y la Facultad de Psicología de la UAM-Xochimilco) pero no existían tesis al 
respecto. 

INSTITUCIÓN 
TEMA 

Modio• didéc1ico1 

CUADRO 22 

CLASIFICACION DE LAS TESIS POR TEMA 

FACULTAD DE 
PSlCOLOOfA 
UNAM 

ENEP-IZTA 
UNAM 

ESCUELA 
NAL. DE 
ESPECIALI· 
ZACIÓN SEP 

Reh11bilitoci6n/en1111nomi11nto 

En1ron11mionto académico 

Dl!HffOllo 

A1pocto1emocioMl01 

Orionl. 101ruel o vocacional 

Perfil Ped11gt\glco 

P1icomotrlcidad 

Ac1ivid11du Lúdic111 

Actividad Fisiológica 

Actividad labornl 

Conducta Problema 

Crui:ión do C11ntro1 

TOTAL 

14 

Las 65 tesis revisadas fueron clasificadas por tema de la siguiente manera: 14 
referentes al entrenamiento académico, 9 a la rehabilitación, 9 a la psicomotrlcldad, 
8 alusivas a actividades lúdicas, 5 aplicadas al desarrollo, 5 a los aspectos 
emocionales, 5 a la orientación sexual o vocacional, 3 a los medios didácticos, 2 a las 
actividades fisiológicas, 2 a la actividad laboral, 1 al perfil pedagógico, 1 a las 
conductas problema y 1 a la creación de un centro. 
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CUADRO 23 

CLASIFICACION DE LAS TESIS POR TIPO DE ESTUDIO 

INSTITUCIÓN 
TIPO DE ESTUDIO 

Ettudlo confirmatorio 

E1tudlo axp11rlment11I 

Estudio dascriptivo 

Ettudio exploratorio 

Elludio d11 campo 

E1tudlo tran1v11rsel 

E1tudlo p11oto 

E11udio de laboratorio 

FACULTAD DE 
PS1COLOG(A 
UNAM 

ENEP· 
IZTACA\.A 
UNAM 

ese. NAL. 
ESPECIAL!· 
ZACIONES 
SEP 

16 

TOTAL 

10 

17 

10 

Las 65 tesis se agruparon por el tipo de estudio de acuerdo a la clasificación de 
Pick y López: 17 descriptivas, 7 confirmatorios, 10 de tipo experimental, 10 de tipo 
transversal, 8 de campo, 5 de tipo exploratorio, 4 piloto y 4 de estudio de laboratorio. 

La mayor parte de los trabales de tesis utilizan un solo tipo de estudio, esto no 
quiere decir que no se excluye la posibilidad que alguna de ellas utillce dos tipos de 
estudio simultáneamente. 

CUADRO 24 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LAS TESIS REVISADAS 

INSTITUCIÓN FAC.PS1C. ENEP·IZT ACALA 
FECHA ELABORACIÓN UNAM UNAM 

1968 • 1970 

1971·1975 

1976. 1980 

1981. 1985 

1986. 1990 

1991. 1992 
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11 

14 23 

23 26 

ESTA TESIS 
SAUR DE lA 
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De las 65 tesis analizadas: 26 se elaboraron en el período 1986-1990; 23 se 
elaboraron de 1981-1985; 11 fueron elaboradas de 1976-1980; 3 de 1991-1992; 1 
en 1971y1en1968. 

Es un período muy corto (24 años) el tiempo que se ha dedicado a la 
investigación sistemática del tema de la ceguera en las Instituciones visitadas. 

CUADRO 25 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE TESIS 

INSTITUCIÓN 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Programa de lnlarvanclón 

Cue.1ionnrio 

En1ravi1ta 

Evaluociondiagn61tlca 

Aplicación ta•I 

Din!mlca 

Revisión Bibliográfica 

Programa 1in aplicar 

FACULTAD DE 
PSICOLOGfA 
UNAM 

ENEP·IZTACALA ENE SEP TOTAL 

12 

21 25 

11 12 

De las 65 tesis revisadas: 25 aplicaron un cuestionario; 12 una entrevista; 12 
un programa; 9 utilizaron examen o evaluación; 3 aplicaron una prueba psicológica; 
1 aplicó dinámicas de grupo; 1 realizó una revisión bibliográfica; 2 elaboraron 
programa pero no llegaron a aplicarlo. 

Son diferentes las modalidades que so han utilizado on la elaboración y 
aplicación de las tesis, lo que permite ver el toma desde diferentes perspectivas. 

La mayoría de las tesis se han aplicado en el INRNCyDV esto puede deberse a 
que es la escuela más grande de toda la República para la rehabilltación de niños 
ciegos y débiles visuales. 

80 



CUADRO 26 

RELACIÓN DE LAS TESIS EN CUANTO AL RANGO DE EDAD V LA INSTITUCION 

INSTITUCIÓN 
POBLACIÓN 

(RANGO DE EDADI 

O A 6 AÑOS 

6A 16AfilOS 

17 A 20 AÑOS 

9 A 38 Af:IOS 

6A 62AfilOS 

eo A so Af~os 

Adulto• 

Prof111oru y podnn da famili11 

¡in111ño!ar 

ESC. NAL. DE 
ESPECIALIZA· 
CIÓN SEP 

20 

ENEP·IZTACALA 
UNAM 

FACULTAD DE 
PSICOLOGfA 
UNAM 

TOTAL 

31 

De las 65 tesis que se analizaron, 39 se realizaron con niños ciegos y débiles 
visuales, 14 tesis incluyeron en su muestreo sujetos mayores de 1 7 años, 6 tesis 
contemplaron en su muestra un espectro muy amplio que va desde niños hasta 
adultos, 3 utilizaron a personas Inmersas en el problema de la ceguera pero que son 
videntes como es el caso de los padres de familia, maestros especialistas e 
Instructores, 3 no señalaron la muestra a utilizar por ser tesis documentales. 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

FASE! 

Educación y Rehabilitación 

En los cuadros 1 y 2 se encuentra concentrada la información obtenida en las 
5 instituciones visitadas, esto permite señalar las características comunes entre ellas 
y sus diferencias, la población que atienden, el nivel educativo que Imparten y la 
rehabilitación que ofrecen a través de sus programas a la población que padece la 
ceguera. 

En el ámbito educativo los programas de las escuelas de ciegos siguen los 
lineamientos de la SEP, según afirmaron en las instituciones visitadas. Proporcionan 
a los impedidos visuales un entrenamiento educativo en los diferentes niveles del 
sistema educativo nacional e incluso, utilizan los mismos libros de texto adaptados. 

Aparentemente se proporciona una rehabilitación integral a los ciegos, porque 
se brinda atención educativa desde los O años hasta la edad adulta. Según esto, un 
impedido visual puede incorporarse a una escuela para recibir estimulación temprana 
y básica, después obtener la educación elemental, secundaria y el bachillerato. 

Programas 

Se supone que en cada una de las escuelas visitadas se debería contar con 
programas estructurados para los ámbitos, educativo y do rehabilitación, y que estos 
deberían ser flexibles para adaptarse a las necesidades de los sujetos, esto no se pudo 
confirmar ya que no se dio acceso a esta Información en ninguna do las Instituciones. 

En el ámbito de la rehabilitación, cada uno de los profeslonistas elabora su 
propio programa y no fue posible tener acceso a ellos, por tal motivo se procedió a 
entrevistar a los profesionistas que intervienen en ese trabajo para que ellos 
extornaran su opinión y así so pudiera saber que tan homogéneo es ese trabajo. 

Entre las características comunes, estas instituciones cuentan con diversos 
departamentos para atender a los ciegos, este hecho nos permite presuponer un 
trabajo interdiscipllnario, pero en la visita so palpó que los diferentes profeslonlstas 
que participan en la rehabilitación, cada uno realiza un trabajo disciplinarlo, no 
interdisciplinarlo. Entre los departamentos de las Instituciones están por ejemplo: 
rehabilitación, psicología, Integración social, talleres. 
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A pesar de que las escuelas para ciegos tienen la finalidad de lograr la 
independencia de los sujetos e integrarlos a la sociedad, esto únicamente se pudo 
observar de manera sistemática en el Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños 
Ciegos y Débiles Visuales, a través del departamento de Integración social (cabe 
señalar que no se proporcionó el porcentaje de sujetos integrados). En este 
departamento se realiza un seguimiento de los niños que se integran a las escuelas 
regulares, les proporcionan una asesoría periódica y se les da el servicio de libro 
hablado o transcripción al Braille del material que requieran, todo esto dentro del 
ámbito educativo. 

Se supone que los programas de rehabilitación son obligatorios para todos los 
sujetos, sin embargo, en las instituciones visitadas se ofrecen de manera opcional o 
solamente algunos de ellos son obligatorios, por ejemplo en las escuelas 
gubernamentales deben de integrarse los sujetos a un taller y asistir a él por lo menos 
dos veces a la semana, asistir a una sesión de terapia psicológica, y las demás 
actividades son opcionales. Mientras que en el Comité Internacional Pro-Ciegos los 
talleres son opcionales y se realizan si se inscriben por lo menos 15 sujetos. 

También se esperaría que en el ámbito de la rehabilitación los programas fueran 
los mismos en las instituciones de ciegos. En el caso de las escuelas gubernamentales 
los programas son similares, ya que están enfocados a los mismos tópicos. Pero en 
las otras tres escuelas difieren totalmente unos do otros, esto puede deberse a que 
la población que atienden es diversa, así como los objetivos de las instituciones: una 
tiene como objetivo la rehabilitación de los sujetos en edad infantil; otra el 
entrenamiento en la educación secundaria y la última la rehabilitación de ciegos 
adquiridos. 

Algunos de los materiales didácticos que se utilizan en la educación de los 
ciegos se elaboran en los talleres de las instituciones visitadas (en dos}; mientras que 
el Comité Internacional Pro-Ciegos cuenta con el área de impronta de libros en Braille 
con distribución para América Latina y venta de material didáctico, como son: 
regletas, punzones, ábacos, mapas, otc. En todas las instituciones existe el área de 
libro hablado como parte de la biblioteca. 

FASE 11 

En esta fase quedó plasmada la experiencia de los profeslonlstas a cerca de los 
programas y el trabajo rehabilitatorlo. 

En los cuadros 3, 4, 5, 6 y 7, se concentran los datos generales de los 
profesionlstas entrevistados en las instituciones visitadas en cuanto a: institución, 
profesión, puesto, experiencia y departamento en que laboran. 
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En la educación de los ciegos participan profesionlstas de por lo menos seis 
disciplinas, algunas de ellas tienen entre sus objetivos fines educativos y otras se 
enfocan al ámbito de la salud. 

Los profeslonlstas son los siguientes: psicólogos, pedagogos, maestros 
especialistas en la educación de niños ciegos, terapeutas, trabajadores sociales, 
instructores de talleres y médicos. 

Fue posible registrar la participación de los psicólogos porque hay uno por lo 
menos por institución. En la muestra representan el 30% del total y el trabajo que 
desempeñan en este rubro de la Educación Especial es variado, los hay fungiendo 
como directores, coordinadores de área o pslcoterapeutas; mientras que los otros 
profesionistas entrevistados desempeñan puestos de acuerdo a su disciplina. 

Entre los entrevistados hay profeslonlstas con licenciatura en: historia, derecho, 
sociología, administración de empresas e Ingeniería, con la característica de ser ciegos 
por diferentes causas (excepto el pedagogo). Su participación en la rehabilitación de 
los ciegos la realizan desde una perspectiva diferente a los videntes, ya que se 
integraron a las actividades de rehabilitación a partir de haber quedado ciegos. 

Más del 50% de los profesionistas entrevistados tienen una experiencia de más 
de 3 años en el trabajo que realizan, lo que nos permite suponer que tienen un 
conocimiento amplio del estado actual y de las necesidades de los ciegos. 

Como se puede observar en las tablas 8 y 9 existe prioridad en los aspectos que 
se deben atender en la educación de las personas ciegas, esto varía en cuanto a la 
población que atienden los profeslonistas, ya sean niños o adultos. 

Las respuestas so distribuyeron en una extensa gama de temas que se deben 
abordar, ya que cada uno de los profeslonlstas señaló las que consideraba Importantes 
y necesarias en la rehabilitación do los ciegos. 

Para facilitar su análisis se agruparon por áreas: 

Lecto·escritura: sistema Braille y estenografía, español, asesoría educativa y 
mecanografía. 

Matemáticas: caja de aritmética, ábaco y geometría. 

Ciencias sociales y naturales. 

Estimulaclón temprana: estlmulaclón múltiple, ostimulaclón auditiva y táctil, 
lenguaje y repertorios básicos. 
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Orientación y movilidad: pslcomotrlcldad, ubicación espacio-temporal, 
motrlcldad fina, gruesa y desplazamiento. 

Capacitación: área laboral y entrenamiento en talleres. 

Socialización: Integración social, Integración a escuelas regulares, recreación y 
música. 

Terapia física u ocupacional: actividades de la vida diaria, autoculdado y 
sobrevlvencla. 

Psicoterapia: emociones, afectividad, autoaceptación, orientación psicológica, 
orientación familiar y orientación a padres de familia. 

El tema que más señalaron los entrevistados como necesario fue el de la 
orientación y movilidad, porque es el que más abordan tanto en las escuelas de niños 
como en las escuelas de adultos. 

En las escuelas de niños más del 75% de los entrevistados opinaron que deban 
ser atendidas las áreas de: estimulación temprana, orientación y movilidad, 
socialización, matemáticas y capacitación. 

Mientras que en las escuelas de adultos el 80% considera que se debe atender 
el área de orientación y movilidad, el 52 % consideran a atender el área de la lecto
escritura, mientras que los demás temas son considerados como Importantes por 
menos del 50% de los entrevistados. 

De todos los aspectos considerados en la rehabilitación de los ciegos dos son 
los más Importantes y además considerados por la mayoría de los entrevistados, las 
matemáticas y la orientación y movilidad. 

Se supone que el área de la capacitación es Importante para la rehabllltaclón de 
los ciegos, sin embargo, únicamente el 50% de los entrevistados la consideró 
importante o necesaria. 

SI consideramos el 100% de cada una de las instituciones de adultos, se 
observa que en la ENC el 38% señala la capacitación como Importante, el IVH el 40% 
la considera necesaria, del CIP-C el 33% la considera Importante. 

Tomando en cuenta el 100% de las escuelas de niños en el INRNCyDV el 87% 
considera a la capacitación como necesaria y en el CEERI no se señaló como 
necesaria. 
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Al contrastar la información de los temas que son necesarios de acuerdo a las 
opiniones de los entrevistados y los temas abordados en los programas de las 
Instituciones, observamos que el entrenamiento laboral se señaló como incluida en los 
programas de la ENC por un 76%, en el IVH por un 20% y en el CIP-C por el 33%. 

En el INRNCyDV no se consideró necesaria el área de la lecto·escrltura, sin 
embargo el 87% indicó que es una área de las que se trabajan o incluyen en los 
programas de la Institución. 

La sexualidad se revisa únicamente en las escuelas con programas oficiales. 

Existe una coherencia entre fas áreas importantes y las áreas abordadas de 
acuerdo a los datos que proporcionan los entrevistados, como son las áreas o temas 
do: pslcomotricldad, orientación y movilidad, socialización, matemáticas y lecto
escritura. 

En los cuadros 10 y 13 podemos observar las opiniones expresadas en las 
respuestas de los profeslonistas entrevistados, con respecto a los programas de 
rehabilitación que conocen y los que han puesto en práctica. 

Nuevamente se presentó una gama amplia de los programas que conocen los 
entrevistados y so agruparon por área para facllltar su análisis; a continuación se 
presenta cómo fueron agrupadas: 

Lacto-escritura: 

Matemáticas: 

Ciencias: 

sistema Brallle, estenografía, escritura común, 
mecanografía, español, alfabetización y entrenamiento 
académico. 

ábaco, geometría y estadística. 

naturales y sociales. 

Estlmulaclón múltiple: estimulaclón temprana, visual, táctil, sensorial y básica. 

Pslcomotricldad: ubicación espacio-temporal, coordinación motora fina y 
gruesa, orientación y movilidad, esquema corporal, 
educación física y terapia física. 

Entrenamiento laboral: actividades de la vida diaria, capacitación, entrenamiento 
ocupacional, entrenamiento en los talleres. 

Socialización: música y recreación. 

Terapia psicológica: apoyo psicológico, orientación sexual y psicoterapia. 
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Los programas que los entrevistados han puesto en práctica son: 

Lecto·escritura: sistema Brallle,estenograffa, escritura común, mecanografía 
y entrenamiento académico. 

Psicomotricldad: orientación y movilidad, terapia física, coordinación motora 
fina y gruesa. 

Estimulaclón múltiple: estlmulación temprana, visual y repertorios básicos. 

Entrenamiento laboral: actividades de la vida diaria, entrenamiento en Jos 
talleres y orientación laboral. 

Aritmética: ábaco, matemáticas, geometría y estadística. 

Orientación psicológica: autosuficiencia, orientación sexual, terapia psicológica, 
autoaceptación, terapia a padres de familia, pslcopedagogía 
y deficiencia mental. 

Ciencias: naturales y sociales. 

En las escuelas de niños los programas que más conocen (77%) son los de 
estimulaclón múltiple y pslcomotrlcldad. En las escuelas de adultos el 90% conoce el 
programa de psicomotricldad y el 71 % conoce el do la lacto-escritura. 

Los programas de matemáticas y entrenamiento laboral por lo menos son 
conocidos por uno de los entrevistados de cada una de las instituciones. 

Un programa que es conocido solo en las escuelas gubernamentales es el de la 
estimulaclón múltiple. 

Existe coherencia entre los programas que se conocen y los que han puesto en 
práctica los entrevistados como son: la lacto-escritura y la psicomotrlcidad; la 
estimulación múltiple y el entrenamiento laboral. 

El programa sobre ciencias naturales y sociales señalaron conocerlo el 16% de 
los entrevistados pero lo ha puesto en práctica solo el 3.3%. 

Contrastando la Información de las áreas que son Importantes en la 
rehabilitación de los ciegos y los programas que han puesto en práctica los 
entrevistados, encontramos discrepancia: el 86% de Jos entrevistados considera 
importante la orientación y movilidad, sin embargo únicamente la ha puesto en 
práctica el 40%; el 60% considera Importante la estlmulaclón múltiple y la ha 
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practicado únicamente el 26%; el 56% considera Importante el área de las 
matemáticas pero solamente la ha practicado un 23%; mientras que la lacto-escritura 
el 40% la considera necesaria y el mismo porcentaje la ha practicado. 

Todo lo anterior puede deberse al tipo de población que atienden en cada una 
de las instituciones y las características de los sujetos, sin embargo, una de las áreas 
que se considera necesaria, de ser aborda en los programas de la Institución que 
conocen los entrevistados, y que han puesto en práctica, es la orientación y movilidad, 
siendo esta área la que proporciona a los sujetos la capacidad para guiarse y orientarse 
en el medio ambiente donde se desenvuelven. 

En los cuadros 11 y 12 se puede observar las opiniones que los entrevistados 
tienen en cuanto a dónde conocieron los programas y el objetivo final que persiguen 
los mismos. 

Aparentemente si alguien desea conocer un programa de Intervención para 
personas ciegas, puede recurrir a varios medios para lograr el objetivo, sin embargo 
tal parece que dichos programas, según el 76% de los entrevistados, se conocen o 
bien en las Instituciones para ciegos o durante la formación profesional, esto último 
lo señalaron 3 maestros especialistas, 2 terapeutas físicos u ocupacionales y 2 
psicólogos. 

Los que señalaron que los programas provienen de las Instituciones de ciegos 
o bien durante la formación profesional, corresponden a cuatro de las cinco 
instituciones visitadas. Únicamente en la ENC se señaló que los programas se pueden 
conocer además en: libros referentes a la ceguera o bien en cursos para ciegos, esto 
lo señalaron un terapeuta físico y un psicólogo. 

En los cuadros 14, 15 y 16 se pueden conocer los criterios considerados en las 
instituciones para la elaboración de los programas de rehabilitación, de acuerdo a la 
información proporcionada por los entrevistados. 

Revisión de programas 

No existe un consenso entre los profeslonistas entrevistados con relación a la 
elaboración y revisión de los programas. En el INRNCyDV la elaboración la realiza cada 
profeslonlsta, o bien el departamento correspondiente. La revisión la efectúan cada 2 
6 6 meses anualmente, o bien, sin tiempo fijo. 

Mientras que en otra escuela gubernamental (ENCI la elaboración de los 
programas corresponde a cada profesional, la pedagoga, o la dirección general de 
rehabilitación, y la revisión de los mismos se hace de manera heterogénea. 
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Para los terapeutas físicos u ocupacionales la Dirección General de 
Rehabllitaclón es quien se debe de encargar de la elaboración de los programas, pero 
al acudir a ésta, afirmaron que ellos no elaboran programas para ciegos, que para eso 
están las dos escuelas gubernamentales. 

En la escuela dependiente de la UNAM, se señaló que son los estudiantes de 
la licenciatura de psicología los encargados de elaborar los programas de rehabllltación 
ya que ello les ayudará para realizar sus prácticas correspondientes de la carrera, y no 
contestó a la pregunta de con qué periodicidad se revisan dichos programas, sin 
embargo señaló que el responsable de revisarlos es el director de dicho centro. 

La revisión de los programas con los que se rehabilita a los sujetos atípicos de 
nuestra sociedad deberla ser de manera sistemática y periódica, pero no se pudo 
confirmar esto porque no hay homogeneidad en cuanto al periodo de tiempo en que 
los programas son revisados, algunos opinan que la revisión se realiza desde cada 
semana hasta anualmente. 

En la ENC dos de los entrevistados señalaron que el director es el responsable 
de revisar los programas, y que esto se realiza cuando se cambia a un director; 
mientras que 7 de los entrevistados de la misma escuela no contestaron el reactivo 
correspondiente, representan el 53% del total de entrevistados de esa Institución. 

El equipo lnterdisclpllnario debería revisar los programas elaborados con 
anterioridad, además de participar en su aplicación, pero de acuerdo con los datos 
obtenidos, esto difiere mucho en su aplicación, por ejemplo en el INRNCyDV, el 
87.5% señaló que cada uno de los programas debe revisarlos el coordinador del área 
y el 12.5% que corresponde al área de enseñanza. 

En el Comité y el Instituto Valentín Haüy, dos profesores de cada escuela 
señalaron que cada maestro revisa sus programas y los adapta de la escuela regular, 
según los lineamientos do la SEP. 

Metodología 

La metodología es uno de los puntos mas importantes que se toma en cuenta 
cuando se elabora un programa, esto nos determina el proceso o procedimiento del 
mismo, pero en los programas de los ciegos, según la opinión de los entrevistados, no 
se ha llegado a una generalidad en cuanto a la metodología a utilizar. 

Únicamente el 15% de los entrevistados en la ENC señaló utilizar un tipo de 
metodología (Método científico), el 85% restante no indicó ningún tipo de 
metodología. 
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En el INRNCyDV se utilizan diferentes tipos de metodología: temas a desarrollar, 
el método de la UNICEF (no Indicaron sus características), una metodología deductiva, 
el análisis conductual aplicado y el método cognoscitivo, esto de acuerdo a cada 
profesional, dando libertad a ellos para Intervenir según lo que consideren. 

En el IVH los profeslonlstas utllizan el método cognoscitivo para la elaboración 
de los programas, el deletreado o bien el método deductivo, mientras que en el CEERI 
se utiliza el análisis conductual aplicado. 

En el CIP·C utilizan tanto el método deductivo como el desarrollo de temas, 
cabe señalar que atienden a personas que han adquirido la ceguera en edad adulta con 
personal voluntario. 

Evaluación de la efectividad de los programas 

En la tabla 1 9' se pueden observar las afirmaciones de los profeslonlstas 
entrevistados con respecto a la evaluación de la efectividad de los programas. 

Sería de esperarse que al realizar un trabajo de educación o rehabilitación, éste 
sea evaluado tanto por los que lo aplican como por la Institución, sin embargo, como 
se puede observar en el cuadro, no hay homogeneidad en la evaluación y ésta puede 
realizarse por sesiones o ejercicios, incluso hasta terminar la aplicación del programa 
en su totalidad. 

Areas no atendidas en la rehabilitación 

Según las afirmaciones de los entrevistados, en la rehabilitación do las personas 
ciegas no existen áreas que se hayan descuidado o que no se hayan atendido, porque 
los entrevistados afirmaron que han abarcado en esta rehabilitación todas las áreas 
necesarias, señaladas en el cuadro B (siendo las siguientes: lecto-escrltura, 
matemáticas, ciencias naturales y sociales, estimulación temprana, orientación y 
movilidad, capacitación, socialización, terapia física y psicoterapia). 

Sin embargo, como se puede observar en cuadro 20', et 53 % de los 
entrevistados reconoció que hay áreas o tópicos descuidados, de los que señalaron, 
el entrenamiento laboral es al que mayor porcentaje le asignan (36. 7%) como área no 
atendida. 

Con respecto a las áreas académicas que se han descuidado los profesionlstas 
opinaron que la intervención es insuficiente porque hace falta material didáctico que 
les ayude a los ciegos a un conocimiento más real o cercano a la realidad. 
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Las áreas recreativas que se han descuidado tienen incidencia en la seguridad, 
confianza y conocimientos que el ciego puede adquirir para que so capaciten en esas 
mismas áreas y contribuya posteriormente a que desarrollen un trabajo que les ayude 
a su independencia económica. 

Un área señalada como descuidada es la referente a la capacitación de los 
ciegos provenientes del Interior de la República, porque la Instrucción general tiende 
a proporcionarles los elementos para que se desenvuelvan en zonas urbanas, como 
el D.F. y ellos requerirían de un programa especial de acuerdo a sus necesidades 
especfficas. 

También se requiere la elaboración de un programa enfocado a la rehabilitación 
de los ciegos por fármacos, porque ellos enfrentan carencias diferentes, el sujeto se 
enfrenta a la pérdida de la visión y a una desadaptaclón social; al rechazo de la 
sociedad y a la segregación por parte do quienes le rodean y conocen su problemática. 

Las cegueras múltiples también requieren de la elaboración de programas 
especiales que rehabiliten a los sujetos en la medida de lo posible, para ser 
Independientes social y familiarmente. 

FASE 111 

Las características generales de los trabajos de tesis realizados en las 
Instituciones visitadas son analizadas a continuación. 

En el cuadro 21 se observa la procedencia de las tesis que se analizaron, el 
26.2% de estas tesis se elaboraron para obtener el título de licenciado en psicología 
y el 73.8% se elaboraron por maestros especialistas en la educación de niños ciegos 
y débiles visuales. 

Las dos facultades de psicología en que se ha fomentado la investigación 
sistemática en el ámbito de la ceguera son dependientes de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. La escuela para maestros es dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública. 

La primera clasificación de las tesis se realizó con base en el tema que aborda 
cada una de ellas, así observamos que las tesis procedentes de la ENEP-IZTACALA, 
se refieren a dos temas primordialmente: el entrenamiento y/o la rehabilitación, y el 
entrenamiento académico. 

Mientras que las tesis que proceden de la facultad de psicología de la UNAM 
están enfocadas a los siguientes temas: rehabilitación y/o entrenamiento, 
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entrenamiento académico, aspectos emocionales, orientación sexual, pslcomotrlcldad, 
actividades fisiológicas y desarrollo psicológico. 

Las tesis elaboradas por los maestros especialistas se han enfocado a esos y 
otros temas como son: los medios didácticos para la educación, la rehabllltaclón y/o 
entrenamiento, el entrenamiento académico, el desarrollo psicológico, aspectos 
emocionales, orientación vocacional, perfil pedagógico de estas personas, 
pslcomotrlcidad, actividades lúdicas, actividad laboral, conductas problema y creación 
de un centro. 

Un tema que ha Interesado a un gran número de profeslonlstas es el del 
entrenamiento académico, y no solamente en este tiempo, sino desde que se Inició el 
trabajo rehabilitatorio de los ciegos. 

La segunda clasificación de las tesis se realizó con base al tipo de estudio que 
se aborda en cada una y de acuerdo a los lineamientos de Pick y López, en el cuadro 
23 se observan los resultados. 

Podemos observar en este cuadro que el total de las tesis de la ENEP
IZT ACALA, se realizaron como estudios experimentales. 

Las tesis procedentes de la ENE se han realizado estudios experimentales, 
descriptivos, transversales, confirmatorios, exploratorios, de campo, piloto y de 
laboratorio. 

Las tesis de la facultad de psicología de la UNAM se han enfocado a los 
siguientes estudios: confirmatorios, experimentales, descriptivos, exploratorios, de 
campo, transversales y de laboratorio. 

Las tesis que se analizaron se distribuyeron en un período de 24 años, de esto 
se podría señalar que la decada de los 80s, fué el intervalo de tiempo mas fructífero 
en el trabajo con los ciegos, de una manera sistemática de parte de los profeslonlstas 
que se abocan a el ámbito de la rehabilitación. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo fue presentar un panorama general de la situación de 
los ciegos, que permitiera identificar las áreas de atención Indispensables o necesarias 
en la educación de estas personas. El Interés surgió del cuestionamlento de si las 
áreas abordadas en la atención a los Invidentes son suficientes o no para que ellos se 
Integren a la sociedad. 

La investigación se realizó a partir de los siguientes aspectos: 

- A pesar de que hace ya mucho tiempo que se inició la ardua tarea de enseñar 
a los impedidos visuales a leer, escribir, realizar operaciones matemáticas y algunos 
oficios, este esfuerzo no ha sido suficiente para que ellos puedan obtener su 
independencia a nivel social y, en muchos casos continúan marginados, sin una 
oportunidad para ser tratados como personas capaces de Incorporarse a la vida 
productiva dol país, aún se les continúa tratando con lástima por su "Invalidez". 

- El desarrollo de la educación en general y de la educación especial en 
particular ha sido evidente, sin embargo aun existen problemas urgentes por resolver. 
En muchos casos los ciegos están marginados, lo que ocasiona que sigan 
mendigando, cantando en los camiones o como vendedores ambulantes, situación que 
llamó la atención por los aspectos que se trabajaban en la rehabilitación y educación 
de los ciegos que tiene como tendencia hacer de olios personas independientes, 
capaces de desenvolverse en su medio ambiente, como se señaló en el capítulo 1. 

Existan dos ámbitos o niveles de intervención con las personas que sufren algún 
impedimento visual, uno es el de la educación que se refiere a la escolarización de las 
personas ciegas, que va desde el nivel preescolar hasta el bachillerato, habilitándolos 
para aspirar a una formación a nivel superior. 

El otro es el ámbito de la rehabilitación en aspectos como: la estimulación 
temprana, entrenamiento en las actividades de la vida diaria, el entrenamiento 
psicomotriz, físico y de orientación y movilidad; psicoterapia, etc. 

El trabajo realizado nos permite llegar a las siguientes conclusiones: 

Con la información obtenida durante el proceso de esta investigación se cumplió 
el objetivo, ya que fue posible presentar el panorama general de la educación de los 
ciegos y se Identificaron tanto las áreas atendidas como las que se han descuidado 
en su rehabilitación. 
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A nivel general, de las cinco escuelas visitadas que proporcionan a los ciegos 
una educación, se encontró que algunas atienden a sujetos de O a 16 años de edad 
y otras dan atención a personas adultas o mayores de 16 años; el número de estas 
escuelas es muy restringido en el área metropolitana y es muy posible que estas 
escuelas no cubran la demanda que se les presente. Observando sus particularidades, 
algunas dan mayor énfasis a la formación académica y menor al ámbito de la 
rehabilitación, tanto del problema visual como de los requerimientos para la Integración 
de estos sujetos a la sociedad. 

De las cinco Instituciones visitadas y de las cuales se obtuvo algún tipo de 
información, tres están Incorporadas a la SEP: La Escuela Naclonal para Ciegos "Lic. 
Ignacio Trigueros" (ENC), el Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos 
y Débiles Visuales (INRNCyDV), y el Instituto "Valentin Haüy" (IVH); la cuarta es parte 
de la Clínica Universitaria de la ENEP-lztacala de la UNAM: El Centro de Educación 
Especial y Rehabllltaclón para Invidentes (CEERI); y la última es Asociación Civil: El 
Comlte Internacional Pro-Ciegos (CIP-C). 

Los lineamientos principales para los programas de rehabllltaclón y educación 
los proporciona la Secretaria de Educación Publica a través de la Dirección General de 
Educación Especial y esto permito dar cierta estructura a los programas, sin embargo, 
en lo que respecta a su elaboración, organización y sistematización, depende de las 
autoridades de cada institución, asl como del personal académico o profesional que 
participa en este tipo de rehabilitación. 

De las cinco escuelas visitadas, el Instituto Nacional para la Rehabilitación de 
Niños Ciegos y Débiles Visuales y la Escuela Nacional de Ciegos "Lic. Ignacio 
Trigueros", son las dos escuelas más grandes de la República Mexicana, estas dos 
instituciones son gubernamentales, ambas dependen de la SEP y del DIF. Ellas 
capturan el mayor número de sujetos que damandan esto servicio, rigen y establecen 
los limites para rehabilitar a los ciegos. 

La mayorfa de los trabajos de tesis se han realizado con población de estas 
escuelas, on ellas se fomenta la actualización y superación de su personal docente, 
cuentan con una gama extensa de profeslonistas Interesados en el trabajo con los 
ciegos. 

En la Escuela Nacional para Ciegos, se impulsa la integración de los ciegos al 
sistema productivo del país, según datos de Jos entrevistados a través de la encuesta 
aplicada. En el Instituto Nacional para Niños Ciegos y Débiles Visuales se impulsa la 
integración de los ciegos a las escuelas regulares, proporcionándoles un seguimiento 
y asesoría, según los entrevistados y se da una capacitación a los padres de familia 
para que participen en la educación y rehabilitación de sus hijos. 
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Desafortunadamente no podemos dar más Información con respecto a los 
programas de las Instituciones porque ni las autoridades ni los profeslonistas 
entrevistados permitieron el acceso a dichos programas. 

También se advirtió que existe un desface entre la edad cronológlca del sujeto 
y el nlvel educativo en que se encuentra, es decir, se pudo observar que hay personas 
ciegas de 14 ó 15 años de edad cursando 3° ó 4° grado de primaria y, por otro lado, 
se les ve desplazarse con Inseguridad. 

En lo referente a las encuestas aplicadas en las escuelas para la rehabllitaclón 
de personas ciegas podemos concluir lo siguiente: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta apllcada a los 
profesionlstas para que un Impedido visual pueda ser Incorporado al ámbito escolar, 
requiere de ciertas habllldades que le debe proporcionar la rehabilitación. 

Esto no quiere decir que las áreas de rehabilitaclón que se Imparten 
correspondan siempre a las necesidades de los sujetos ciegos, ya que éstas son 
atendidas de manera prioritaria de acuerdo a la opinión de los profeslonistas 
entrevistados que están inmersos en el trabajo con ciegos, esta falta de articulación 
entre las áreas se refleja en la inseguridad, dependencia y desconfianza de los 
Impedidos visuales para desenvolverse de manera independiente. 

A través del Instrumento apllcado en la investigación los profeslonistas 
entrevistados que trabajan directamente con los impedidos visuales afirmaron dar 
atención a todas las áreas en la rehabilitación de los ciegos, esto rechaza la hipótesis, 
ya que se partió del supuesto de que existían áreas no atendidas, por lo observado se 
concluye que si bien todas las áreas son atendidas se da mayor énfasis a unas que a 
otras, dependiendo de la Institución que se trate. 

Los profesionistas entrevistados indicaron que todas las áreas son atendidas en 
la educación de los ciegos, por la información obtenida se puede señalar claramente 
que algunas áreas son consideradas como prioritarias; esto depende de las 
características de la población y de la opinión de los profesionistas que participan en 
ella. Las áreas a las que se da prioridad son: la orientación y movilldad; el 
entronamionto en el sistema Braille; la enseñanza de la lacto-escritura y las 
matemáticas. 

Los profesionlstas entrevistados Indicaron algunos aspectos que no se les ha 
dado el énfasis debido, entre los que señalaron se encuentran: la capacitación laboral; 
aspectos académicos on materias como las ciencias naturales y ciencias sociales; 
actividades lúdicas como el teatro, la música, etc.; y cegueras descuidadas como los 
ciegos de provincia, cegueras adquiridas por farmacodependencia, etc. 
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En lo referente al entrenamiento laboral si no se ha descuidado totalmente no 
se le ha dado la relevancia que requiere en la vida de estas personas, ya que si bien 
es cierto que necesitan de un entrenamiento, este no cubre los requerimientos que nos 
permitan concluir que la capacitación y rehabilitación que reciben les permite obtener 
su Independencia económica. 

Otro aspecto fundamental en la rehabilitación de los ciegos esta reflejado en la 
apatía de la sociedad y el sistema productivo, en cuanto a la capacidad de los ciegos 
para desarrollar un trabajo, o bien, para desenvolverse de manera independiente para 
no ser considerados como mendigos o pordioseros. 

Otro aspecto que se encuentra relegado es lo referente a la participación de los 
padres de familia, porque su Intervención en la rehabilitación de sus hijos contribuye 
en gran medida al desarrollo de los Invidentes. 

La orientación sexual es preocupación de los profeslonistas de las Instituciones 
visitadas, pero reconocen que carecen de los elementos suficientes como para 
impartirla, y por lo tanto, se convierte en un tema tratado superficialmente. 

También se pudo observar que la sociedad necesita ser sensibilizada en cuanto 
a la personalidad de los ciegos, ya que éstos pueden ser útiles y productivos para la 
sociedad. 

Otro aspecto que requiere atención es la articulación entre las áreas, tanto del 
ámbito educativo como del ámbito de la rehabilitación. Es Importante que se defina 
con claridad en las escuelas para ciegos el objetivo de los programas de Intervención, 
los aspectos que debe Incluir, la integración que se debe dar entre los programas, a 
quien corresponde elaborarlos, cada cuando se debe evaluar su efectividad y 
considerar el trabajo interdlsciplinarlo de los diferentes profesionlstas que participan 
en este tipo de rehabilitación. 

Con respecto a los trabajos de tesis revisados, se puede señalar que los años 
más productivos en cuanto al número de tesis elaboradas fue de 1981 a 1990, se 
puede decir que en esta década se intentó conocer las condiciones de las personas 
ciegas, así como las posibilidades de educación y rehabilitación y la investigación de 
mótodos, técnicas, enfoques y materiales para trabajar con los impedidos visuales. 

En esta década también para los psicólogos fue. un tiempo de interés, ya que 
se fomentó la Investigación sistemática de las condiciones de los ciegos en áreas 
como: la pslcomotricidad, la orientación y movilidad, el sueño, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, etc. Podríamos decir que en los últimos años este Interés ha 
disminuido, tal vez porque no se Incluye en los programas de formación, o bi.en, por 
no ser de interés personal. 

96 



LIMITACIONES 

A pesar de que se Intentó hacer una revisión exhaustiva de los programas de 
rehabllltaclón para personas ciegas, entre sus limitaciones están las siguientes: 

La Información que aquí se presenta corresponde a la rehabilitación de las 
personas ciegas, de acuerdo a la opinión de los profeslonistas entrevistados, o sea que 
la Información es a nivel Institucional y no incluye la opinión de los ciegos que son los 
afectados. 

El análisis directo de los programas no fue posible porque no hubo acceso a los 
mismos, se presenta de manera general el aspecto académlco·admlnistratlvo, esto es, 
la Información se obtuvo a través de las visitas a las instituciones y la percepción que 
tienen los profoslonistas que están inmersos en la rehabilitación de los ciegos. 

La Información se consideró de acuerdo a la opinión de los profeslonlstas 
entrevistados, quienes señalaron estar Inmersos en la rehabilitación de las personas 
ciegas, también se debería considerar la opinión de los Impedidos visuales para realizar 
en análisis más completo, al valorar la percepción que tienen de los programas de 
educación y rehabilitación. 

Los resultados tanto de la encuesta como del análisis de las tesis se 
consideraron por la frecuencia de datos y no se sometieron a un análisis estadístico, 
lo que posiblemente nos llevaría a resultados diferentes. 

Otro aspecto que no se consideró y que posiblemente sería de interés es 
conocer la efectividad de las nuevas técnicas que se han desarrollado para la 
educación de estas personas, como sería la escritura en blanco y negro, en caracteres 
gráficos, en mecanografía, el optacón, el bastón con celdillas electromagnéticas, etc. 

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA EDUCACION V REHABILITACION DE LAS 
PERSONAS CIEGAS 

La rehabilitación de los ciegos debe Iniciarse desde el momento en que se 
detecta la ceguera con la finalidad do proporcionar al sujeto una estlmulación 
temprana que le aporte los elementos mínimos necesarios para un desarrollo de su 
personalidad, de sus capacidades intelectuales y motrices, y para prevenir en la 
medida de lo posible un retardo en relación a los niños "normo-videntes". 

SI el sujeto se encuentra en la etapa de la educación preescolar se deben 
proporcionar los programas que en esta etapa señala la SEP, y además, complementar 
con un programa de estlmulaclón múltiple, en donde se Incluyan áreas como la 
pslcomotriz, la orientación y movllldad, el lenguaje, la estlmulaclón de los sentidos 
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restantes y los aspectos que requiera a nivel psicológico como serian el área 
emocional, la personalidad, etc., haciendo énfasis en que este nivel debe sentar las 
bases para el desarrollo integral del niño. 

Para los sujetos que se encuentran en el nivel primario o básico, es Importante 
considerar que la educación está bajo los lineamientos oficiales, y que en este nivel, 
se debe contribuir a la superación de los principales rezagos y que ésta es necesaria 
para Incorporarse a los niveles medio y superior, también es necesario considerar la 
rehabilitación en las áreas de: conocimientos, psicología, de autosobrevivencla y de 
actividades laborales o blen, el entrenamiento a los talleres, pero de manera 
sistemática y obligatoria con la finalidad de proporcionarles los elementos mínimos 
necesarios de independencia e integración social. 

A nivel de la etapa secundaria es importante que sean integrados a una escuela 
regular donde cubran los programas especfficos de este nivel, y de ser posible, que en 
las escuelas especiales se les entreno de manera paralela en los programas 
complementarios para su desarrollo, como serian la estlmulación de los sentidos 
restantes, la orientación y movilidad, la pslcomotrlcidad, socialización, sobrevivencia 
y dar un entrenamiento laboral de manera sistemática para que ello los lleve a su 
independencia económica, recordando que esta etapa educativa es considerada como 
una etapa completa y autosuficiente que debe poner énfasis en la formación para el 
trabajo productivo. 

Si el caso fuera de cegueras adquiridas, es de suma importancia primero dar al 
sujeto una asesorla psicológica para que se supere el trauma, y que posteriormente 
lo ayude a su autoaceptación y superación del problema para iniciar la reeducación. 

Para que la rehabilitación integral se logre en los Impedidos visuales, es 
importante que se inicie desde ol momento on que se detecta la ceguera o problema 
visual, porque el programa especifico de rehabilitación, depende do la edad en que el 
sujeto adquiera Ja ceguera'º, de la información y formación que tengan los padres 
y la sociedad en general como para preocuparse por la atención de los ciegos una vez 
presentado el problema, de ahl la necesidad de sensibilizar a la sociedad, a la familia 
y a los medios productivos en las capacidades y personalidad de los ciegos. 

Para que haya una rehabilitación integral, se requiere que además del esfuerzo 
que realizan los profesionales en las instituciones visitadas, se desarrolle el aprendizaje 
a través de sus sentidos restantes como son: el tacto, el o(do, el olfato, el gusto y el 
kinestósico, éstos se deben estimular Indiscriminadamente. 

10 Ver capítulo l. 
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El entrenamiento a los padres de famllla es otro tema que requiere ser abordado 
en los siguientes aspectos: psicológicamente en la superación del problema, 
sensibilización de las capacidades de los ciegos, Integración de la estructura familiar, 
aceptación de su hijo ciego, etc.; y pedagógicamente, el conocimiento de las técnicas 
de enseñanza y de orientación y movilidad, así se puede decir que los padres de 
familia deben ser Integrados en los programas de rehabllltación, para que ayuden en 
el desarrollo de la educación de sus hijos. 

Es Importante sensibilizar a la sociedad en cuanto a las capacidades y 
necesidades de los Impedidos visuales, esto podría desarrollarse a través de los 
medios de comunicación, con programas de información y difusión de Jo que el ciego 
puede hacer para su sobrevivencla, integración social, actividades laborales, todo esto 
para que se dignifique la personalldad de los ciegos, se reconozcan sus capacidades 
y, en la medida de lo posible, que obtengan un medio para comunicarse y 
desenvolverse social y económicamente. 

También se debe incluir en los programas de las diferentes disciplinas inmersas 
en la educación de Jos ciegos esta área de la educación especial, para que los 
profesionlstas (como psicólogos, pedagogos, maestros, educadores físicos, 
terapeutas, médicos, etc.) conozcan las necesidades y capacidades de los ciegos, para 
que estos profesionales se interesen en el trabajo directo con ellos, que se fomente 
la Investigación y mejoramiento de su educación y rehabilitación de manera Integral 
como producto de la Integración lnterdisciplinarla de estas áreas. 

EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL PSICOLOGO EN LA REHABILITACION 
Y EDUCACION DE LAS PERSONAS CIEGAS. 

La Identidad profesional ha pasado a ser Importante anto la situación de Ja 
época actual, on donde se dan numerosos cambios en el ámbito socioeconómico, 
político y cultural. 

El psicólogo profesionlsta tiene una Identidad propia y un vasto campo de 
actividades que se van definiendo día con día, su presoncia en la sociedad es de tal 
trascendencia quo no se puede minimizar su servicio a la simple Interpretación de 
pruebas psicológicas, es más, su Intervención es cada vez más necesaria en todas las 
estructuras humanas. 

Al psicólogo no lo podemos visualizar solamente como una persona que se ha 
especializado en el conocimiento de la conducta humana, sino que es aquel que, con 
plena conciencia de su ejercicio profesional, debe sentirse inmerso en el contexto de 
la realidad que Je rodea para conocerla profundamente y ofrecer soluciones adecuadas 
a problemas reales, en el campo del actuar humano. 
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El sentido de responsabllldad del psicólogo lo compromete con la sociedad, 
respondiendo a ella en la medida en que éste crezca v se desarrolle como persona, se 
cuestione los objetivos de su quehacer cientlfico y experimente el sentido de Identidad 
dado por la integración gradual de sus conocimientos y sus experiencias tanto 
personales como profesionales. 

Sin embargo, en la rehabilitación y educación de los ciegos el trabajo profesional 
de los psicólogos no se ha constatado ese sentido de identidad y responsabllldad; se 
le ha limitado en su campo de acción, pues en el mejor de los casos, desarrolla o 
realiza diagnósticos, terapias psicológicas o hace asesorías en atipicldades múltiples. 

En cuanto al perfil del psicólogo, Urbina (1989) dice que es un profesionista que 
ha sido capacitado para realizar tareas tales como la detección, la evaluación, la 
planoación, la Investigación, la rehabilitación y la prevención. De acuerdo a lo señalado 
por este autor. la labor del psicólogo puede ser más amplia y compleja de lo que se 
le ha permitido realizar en el campo de la educación especial, y más concretamente 
en el rubro de la ceguera. 

La participación del psicólogo como profesional del comportamiento humano 
debe estar en función de su formación, ya sea educativa, clínica, laboral, 
experimental, ambiental, etc., y desde ahí debe ofrecer respuestas a los problemas 
que se van originando en el complejo mundo de las personas con problemas visuales. 
Con esto se quiere decir que la Investigación de cada psicólogo debe ubicarse en su 
área en favor de Jos ciegos, pero debe integrarse a la de los otros en sus respectivas 
áreas, y además a otros profeslonistas, pues una educación especializada abarca 
factores múltiples y complejos que sólo en equipo pueden ser resueltos de manera 
eficaz para dar una mejor rehabilitación integral a los impedidos visuales. 

A continuación se presenta de manera general la labor que debieran desarrollar 
los psicólogos en las tareas señaladas por Urbina. 

La detección. En esta área los psicólogos tienen quo poner de manifiesto a 
travás de los diversos métodos quo manejan todo lo que no se observa directamente 
acerca de la ceguera, con la finalidad de distinguir la dimensión psicosocial que 
conlleva este rubro de la educación especial, así la tarea del psicólogo estará enfocada 
a detectar todas aquellas causas quo pueden producir la ceguera o daño visual, el nivel 
de adaptación de los ciegos en su medio ambiente, la aceptación de los mismos, etc. 

Es importante que la detección de las causas que producen la ceguera sea con 
la finalidad de Informar a la población para que se disminuya la incidencia de los 
problemas visuales, para senslblllzar a la comunidad de la dimensión pslcosocial que 
conlleva el estar ciego, así corno el nivel de adaptación de los sujetos; esto favorecería 
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un conocimiento más cercano de la magnitud del problema. Este es el campo de 
acción que debe realizar el psicólogo profesional en cada una de las diferentes 
subáreas de la psicología. 

La evaluación. El psicólogo tiene la labor de realizar la evaluación como una 
actividad sistemática y continua que se integre al proceso educativo, social y médico 
con el objeto de proporcionar la máxima Información posible referente al problema de 
la ceguera, dicha valoración puede realizarse de acuerdo a las subáreas de la 
psicología, así el clínico puede valorar aspectos como el psicodiagóstico de la 
personalidad, la inteligencia, las emociones y alteraciones, las aptitudes, etc. 

El educativo podría realizar actividades que van desde evaluar diversos modelos 
educativos, el desarrollo psicológico, aspectos motrices, lenguaje, ubicación espacio· 
temporal, lateralidad, problemas de aprendizaje, problemas adaptación, Integración 
social, etc. 

El psicólogo laboral puede valorar los requerimientos de trabajo de los ciegos, 
de acuerdo a la demanda y necesidades productivas del país; el análisis de puestos de 
trabajo en que pueden ser integrados los ciegos. 

El experimental-ambiental podría valorar la capacidad de los ciegos para 
desplazarse y utilizar los medios de transporte, los de comunicación, los económicos; 
evaluar la integración social de los mismos, la aceptación o rechazo que tienen de los 
videntes, el respaldo o ayuda que reciben de la sociedad; la efectividad de los 
organismos tanto gubernamentales como privados que han sido creados para la 
rehabilitación de los ciegos. 

La evaluación por tanto es una actividad que no puedo ser eliminada en el 
proceso de rehabilitación de los ciegos, ya que ella dará los elementos necesarios para 
la elaboración y aplicación de un buen programa, favoreciendo la educación y 
rehabilitación de los mismos. 

La planeación es la acción de ordenar la enseñanza de un determinado curso o 
conocimiento, o bien, es coordinar las actividades dentro de una estructura general 
que favorezca el proceso enseñanza-aprendizaje de los sujetos. 

El psicólogo, en esta tarea, debe elaborar cursos de estimulaclón temprana, de 
los sentidos restantes, así como programas educativos y de rehabilitación que ayuden 
al ciego a ser Independiente, cursos de personalidad y de capacitación, pero siempre 
tomando en cuenta la necesidad de las personas ciegas. Todo esto lo debe realizar el 
psicólogo independientemente de su especialidad. 
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Así, la tarea de planeaclón debe generar los procedimientos do 
instrumentalización metodológica para construir y validar los diseños pslcoeducatlvos, 
tecnológicos, médicos y psicosoclales, generalizables a la práctica tanto rehabllltativa 
como de educación. El psicólogo debe planear los modelos de rehabilitación en que 
se apliquen los principios psicológicos derivados de las diferentes tareas clínicas, de 
instrucción, de adaptación social, de capacitación, etc. con la finalidad de lograr 
personas ciegas rehabilitadas Integralmente, que tengan una función en la sociedad 
y en su familia, y no sujetos dependientos de quienes los rodean. 

La Investigación. En este campo la acción del psicólogo os variada y extensa, 
ya que en este ámbito puede desarrollar un conjunto de estrategias o tácticas que 
permitan descubrir, consolidar y refinar el conocimiento referente a la ceguera. Estos 
nuevos conocimientos debieran estar impulsados por el Interés del psicólogo para 
comprender y mejorar la rehabilitación de los ciegos, tomando en cuenta sus 
necesidades. 

En el ámbito de la investigación el psicólogo debe solucionar problemas de una 
manera práctica y concreta para generar nuevos conocimientos, por lo tanto, el 
psicólogo clínico debe desarrollar una investigación aplicada a la personalidad de los 
ciegos, a la psicologí• anormal, a las técnicas y métodos de Intervención, a la 
delimitación del perfil psicológico de los ciegos, etc. 

Por otro lado el psicólogo educativo se encargará de generar conocimientos 
psicoeducatlvos que provean nuevos modelos y técnicas explicativas de los problemas 
de desarrollo, de aprendizaje, de adaptación e Integración, de desplazamiento, etc. con 
la finalidad de comprender, predecir y controlar el fenómeno educativo do los ciegos, 
por tal motivo el psicólogo educativo debo desarrollar nuevos métodos, técnicas, 
materiales didácticos y estrategias que mejoren la acción educativa do la psicología. 

El psicólogo laboral tiene la función de investigar, en un primer momento, las 
necesidades laborales de los ciegos. Además realizar investigación do análisis de 
puestos, estudios de morcado, técnicas de producción, técnicas de tiempos y 
movimientos, etc., para detectar puestos de trabajo adecuados a ciegos en cualquier 
empresa. Por otro lado debo seguir do cerca el dosompoño do los ciegos en el trabajo 
concreto qua realizan, para controlar si es adecuado de acuerdo a sus capacidades e 
intereses, si lo integra a la sociedad, si tiene posibilidades de mejorar por medio de una 
capacitación, y otros factores como su relación y dependencia con sus compañeros, 
su capacidad do planeación, su toma de decisiones, etc. 

La investigación en el campo laboral ha sido descuidada, por lo que es necesario 
que ésta se tome en cuenta, ya que es un área nocesaria para lograr la independencia 
del sujeto, mejorar su solvencia económica y, desarrollar sus habilidades y 
capacidades, con la finalidad de dar solución práctica al problema laboral de estas personas. 
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En el ámbito de la psicología experimental-ambiental se pueden generar 
investigaciones referentes a la aceptación de los ciegos por parte de los videntes; la 
integración de ellos a la sociedad; su adaptación y sobrevivencia en el medio 
ambiente; conocer la efectividad de los Instrumentos que se han desarrollado para la 
orientación y movilidad de los ciegos (el bastón blanco, el bastón con celdilla 
eléctricas, etc.) para su comunicación por la lecto·escritura (la escritura en Brallle, la 
escritura en caracteres gráficos, etc.). 

Otros aspectos que deberán profundizarse son las actividades recreativas a las 
que tienen acceso los ciegos, la percepción que tienen de su entorno (partiendo de él 
mismo, de su familia, su comunidad, escuela y su país). 

En todas las Investigaciones anteriores será de gran valor el tomar en cuenta 
no sólo la opinión de los videntes, sino de manera especial la de los no videntes. 

La rehabilitación. Se considera como la acción de reestablecer las habilidades, 
capacidades o conocimientos a su estado original. Aquí el psicólogo tiene un campo 
de trabajo muy amplio; él interviene de diferentes maneras, independientemente del 
área a la que pertenezca. 

El psicólogo realiza de manera sistemática una rehabilitación integral de las 
personas incapacitadas, realizando actividades de consultoría y psicoterapia a nivel 
individual, familiar y grupal. Se deben aplicar técnicas de intervención directa para 
mejorar las prácticas educativas, laborales, sociales y de personalidad. Se debe 
rehabilitar desde el momento en que se detecta la ceguera en áreas como desarrollo, 
integración, lenguaje, orientación y movilidad. También se debe rehabilitar de una 
manera integral respecto a su adaptación social. 

La prevención. Este ámbito está enfocado a que el psicólogo tenga un conjunto 
de habilidades o medidas encaminadas a la protección de la salud, por lo que debe do 
realizar campañas de prevención de enfermedades y detección de los factores que 
producen la ceguera; su quehacer debe estar enfocado a la creación de una comunidad 
sana mentalmente.· 

Por otra parte debe identificar el problema visual en sus primeras etapas y 
aplicar tratamientos Inmediatos antes de que se agrave. Esta actividad puede 
realizarse según la formación del psicólogo: el clínico debe realizar una intervención 
preventiva a nivel comunitario; el educativo debe prever los posibles problemas que 
se presenten en el proceso enseñanza.aprendizaje que pudieran tener los ciegos; el 
laboral debe prever los obstáculos a los que se puede enfrentar un ciego en una 
empresa o una actividad laboral; el social debe prever los problemas que conlleva la 
ceguera respecto a la integración del ciego en el ambiente social, 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Las definiciones que se han aportado de la ceguera varían de acuerdo con la 
propuesta que se desea alcanzar, o bien, de acuerdo a la valoración y quien la realiza, 
por ejemplo: 

Ceguera parcial o visión parcial. También conocida como debilidad visual. Estas 
personas pueden ser educadas sin el Sistema Braille, pueden leer letras de mayor 
tamaño, cantidades limitadas de letras comunes, con la ayuda de lentes de gran 
amplificación o bajo condiciones especiales como serla la luz (Telford y Sawrey, 
1973). 

Visión de movimiento. Corresponde a aquéllas personas que distinguen objetos 
grandes con cierta dificultad, que les capacita para moverse y tener sentido de 
orientación (Telford y Sawrey, 1973). 

Visión de obscuridad. So refiere a las personas que poseen alguna percepción 
de luz (Telford y Sawrey, 1973). 

Ceguera periférica. Es aquélla que se instaura fuera del cerebro, sobre el mismo 
órgano visual, según el enfoque fisiológico (Diccionario Médico). 

Ceguera central. Esta se manifiesta cuando existe una lesión (congónita o no) 
que se produce módicamente en el cerebro o aún en el centro cortical de la visión 
(Givaudan, 1980). 

Ceguera congónita. Es con la que nace un individuo, puede ser de origen 
hereditario o adquirida por contagio de la madre como ocurre con la sífilis, por 
traumas, etc., anteriores al nacimiento o Inmediatamente posteriores a éste. La 
ceguera congénita es cuando la visión llega a ser tan pobre que el individuo depende 
de otros sentidos para su orientación, Independencia, ya sea total o parcial (Barquera, 
1984). 

Débil visual. Es aquélla anomalía que está por debajo de los límites "normales" 
debido a cualquier proceso patológico en el globo ocular, nervio óptico, vías visuales 
y el lóbulo occipital (Aguilar, 1968). 
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Anexo 2 

Encuesta. 

La presente encuesta tiene la finalidad de obtener información sobre los 
diferentes programas que han sido elaborados para la educación y/o 
rehabilitación de los ciegos en edad escolar. 

Datos generales: 

lnstituciónenlaquelabora ___________________ _ 

Profesión._,,----,,,-----,--,---..,.,,----------------
Puestoquedesempeñaenestainstitución _____________ _ 
Qué tiempo lleva de trabajar con personas ciegas·---------~-
En qué departamento o sección labora específicamente en esta institución. 7 
márquela con una X. 

) Escolar ) Rehabilitación 

) Médico ) Psicología 

) Otro 

Especlfiqueelnombredeldepartamento. ______________ _ 

1.- ¿A través de su experiencia con ciegos cuáles son las áreas que 
usted considera deben ser atendidas para la rehabilitación integral de los 
ciegos?. Enumerelas por orden de importancia. 

Maternal _________________________ _ 

Preescolar ________________________ _ 

Primaria _________________________ _ 

Secundaria ________________________ _ 
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2.- ¿En la institución en la que usted labora cuáles de los siguientes temas son 
considerados en los programas de entrenamiento que utiliza la institución?. 
Márquelos con una X. 

) Habilidades motrices ) Lecto-escritura 

) Lenguaje ) Aritmética 

) Repertorios básicos ) Ciencias sociales 

) Socialización ) Ciencias naturales 

) Autoculdado ) Sexualidad 

) Entrenamiento laboral ) Orientación y movilidad 

) Sobrevivencia ) Recreación 

) Otra. 

Especifique ________________________ _ 

3.- ¿Qué programa de entrenamiento y/o rehabilitación dirigidos a Impedidos 
visuales conoce?. Mencione su nombre y los aspectos que aborda. 

4.- ¿En dónde conoció los programas de entrenamiento y/o rehabilitación que 
utiliza?. 

5.- ¿Cuál es el objetivo final de un programa de rehabilitación 7. Mencione el 
objetivo final y el nombro del programa. 

110 



6.- ¿De los programas que conoce cuáles ha puesto en práctica?. 

7 .- ¿Quién elabora los programas de rehabilitación que se utilizan en la 
institución en la que usted labora?. 

8.- ¿Con qué periodicidad son revisados estos programas?. 

9.- ¿Quién se encarga de revisar los programas en la institución?. 

1 O.· ¿Estos programas de rehabilitación y/o entrenamiento están elaborados 
para ser aplicados individual o grupalmente?. 

11.- ¿Toman en cuenta algún tipo de metodología o enfoque teórico para la 
elaboración de estos programas?. 

( l Si ( l No 

¿Podría especificar de que tipo?: 

111 



12.- ¿Evalúan la efectividad de los programas una vez que han sido aplicados?. 

( l Si ( l No 

¿Cómo es esta evaluación?: 

13.- ¿Existen algunos áreas que no hayan sido contempladas en los programas 
de entrenamiento y/o rehabilitación y que usted considere de importancia para 
los ciegos?. 

( l Si ( l No 

Especifíque que áreas: 
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ANEX04 

EJEMPLOS OEL ANALISIS A CADA UNA DE LAS TESIS. 

INSTITU· TITULO CONTENIDO METODOLO· POBLA RESULTADOS CONCLUSIONES 
CION GIA CJON 

UNIVERSI ·esTA· SEÑALA LA IMPOR· PRETEST 1 EN EL POST •lA PRIVAC10~l 
DAD SLECI· TANClA DE LA VISION TRATAMIENTO NIÑO TRATAMIENTO EL SENSORIAL QUE 
NACIQ.. MIENTO Y DE LA HABILIDAD POSTEST CIEGO SUJETO LOGP.O IMPLICA LA 
NAL DE MOTRIZ PRESENTANDO UTILIZA EL EJECUTAR El CEGUERA PUEDE 
AUTONO· HABILI· LAS SUGERENCIAS DE ANALISIS 98% DE LAS22 OCASIONAR 
MACE CACES VARIOS AUTORES. CONOUCTUAL CONDUCTAS QUE RETARDO EN 
MEXICO MOTO· AFIRMA QUE POR APLICADO. INTECiRABAN EL DIFERENTES AREAS 
1980 RASEN MEDIO DE LA ESTI· EL OBJETIVO PROGRAMA COMO LA MOTORA, 

UN NIÑO MULACION TEMPRANA ESOESA• LOGRANDO UN ADAPTACION 
INVIOEN SE POORIA PREVENIR O RROLLAR LA INCREMENTO DEL SOCIAL, 
TE CON AMINORAR EL RETAR· HABILIDAD 70%. CONCEPTOS Y 
RETAR· DO OCASlOtlADO POR MOTRIZ DEL LOS RESULTADOS CONDUCTAS 
DOEN EL LA PRIVACION SUJETO Y SU lNOICAt~ QUE SOCIALES. LA 
DESA· SENSORIAL. Y LA INOEPEN· ADEMAS DEL ULTIMA SE 
RROLLO" SOBREPROTECCION. DENCIA PROGRESO EN EL PRESEHTA Etl 
J.A. CONSIDERA QUE EL AREA MOTORA OCASIONES EN 
MAR· RETARDO SE ACENTUA DESPUES DEL FORMA ECOICA O 
TINEZ EN EL AREA MOTORA Y ENTRENAMIENTO SE EMITE EN 

EL LENOUAJE, MEN· Y REFOR· AUSENCIA DEL 
CIONA QUE CUANDO ZAMIENTO DE ESTIMULO 
NO HAY UNA ESTIMU· LOS PADRES AL ADECUADO, ESTO 
LACION ADECUADA, SE DESARROLLO DEL PUEDE SER Al 
RETARDA El AREA PROGRAMA, El MENOS EN ALGUNA 
MOTORA, El SUJETO MOSTRÓ ETAPA DE LA VIDA. 
LENGUAJE, El CAMBIOS EN CONSIDERA QUE 
AUTOCUIOAOO, LA OTRASAREAS SON LOS PADRES 
SOCIALIZACION,ETC. POR EJEM. EL LOS AGENTES 
PRESENTA LOS DATOS LENGUAJE. INDICADOS PARA 
GENERALES DEL LOS RESUL TACOS MAWPULAR El 
SUJETO, SUS CARAC• DEL CUESTIO• MEDIO AMBIENTE 
TERISTICAS, AREA Y UAR!O APLICADO DEL SUJETO, Y POR 
CONDUCTAS A LOS PADRES LO TANTO SE DEBE 
PROBLEMA Y LA DEL NIÑO, SOBRE APLICAR TERAPIA 
METODOLOGtA CE LA EL ENTRENA· MEDIADA, ES DECIR 
INVESTIGACION. MIENTO OUE SE NO TRABAJAR 
SEÑALA LOS LES DIO FUE DEL DIRECTAMENTE 
OBJETIVOS DEL 90 Y 100% DE CON EL SUJETO 
PROGRAMA DE RESPUESTAS SINO A TRAVES DE 
PSICOMOTRICJDAD, CORRECTAS A LOS PADRES", 
DESCRIBE LA TECNICA TRAVES DEL 
A UTILIZAR Y EL ANA LISIS 
PROGRAMA. CONOUCTUAL 

APLICADO. 
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INSTI· 
TUCION 

ESCUE· 
LA 
NORMAL 
DE ESPE· 
CIALIZA· 
CION. 
1984 

TITULO 

·s1STE· 
MA DE 
LECTO· 
ESCRI· 
TURA EN 
CARAC· 
TERES· 
GRAFI· 
cos 
PARA 
CIEGos· 
M.L. 
MOBA· 
RAK 

CONTENIDO 

DESCRIBE LOS DIFE· 
RENTES TIPOS DE ES· 
CRITURA~ LA ANTIGUA, 
LA DE CARACTERES 
GRÁFICOS, MIXTA, 
CUNIFORME, CHINA Y 
MAYA, ASI COMO EL 
ltlVENTO DEL ALFABETO 
CON SU EVOLUCION EN 
LA FORMACION DE PA· 
LABRAS. 
DESCRIBE LOS ANTE· 
CEDENTES DE LA LECTO· 
ESCRITURA PARA CIE• 
nos SEÑALANDO LOS 
PRIMEROS INTENTOS DE 
EDUCARLOS, EL TRABA· 
JO DE HAOY, EL SlSTE· 
MA MOON, ASl COMO 
lA HISTORIA DE LOUIS 
BRAILLE Y LA CREAClON 
DEL SISTEMA BRAILLE. 
DESCRIBE LAS TECNICAS 
DE LA ESCRITURA 
COMUtt CON RELACION 
A LAS MAS UTILIZADAS 
EN LAS ESCUELAS RE· 
GULARES, LA POSICION 
DEL LAPIZ Y DE LA 
MANO AL ESCRIBIR, 
COMO SE DEBE LEER, 
INDICA LA IMPORTANCIA 
DE QUE EL CIEGO APREN· 
DA A DESENVOLVERSE 
EN EL MEDIO AMBIENTE. 
srnALA LOS PASOS A 
SEGUIR O EL PROGRAMA 
PARA ENSEÑAR EL SIS· 
TEMA GRAFlCO A LOS 
CIEGOS. 
PRESENTA DOS CASOS 
DE LA MUESTRA QUE 
UTILIZO EN LA APLI· 
CACION DEL PROGRA· 
MA, LOS TRABAJOS O 
ESCRITOS REALIZADOS 
POR LOS MISMOS. 

METOOOLOGIA 

EVALUACION, 
APL1CACION DEL 
PROGRAMA Y 
EVALUACION. 
UTILIZA EL METO· 
00 ANALITICO 
SINTETICO QUE VA 
DE LO PARTICULAR 
A LO GENERAL 
SU OBJETIVO ES 
DEMOSTRAR QUE 
LOS ClEQOS PUE· 
DEN APRENOER UN 
SISTEMA OE LEC· 
TO· ESCRITURA 
PARA VIDWTES Y 
QUE SEA UN ME· 
010 DE COMUNI· 
CACION CON LOS 
VIOWTES. 
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POBLA• 
C10N 

BBSUJE· 
TOS 
CIEGOS; 
18 DE 
NACI· 
MlEtHO. 
43 ADQUI· 
RICOS 
!CON UN 
MlNIMO DE 
2 AÑOS DE 
PADECER 
LA ENFER· 
MEDADI Y 
5 DEBILES 
VISUALES, 
DE 15A 
60 AÑOS 
ESTU· 
OIANTES 
DELA 
me. 

RESUL· 
TACOS 

83 DE 
LOSBB 
SUJE· 
TOS DE 
LA 
MUES· 
TRA 
LOGRA· 
RON 
LEER Y 
ESCRI• 
SIR EN 
CARAC· 
TERES 
GRAFI· 
e os. 

CONCLUSIONES 

·Los CIEGOS LO· 
GRAN LA CONCEP· 
TUALIZACION Y 
ABSTRACCION DE 
LETRAS Y SIGNOS, 
EL CIEGO PUEDE 
TENER COMUNICA• 
CION ESCRITA CON 
CUALQUIER PER· 
SONA QUE VE Y NO 
CONOCE EL SIS• 
TEMA SRAILLE. 
ES NECESARIO BUS· 
CAR OTROS ME· 
DIOS AUXILIARES Y 
TECUICOS DE ENSE· 
~ANZA CUYOS SIS• 
TEMAS SE AS EME· 
JEN MAS A LOS 
UTILIZADOS POR 
LOS VIDENTES. 
MIENTRAS MAS DI· 
FERENCIAS EXIS· 
TAN ENTRE CIEGOS 
Y VIDENTES LA 
SEPARACION Y 
MARGINACION SE· 
RA MAYOR, PERO 
SI se LOGRA 
IGUALAR LA MAYO· 
RIA DE LOS ASPEC· 
TOS SE LOGRARAN 
CIEGOS INTEGRA· 
DOS Y ACEPT AOOS 
REALMENTE POR 
LOS VIDENTES. 
LOS CIEGOS, PUE· 
DEN LEER Y ESCRI· 
BIR EN CARACTE· 
RES GRAFICOS Y 
OBTENER OTRO 
SISTEMA DE COMU· 
NICACIOW. 



INSTI· TITULO CONTENIDO METOOOLOGlA POBLA· RESULTADOS CONCLUSIONES 
TUCION CION 

UNIVER· "EDUCA• PRESENTA UNA REVI· PRETEST 23 "LOS RESULTA· "LA REHABILITA· 
SIDAD CION DEL SION DE LOS ANTE TRATAMIENTO N1fios DOS QUE ARRO· CION OCUPAClO· 
NACIO· INVIDEN· CEDENTES HISTORI· POSTEST CIEGOS JA ESTA INVES· NAL ES UN AS· 
NAL TE EN COS CE LOS CIEGOS EL OBJETIVO DE 1ER TIGAClON NO PECTO POCO DE· 
AUTO· MEXICO", Y EL DESARROLLO DE DE ESTA TESIS GRADO SON CONFIA· SARROLLADO A 
NOMA· MA.A. LA EDUCACION ESPE· ERA EVALUAR DE BLES", PESAR DE SU 
DE CARRAS· CIAL EN MEXICO, A LOS NllilOS PRIMA· DE LA POBLA· IMPORTANCIA YA 
MEXICO CO, YO. TAMDIEN REVISA EL CIEGOS PARA RIA DEL CION 11 DE LOS QUE REPRESENTA 
1980 MA. PAPEL QUE DESEM· VER COMO SE INRNC y 23 SUJETOS SE EL PODER SATIS· 

RAMIREZ PEfiA EL PS1COLOGO DABA EL DV. ENCUENTRAll EN FACER SUS NECE· 
EN LA EOUCACION APRENDIZAJE EL lER ESTADIO SIDA DES BASICAS. 
ESPECIAL Y SEílALA DE UNA Ufll· O SEA ESTAN EN LA PREPARACION 
LAS FUNCIONES QUE DAD DE LAS EL PUNTO MEDID DE LAS MAESTRAS 
DEBERIAN DESEM· MATERIAS DE DE LA ADQUISI· ESPECIALISTAS ES 
PEílAR PRESWTA ESPAfiOL, MA· CION OPERATO· MUY IMPORTANTE 
LAS FUENTES DE TEMATICAS. RIA DE LAS EN LA EDUCACION 
ANAUSIS PROPUES· CIENCIAS NOCIONES TEM· DEL CIEGO, DEBEN 
TAS POR R. GUZMÁN SOCIALES Y PORALES. ACTUALIZARSE EN 
Y MA. IBARROLA A NATURALES. EN CIENCIAS ASPECTOS TECNO· 
FIN DE EVALUAR LAS UTILIZO LA SOCIALES LA LOGICOS, COMO LA 
NECESIDADES DE TEORIA PUfffUACION ELABORACION DE 
LOS CIEGOS, SIENDO COGNOSCITI· DEL PRETEST OBJETIVOS, ANALI· 
El ANALISIS utj PA· VA DE FUE SUPERIOR A SIS DE COUTENIOO, 
SO PREVIO A LA PLA· AUSUBEL. LA DEL POS· ELABORAClON DE 
N!FICAClON EDUCA· TEST. MATERIALES, DE· 
TIVA. SE EVALUO LA TERM!NACION DE 
SEílALA LOS OBJE· CONDUCTA DE ESTRATEGIAS. 
TIVOS DE LA EDUCA· LAS MAESTRAS EL PAPEL DEL 
CION ESPECIAL, RE· EN EL SALON DE PSICOLOGO EN ES· 
SALTANDO LOS EN· CLASES SEflA- TE CAMPO SE HA 
FOCAOOS A LA EDU· LANOO QUE LA REDUCIDO AL AS· 
CACION DE LOS CIE• CONDUCTA QUE PECTO PSICQME· 
GOS, COMO UN JEM· MAS SE PRE· TRICO, Ol VIDAN· 
PLO í'RESENTA LAS SHlTA ES EL COSE DE PUNTOS 
CARACTERISTICAS ESTAR SENTA· IMPORTANTES CD• 
DEL INRNCyOV,'( DAS V LE SIGUE MO EL OESARRO· 
MENCIOHA COMO SE El TIEMPO QUE llO INTEGRAL DE 
DA EL PROCESO DE DEDICAN A CA· LOS INVIDENTES, 
ENSEÑANZA·APREN• DA Nt~O POR LA CAPACITACION 
DIZAJE, ADEMAS DE ULTIMO LA ACTI- A PADRES V MAES· 
SEfiALAR LOS PASOS VIDAD NO ACA- TROS ENTRE 
A SEGUIR Etl SU DEMICA, OTRAS", 
TRABAJO. 
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INSTITU· TITULO CONTENIDO METODOLOGIA POBLA RESULTADOS CONCLUSIONES 
CION CION 

ESCUELA "LAIM· DESCRIBE AL TEATRO APLICO UN CUES· "' DE LOS VIDENTES •Es NECESARIO 
NORMAL PORTAN· A TRAVES DE LA HIS· TIONARIO A 50 SUJE· 45 CONSIDERA· QUE A LA PER· 
DE ESPE· CIA DEL TORIA Y ALGUNAS DE SUJETOS CIEGOS TOS, RON A LOS CIE· SOflA CIEGA SE 
Cl4LIZA· ESPECTA LAS TRANSFORMA REFERIDO A SUS 50 OOS SENSIBLES LE ESTIMULE A 
CION. CULO DEL CIONES Y CAMBIOS GUSTOS Y OPI· CJE. QUE PUEDEN PARTICIPAR Efl 

1986 TEATRO QUE A PRESWTADO, NIONES EN RE· oos ASISTIR Al TEA· TODO TIPO DE 
COMO ASI SI ESTE A SIDO LACION AL TEA· DE 6· TAO, NO CONO· ESPECTACULOS 
ACTJVI. CRITICADO Y SU DE· TAO, CONOCI· " CEN CIEGOS AL MISMO 
DAD FOR· SARROLLO EN MEXICO MIENTO, GUSTOS, AAos. ACTORES. TIEMPO QUE SE 
MATIVA Y SU FUNCION EN EL BENEFICIOS Y 38 A45 DE LOS 60 LE PftOPORCIO· 
DEL PROCESO DE LA ASICTENCIA. MAES· CIEGOS LES GUS· NE INFORMA· 
CIEGO". COMUNICACION. APLICA Ufl CUES· TAOS. TA EL TEATRO, CION A TRAVES 
O.Me. DESCRIBE COMO SE TIONARIO MIXTO 'º OPINAN QUE SE DE LOSDIFE• 
VILLA· DA LA COMUNICACION A PERSONAS PEA· HACEN REPRE· RENTES ME· 
NUEVA EN EL HOMBRE, EL VIDENTES Y QUE SO· SENTACIONES DIOS DE COMU· 

EMISOR, FUENTE, NO TUVIERAN RE· NAS LITERARIAS O LO NJCACION. 
MENZAJE, CANAL LACJON CON CIE· VI· COMPARAN CON POR MEDIO DE 
RECEPTOR Y RE· GOS PARA VER orn. EL CINE 3 2 HAN ACTIVIDADES 
TROALIMENTACION SUS OPINIOflES TES ASISTIDO Y 1 B SOCIALES EL 
SE~ALA LA IMPOR· SOBRE EL TEATRO SIN NO, A 44 LES CIEGO CONOCE 
T ANC1A DEL LEN· CON CIEGOS, SU RE· AGRADA Y A 6 SU REALIDAD Y 
GUAJE Y LA UDICION SEflSIBILIDAD, SI LA· flO. A 36 DEL SE UBICA DEN· 
EN LA COMUNICACION ES PROPIO DE LOS ClON TOTAL LES GUS· TRO DE ELLA 
DESCRIBE QUE ES UNA CIEGOS, SI HAY CON TARIA PARTJCI· POR LO QUE SU 
ACTIVIDAD ARTISTICA ACTORES CIEGOS, PEA· PAR EN OBRAS. COMPORTA· 
Y EL TEATRO, COMO SI LAS OBRAS SO· DE LOS MAES· MlrnTOCAM· 
SE HA TRANSMITIDO V SON PROPIAS NAS TROS 37 CONSI· BIA Y LE ESTI· 
COMO ES IMPARTIDO PARA LOS CIE· CIE· DERARON A LOS MULA ALU 
A LOS CIEGOS. GOS, ETC. GAS CIEGOS SENSI· CHAR POR IN· 
DEFINE A LA PSI· APLICA UN CUES· BLES, VAL TEA· TEGRARSE A 
COLOGIA Y ALGUNOS TIONARIO A TRO COMO UNA SU CONTORtlO 
TERMINOS COMO LAS MAESTROS PARA ACTIVIDAD PRO· SOCIAL Y CON 
SENSACIONES. PER· CONOCER SU OPI· PJA DE ELLOS Y DIGNIDAD EN· 
CEPCIONES, EMOCIO· NION SOBRE SI LOS HAN VISTO FRENTARSE A 
NES. MEMORIA, ETC. LOS CIEGOS SON ASISTIR, 17 su Mutmo 
DESCRIBE EL ARTE SENSIBLES, SI SE MAESTROS CO CULTURAL. 
TEATRAL rn LA EOU· LES IMPARTE UNA NOCEN A ACTO· LA EOUCACION 
CACION COMO UNA ACTIVIDAD ARTIS· RES CIEGOS, Y ARTISTICA 
ACTIVIOAD PARA rn. TJCA, SI EL TEA· SEílALMJOUEEL DEBE OCUPAR 
SEÑAR REALIZANDO TRO ES PROPIO DE TEATRO PUEDE UN LUGAR PRE 
UNA RESEÑA DE LA LOS CIEGOS, SI AYUDAR A LOS DOMINANTE EN 
HISTORIA DEL TEATRO CONOCEN ACTO· CIEGOS A SU LA EOUCACION 
INFANTIL. RES CIEGOS, SI EL INTEGRACION CE LOS CIEGOS 
DESCRIBE LOS PASOS TEATRO PRODUCI· SOCIAL, DANDO· PAPA QUE LLE· 
A SEGUIR EN LA RIA CAMBIOS EN LES JUICIO GUfN A LAMA· 
PRESENTE INVESTIGA· LOS CIEGOS, ETC. CRITICO, CESA· DUREZ CON SE· 
CION, LOS RESULTA· RROLLO EMO· GURtDAO Y VA· 
DOS Y COMENTARIOS. CIONAL, A SU LOR SOCIAL~. 

SENSIBIUOAD Y 
PERSOrlALIDAD. 
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INSTITU· TITULO CONTENIDO METODOLOGIA POBLA· RESULTADOS CONCLUSIONES 
CION CION 

ESCUELA "LAA· PRESENTA LOS OIFE· SELECCIONO A 3 3 SUJE· 1er SUJETO SE "SE DEBE 
NORMAL GRESI· RENTES CONCEPTOS SUJETOS QUE TOSCIE· LE CONSIOERO TOMAR 
DEESPE· VIOAD DE CEGUERA Y SUS CONSIDERABAN GOS, HIPOCONDRIACO fNCUENTA EL 
CIALIZA· EN LOS DEFINICIONES MEN· AGRESIVOS Y SE 2 HOM· IPREOCUPADO E MEDIO EN QUE 
CION NlfJOS CIONA LAS CAUSAS SOLICITO LA BRES. INMADURO EN SE CESEN· 
1979 CIEGOS" EXTRICECAS, LA AYUDA AL PER· 1 MUJER LA TOMA DE DE· VUELVEN LOS 

M. HERENCIA Y LAS SONAL PARA RES· Y 8 VI· SICIONES. CIEGOS. 
VALERO ENFEMEDADES QUE PONOER A UN DENTES 2do. SUJETO SE LA AGRESION 

PRODUCEN CEGUERA. CUESTIONARIO PERSO· CONSIDERO CO· QUE MAS PRE· 
sEnALA QUE ES LA PARA DETECTAR NALOE MO UNA PERSO· DOMINA EN LOS 
EMOCION. SU ORI· LA PERSONAL!· LA INSJI. NA QUE ACEPTA CIEGOS ES LA 
GEN, SUS CARACTE· DAD DE LOS CIE· TUCION. SU SITUACION VERBAL, SIEN· 
RISTICAS COMO SE GOS SE APLICO DE CIEGO, CON· DO ESTA COMO 
REGISTRAN EN EL EL INVENTARIO SIOERANOOSE UN MECANISMO 
SISTEMA NERVIOS O Y MUL TIFASETICO aue NO TIENE DE DEFENSA 
SU INTERPRETACION. DE LA PERSON'A· RESENTIMIEN· COMO UNA RES· 
MENCIONA LA ANA· LIDADMMP/ A TOS Y ES ES· PUESTA A LOS 
TOMJA Y FISIOLOGIA LOS TRES SUJE· TABLE. ESTIMULOS NE· 
DEL SISTEMA NER· TOS POR SER UN 311r SUJETO OATIVOS. 
V/OSO AUTONOMO Y INSTRUMENTO PRESENTA DE· LA MOTIVACION 
LAS AREAS OE INTE· CONFIABLE Y FA· LIRO DE PERSE· EN EL CIEGO ES 
GRACION CE LAS CU. DE APLICAR. CUCJON Y SOS· EFECTIVA SIEM· 
EMOCIONES, ADE· LA APLICACJON PECHA, ES UNA PRE Y CUANDO 
MAS DEFINE A LA SE REALIZO A PERSONA HIPER· EL QUE LA A• 
MOTJVACION, LA NIVEL JNOIVIDUAL SENCIBLE EX· PORTE LA REA· 
AG RESION, COMO SE v posnq10R· PANCJVA, VW· LICE CORRECTA· 
PRESENTA Y SUS MENTE SE INTER· GATIVA CON MHlTE!REFOR· 
CARACTERISTlCAS SI PRETARON LOS UNA LIGERA ES· ZANDOLA COfl 
ES FISICA O VERBAL, RESULTADOS. OUISOFRENIA HECHOS REA· 
MENCIONA QUE ES EL SE APLICO UN TIENDE A DE· LESJ UTILIZAN· 
DOLOR Y EL OA/:'10 CUESTIONARIO PRIMIRSE Y SE 00 LOS CANA· 
ASI COMO QUE ES LA DE 4 REACTIVOS CONSIDERA LES RECEPTI· 
CRITICA, LA OEGRA· A 8 SUJETOS DEL AGRESIVA. vos 1srnnDos1 
OACION Y EL INSUL· PERSONAL DO· LAS PERSONAS ADECUADAMW 
TO. CENTE SOBRE SU A LAS QUE APLI· re·. 
SEt:'IALA QUE ES LA OPINION HACIA ca EL CUESTJO· 
AGRESION ACTIVA Y LOS CIEGOS, SI NARIO NO CON· 
LA PASIVA. PWSABAN QUE SIDERAN A LOS 
MENCIONA QUE ES LOS CIEGOS SOtJ CIEGOS AORE· 
LA OBSERVACION AGRESIVOS, SIVOS SINO 
EXPERIMENTAL Y PORQUE LO COMO PERSO· 
SEÑALA LOS PASOS CONSIOERABAH Y NAS ESTABLES Y 
A SEGUIR EN EL COMO MANIFIES· QUE NO MANI· 
PRESENTE TRABAJO. TAN LOS CIEGOS FJESTAN AGRE• 

SU AGRESION. SlON. 
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INSTITU· 
CION 

ESCUELA 
NORMAL 
DE 
ESPECIA· 
LIZACION 
1988 

TITULO 

·coNs
TRUC· 
CION 
DELA 
NOCION 
DEL 
TIEMPO 
EN EL 
Nl~O 
CIEGO 
Y DEVIL 
VISUAL 
E.M. 
ACEVE· 
DO. 

CONTENIDO 

OESCRIPCION DE 
lA TEORIA PSI· 
CDGENETICA, 
FACTORES DE 
DESARROLLO, 
PERIODOS PREO. 
PERATORIOS, O· 
PERAClot~ES 

CO~lCRETAS, 

DESARROLLO DE 
LA NOCION DEL 
TIEMPO, MOVI· 
MIENTO, EL 
ORDEN DE LOS 
SUCESOS, TIEM
PO FISICO, 
SIMULTANIEDAO, 
lGUALAClON DE 
lAS DURACIO
tlES, El TIEMPO 
VIVIDO. 
DESCRIBE LOS 
PASOS A SEGUIR 
EN lA PRESENTE 
lNVESTIGACION, 
ASI COMO LOS 
EXPERIMENTOS 
PROPUESTOS 
PARA ESTE FIN 
POR PIAGET SO· 
BRE LA CONS· 
TRUCCION DEL 
TIEMPO EN El 
NIÑO, CON lAS 
MODIFICACIONES 
CORRESPONDIEN· 
TES PARA SER 
APLICADOS A 
SUJETOS CIEGOS. 
PRESENTA LOS 12 
CASOS CON SUS 
APLICACIONES Y 
OESCRIPCION DEL 
ESTADIO O SU
BESTAOIO EN QUE 
SE ENCUENTRAN 
LOS SUJETOS. 

METODOLOOIA 

LA APLICACION 
SE REALIZO A 
NIVEL INDIVIDUAL 
Y SE EVALUO SO• 
LO SI LOS SUJE• 
TOS POOIAN O 
NO REALIZAR LOS 
EXPERIMENTOS. 
DESCRIBE LAS 
CAUSAS DEL PA· 
DEClMIENTO VI· 
SUAL DE LOS 
SUJETOS OE LA 
MUESTRA. 
SE APLICARON 15 
EXPERIMENTOS 
PROPUESTOS POR 
PIAClET SOBRE LA 
NOCION DEL 
TIEMPO EN El 
NIÑO !ORDEN DE 
LOS SUCESOS Y 
DURACION, 
SIMULTANEIDAD 
TEMPORAL, LA 
SUCESION OE 
LOS ACONTESI· 
MIENTOS RESI· 
VIDOS, LA 
ADITIVIDAD Y LA 
ASOCIATIVIOAD 
DE LAS DURA· 
CIONES, LA EDAD 
DE LAS PERSO· 
NAS. ANIMALES 
Y PLANTAS. LA 
CORRESPONDEN· 
CIA DE EDADES). 

124 

POBLACION 

12SUJE· 
TOSDE5A 
14M~os. 
5 CIEGOS 
Y7DEBILES 
VISUALES 
DE LA CASA 
HOGAR 
A.DEI. 

RESULTADOS 

EL33.3%14DE 
121 DE LOS SU· 
JETOS SEEN· 
CUENTRAN EN 
EL PRIMER 
ESTADIO, 
ELB.3%(1 DE 
121 SE EN• 
CUENTRA EN EL 
SEGUNDO ESTA· 
DIO, EL 58.3'% 
17 DE 121 SE 
ENCUENTRA EN 
El TERCER 
ESTADIO. 

CONCLUSIONES 

•fN LOS SUJETOS 
DE LA MUESTRA 
LA EDAD CRONO· 
LOQICA NO CO· 
RRESPONDE AL 
ORADO ESCOLAR. 
SE OBSERVAN 
PROBLEMAS EN LA 
ADITIVIDAO Y LA 
ASOCIATIVIDAD 
DE LAS DURA· 
CIONES. 
SE VALORARON 
17 ASPECTOS Y 
EN 11 OE ELLOS 
PREOOMINMI LA 
MA YORIA OE LOS 
SUJETOS LO CUAL 
SIGNIFICA QUE 
ESTAN EN EL 
PUNTO MEDIO DE 
LA ADQUISISCJON 
OPERATORIA DE 
LAS NOCIONES 
TEMPORALES·. 



INSTITU· TITULO CONTENIDO METODOLOGlA POBL.A RESULTA· CONCLUSIONES 
CION CION DOS 

UNIVERSI· "ESTUDIO REALIZA UNA RE· SE OBTUVO EL CO· 48 su EXISTEN· "LOS Nlf;ios ClE· 
DAD NA· OELDESA· SEliA HISTORICA CIENTE DE DESA· JETOS DIFEREN· OOS ALCANZAN 
CIOt,AL RROLLO DE LA ATENClON RROLLO CON LA CIE· CIAS SIGNI· CLASIFICACIONES 
AUTONO- PSICOLOGI· QUE SE HA DADO ESCALA DE DESA· GOS FICATIVAS DE INTEUGEtlCIA Y 
MACE CD DELNI· A LOS CIEGOS, LO RROLLO PSICO· DE 3 Al .01 ES· DESAROLLO ºNOR· 
MEXICO. f:iO INVI· QUE SE HA REALI· MOTOR DEL NIÑO AO TAOISTI· MAL" CUANDO 
1980 DENTE PRE· ZADO PARA EDU· DE BRUNET·LEZINE, AÑOS, CAMENTE. SON EVALUADOS 

ESCOLARº CARLOS Y DES· AOAPTACION DE DENI LOS N1f;ios CON INSTRUMEN· 
M.E. CRIBE EL SISTEMA 1975 DE BARNEL· VEL DE 3 A 3.5 TOS PROPH~IS DE 
OlVAUDAN BRAILLE. CHE Y COL. ESTA SOCIO AÑOS MOS· CIEGOS. 
YA.MA. MENCIONA ALGU· ESCALA MIDE LAS ECO· TRARON LAS DIFERENCIAS 
VALDEZ. NAS INSTITUCIO- AREAS DE CON· NOMI· MARCADAS EN EL AREA CE 

NES PARA CIEGOS TROL DE POSTURA co OIFEREN· LENGUAJE NO so~' 
EN MEXICO COMO: Y MOVILIDAD: BAJO CIASEN EL SIGtllFICATIVAS 
LA ASOCIACION COORDINACION O SIN AREAOE CUANDO SE HA· 
PARA PREVENIR LA CONDUCTA DE A· OTRO COORDINA· CEN COMPARA· 
CEGUERA EN MEXl· OAPTACION ANTE IMPE· ClON MO· CJONES TOMArlOO 
CD, El CDMJTE LOS OBJETOS; DI· TORA. ENCUEtffA ltl· 
INTERNACIONAL MANIPULACION DE MEN· LA SUS- TERVALOS DE 
PRO-CIEGOS, EL OBJETOS EN El TO. MUESTRA EDAD SIN EM· 
DEPARTAMENTO ESPACIO; COOR· OEN!f;ios SARGO SON SIG· 
DE TlFLOLOQJA DE OINACION MOTORA CIEGOS 08· NIFICATIVAS Al 
LA UNAM, LA CO- FINA: LENGUAJE, TUVO LOS .01 HACIENDO 
MISION PROMO· RELACIONES SO. PUNTAJES COMPARACIOtlES 
TORA DE EMPLEOS CIALES Y PER· MAS BAJOS GLOBALES, 
PARA CIEGOS, SONALES, er¡ LOS EXISTEN POTEN· 
ETC. SEliALANDO LA APLICACION SE INSTRU· CIAllOAOES PARA 
SUS OBJETIVOS, REALIZO ESTANDO MENTOS, EL DESARROLLO 
FINES Y RECUA· LA MADRE DEL SU· MOSTRAN· DE TODAS LAS 
SOS CON LOS QUE JETO PRESENTE Y DO UN RE· CAPACIDADES EN 
CUENTA. SE APLICO APARTIR TRAZO MO· El N1f)o CIEGO, 
DESCRIBE LA OR· DE LA EDAD CRO. TOR. AUNQUE El CUR· 
OANIZACION DEL NOLOGICA DEL NI· EN LA ES· SO DEL OESARRO-
INSTITUTO t/A· f;io ASCENDIENDO CALA DE LLO VARIA W 
CIONAL PARA LA O DESENDlENOO BINET· TIEMPO HABIENDO 
REHAB!UTACION HASTA ENCON· S!MON· ALGUNAS CAPACI· 
DE CIEGOS Y LAS TRAR LA EDAD TERMAN· OADES QUE SE 
AREAS QUE ATIEN· BASAL. HA YES LOS PRESENTAN PRl· 
DE. ESTA PRUEBA SE SUJETOS MERO EN El CIEGO 
DESCRIBE El CESA· ADAPTO A LOS CIEGOS EN CDrlTRA VJOEN· 
RROLLO DE LA VI· CIEGOS. TAMBIEN ELITEM 2 TES, PERO EN SE· 
SION EN LOS NEO· SE M!OIO LA IN· OEL V AÑO CUENCIA AMBOS 
NA TOS OEFINIEN· TELIGENCIA DE LOS QUE CON· GRUPOS LLEGAt~ A 
DO A LA CEGUERA N1f;ios CON LA ES· SISTE EN DESARROLLAR 
Y ALGUNAS DE CALA DE INTELI· REPETIR SUS CA PACIDA• 
LAS FORMAS CO· GENCIA BINET·SI· DIGITOS Al DESº, 
MO SE PUEDE MON·TERMAN·HA· REVES NO 
DIAGNOSTICAR, YES. PARA APOYAR FUE ACER· 
ADEMAS PRESEN· LOS RESULTADOS TADO. 
TA ALGUNAS CAU· DE LA PRIMERA 
SAS DE LA CE· ESCALA. 
GUERA. 
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INSTITU· TITULO CONTENIDO METODOLOGIA SUJETOS RESULTA· CONCLUSIONES 
CION DOS 

ESCUELA ·oRIEN· DESCRIBE LAS CARAC· APLICO UN CUES· SI flO PRE· ·sERIA CONVE· 
NORMAL TACtON TERISTICAS PRINCI· TIONARIO ABIERTO SUJETOS SENTARE· NIENTE ESTI· 
DEESPE· SEXUAL PALES; BIOLOOICAS, SOBRE SEXUALIDAD DE 14 A SULTAOOS; PULAR UNA 

CtALIZA· EN El SOCIALES Y PSICO· PARA DETECTAR LA 17 AílOS SOLO AL· CLASE REGLA• 
CION. ADO- LOGICAS DEL ACOLES· INFORMACION QUE CIEGOS. GUNOS MENTARIA DE 

1986 LESCEN· CENTE YA SEA LA A· POSE1AN LOS AOO· CUESTIO· EOUCACION 
TESCIE· OOLESCENClA TEM· LESCENTES CIEGOS NARIOS SEXUAL PARA 
aos.- PRANA Y TAR01A. Y SOBRE LAS OIFE· COMO CAMBIAR LAS 
MA.M. LOS ASPECTOS A RENCIAS DEL HOM· EJEMPLO. PERSPECTIVAS 
ENDOQUI CONSIDERAR EN LA BRE Y LA MUJER, DE DESARRQ. 

EDUCACION DEL AOO· LOS CAMBIOS FlS1· LLODELOS 
LESCENTE CIEGO CO· ces DE su CUERPO, CIEGOS. 
MO LA MADUREZ PSI· LA CONCEPCION Y LOSAOOLES· 
COMOTRIZ, INTELEC· St LES INTERESA· CENTES CIEGOS 
TUAL, AFECTIVA Y SAN LAS CLASES ESTAN INTERE· 
SOCIAL DESCRIBE· SOBRE ORIENTA· SACOS EN LA 
LA FORMA Y EL FUN· CION SEXUAL. ORIENTACION 
CtONAMIENTO DE LOS PRESENTA LOS SEXUAL DE SI 
ORGANOS SEXUALES CUESTIONARIOS MISMOS Y DEL 
FEMHllNOS Y MASCU· APLICADOS EN SEXO OPUESTO. 
LINOS, DESCRIBE QUE BRAILLE Y EN LETRA ES IMPORTANTE 
ES LA EXITACION Y NEGRA SIN ANALI· LA ACOLES· 
SUS ESTIMULOS ASI ZAR, SOLO COMO CENCIA PORQUE 
COMO LOS CAMBIOS EJEMPLO. EN ELLA SUR· 
EXTERNOS DURAtlTE DESCRIBE UN CUES· GEN LOS CAM· 
LA EXITACION SEGUN TIONARIO APLICA· eros MAS IM· 
MASTERS Y JOHrlSON DO A ESTUDIANTES PORTANTES DE 
Y KAPLAN, DEL AREA DE CIE· LA VIDA FU· 
DESCRIBE COMO HA GOS Y OEBILES TURA•. 
SIDO CONSIDERADA VISUALES EN LA 
LA EDUCACION SE· NORMAL DE ESPE· 
XUAL POR LOS PA• CIALIZACION SOBRE 
ORES DE FAMILIA, LA SEXUALIDAD DE 
SOCIAL Y REU· LOS CIEGOS, LA 
GIOSAMEtlTE. IMPORTANCIA DE 
PRESHlTA LOS OB· LA EOUCACIOtl 
JETIVOS QUE INTE· SEXUAL Y SI EL 
GRARIA UN PROGRA· CIEGO NECESITA 
MA DE EDUCACIDN ORIENTACION 
SEXUAL A CIEGOS, EL SEXUAL. 
CUESTIONARIO APLI· LA APLICACION DE 
CADO A CIEGOS. LOS CUESTIONA· 

RIOS FUERON A 
NIVEL INDIVIDUAL. 
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INSTITU· TITULO CONTENIDO METODOLOGIA POBLA· RESULTADOS CONCLUSIO 
CION CION NES 

ESCUELA AUTOS U DESCRIBE LOS AS· EVALUACION INICIAL 3 SUJE· EL PRIMER SU· •LAs RES· 
NACIO· FICIEN· PECTOS GENERALES ENTRENAMIENTO GE· TOS JETO OBTUVO PUESTAS 
NALDE CIABA· DEL CENTRO DE NERALIZACION, Y CIEGOS UN RESULTADO QUE LES A· 
ESTU· SICA EN EOUCACION ESPE· EVALUACION FINAL. 2HOM· FINAL DEL YUCA EN DE· 
oros INVI· CIAL Y REHAB!LI· REALIZO UNA EN· BRESY 100% OE RES· TERMINADO 
PROFE· DENTES. TACION fCREEI Y EL TREVISTA A NIVEL 1 MU· PUESTAS CO· MOMENTO A 
SIONA· s. OBJETIVO Al PONER CLINICO Y PSICO· JER DE RRECTAS EN VALERSE 
LES DE SORIANO A LOS ESTUDIANTES LOGICD PARA CONO· 6A 10 DISCRIMINA· POR SI MIS· 
LA YA. EN CONTACTO CON CER LOS ANTECE· Afias CION TAC· MOS A LOS 
UNAM· SERNA. LA REALIDAD. DENTES DE LOS SU· DE TIL, LAVADO CIEGOS 
IZTA· ADEMAS SEí.IALA JETOS, EDAD. DE MAr,OS, CA· CONSTITUYE 
CALA LOS LINEAMIENTOS REALIZO UNA EVA· RA Y DIENTES, LA PARTE 
1981 QUE RIGEN El CEERI LUACION INICIAL EN POt,ERSE Y A· MAS IMPOR· 

!CENTRO DE INVI• LAS AREAS DE: TARSE LAS A· TANTEOE 
OENTESI COMO SON AUTOSUFICIENCIA GUJETAS Y A· LA REHABI· 
LAS INATALACIONES, BASICA, SOCIAL!• SEO OE CAL· lJTAClm,, 
LA POBLACION, EL ZACION, ORIENTACION ZAOO. NO SE DEBE 
PERSONAL. DESCRIBE Y MOVILIDAD Y CON· EL200. SU· BASAR EN 
COMO OBTENER UN DUCTAS ACAOEMICAS. JETO OBTUVO El REPORTE 
DIAGNOSTICO Y LAS CON BASE EN LOS El 100%DE VERBAL DE 
FORMAS QUE HAY, RESULTADOS ELABORO RESPUESTAS LOS SUJE• 
DESCRIBE LAS 4 EL OBJETIVO DE LOS CORRESTAS Etl TOS LOS 
FORMAS DE EVA· PROGRAMAS DE INTER· LOS PROGRA· DATOS PA· 
LUACION QUE SE VENCION (AUTOSUFI· MAS DE DIS• RA ELABO· 
UTILIZAN EN EL CIENCIA BAStCA, APO· CRIMINACION. RAR UN PRO· 
CENTRO; DIAGNOS· YANOO LAS AREAS DE TACTIL,LABA• GRAMA, Sl· 
TICO CONDUCTUA, D1SCRIMINACION SEtl· DO DE MANOS no EN LA E· 
UNA ENTREVISTA UN SORIAL Y AUTOCUI· Y CARA, PEI· VALUACION 
REGISTRO GENERAL DADO DIVIDIDAS A SU NARSE Y ASEO QUEREALI· 
DE LA CONOUCTA VEZ EN SUB AREAS OE CALZADO. CEN LOS 
DEL SUJETO Y RE· PARA FACILITAR SU EL lER SUJETO PROFESIQ. 
GISTRO DE EVA· APLICACJON. OBTUVO EL EN· NALES". 
lUACION INICIAL DICHO PROGRAMA SE TREEL 90 Y 
PARA DETECTAR LAS DESARROLLO EN FOR· 100% DE RES· 
AREAS PROBLEMA MA CONSECUTIVA Y PUESTAS CO· 
DEL SUJETO. DE MENOR A MAYOR RRECTAS EN EL 
PRESENTA LOS PRO· COMPLEJIDAD. PROGRAMA DE 
GRAMAS DE AUTO· LA APLICACION DE OESCRIMACION 
SUFICIEtlCIA BASICA CADA PROGRAMA SE TACTIL Y GUS· 
EXISTENTES EN EL REALIZO POR FASES DE TATIVA, LAVA· 
CEERI, COMPRENDI· 4 A 8 QEPENDIENDO DO DE MANOS 
DOS EN LAS AREAS DEL PROGRAMA: 1 FA· Y CARA. 
DE OISCRIMINACION SE DE DETECCION, 
SENSORIAL Y AUTO. 2DA, FASE DE EVA· 
CUIDADO. LUACION INICIAL, 3RA. 
DESCRIBE CADA UNO FASE DE ENTRENA• 
DE LOS CASOS QUE MIENTO DE IOEPITIFI· 
COMPRENDEN LA CACION, Y 4TA. FASE 
MUESTRA. DE ENTRENAMIENTO DE 

EJECUCION, STA FASE 
DE EVALUACION Y 
6TA. FASE DE GENE· 
RAL1ZACION. 
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ESCUELA •LAIM· PRESENTA ALGUNOS PRIMERAMENTE 48SU· 34 DELOS 48 •LA DISTANCIA 
NORMAL PORTAN· ESTUDIOS DE AMMONS, SELECCIONO A LA JETOS SUJETOS PER· DE LA PERCEP· 
DE ESPE· CIA DE WARCHEL Y DALLE· MUESTRA LA CIEGOS SIVEllLOS CION DE LOS 
CIAt.IZA· LA DE· BACH SOBRE LA VISION CUAL DEBERIA DE 18A OBSTACULOS OBSTACULOS DE· 
C10N. TECCION FACIAL EN LOS CIEGOS ESTAR CONSTI· 35 CUANDO BLO· PENDE DE SU VO· 
1987 DE OBS· !PARA VER SI PERSIVEN TUIDA POR PER. Mws OUEAN EL LUMEN EN EL CA· 

TACU· OBJETOS QUE ESTAN SONAS CIEGAS, DE AIRE, 8 NO LO SO DE LOS CIE• 
LOS EN CERCA DE LA CARA), Sltl OTRA ATI· EDAD SIENTEN Y 4 GOS TOTALES. 
LA PER· SOBRE LA AUDICION PICIDAO DENTRO 35 ALGUNAS VE· LA MA YORIA DE 
SONA NORMAL O CASI NOR· DE UN INTERVALO HOM· CES LO PER· LOS CIEGOS SE 
CIEGA MAL DETECTANDO QUE DE EDAD DE 16 A BRES SlVEN. APOYAN EN DI· 
PARA SU LAS PERSONAS CIEGAS 35 Aflos. 11 31 DETECTAN VERSOS TIPOS 
VIDA POSEEN UN DIDO MAS POSTERIORMENTE MUJE· Los OBS· OE PERCEPClON 
COTI· FINO Y SEÍIALA QUE APLICO UN CUES- RES TACUL05 POR PARA IOENTI· 
OIANAw. ALGUtlOS AUTORES Ol· TIONAR10 INOI· SU SONIDO, 7 FICAR OBSTACU-
L tlOE R. CEN QUE A LA FALTA VIOUALMENTE DE tm LOS DE· LOS Y OBJETOS 

DE LA VIS10N SE PRE• 27 PREGUNTAS TECTAN Y 8 ESTATICOS CER· 
SENTA UN SEXTO SEN· SOBRE SI LOS EN ALGUt~AS CA OE EL. 
TIOO. CIEGOS DETEC· OCASIONES PARA LOS CIE· 
DESCRIBE LAS SEN· TAN OBSTACU· PERSlVErJ LOS GOS LA PERCEP· 
SACIOllES !AUDITIVAS, LOS, SI ESTOS OBSTACULOS. CION AUDITIVA 
T ACTILES,KINESTESI· SDtl ESTATlCOS 26 DETECTAN ES DE SUMA IM· 
CAS, TERMlCAS Y OL· O MOVIBLES, SI LOS OBS· PORTANC1A PA· 
FATlVAS), Y LAS PER· UTILIZAN EL TACULOS POR RA DETECTAR 
CEPCIONES COMO LOS BASTON EN LA EL ECO OUE LOS OBSTACU· 
PROCESOS QUE A YU· CALLE, EN SU CA· PRODUCEN, LOS. 
DAN EN LA OETECClOtl SA, SI UTILIZAN 15 NO LOS LOS CIEGOS TO· 
DE OBSTACULOS, GUIA VICENTE Y DETECTAN TALES TIENEN 
SEÍlALA ALGUNAS TEO· SI AL UTILIZARLO CON EL ECO Y MAYOR FACILI· 
RIAS PARA EXPLICAR SUFRIAN COLI· 5 ALGUNAS DAD OE OETEC· 
COMO EL CIEGO PUEDE SIOtlES EN LA CA· VECES LOS TAR LOS OBS· 
ELUDIR OBST ACULOS LLE, SI SON CA· PERSIVEN. TACULOS Y OS-
LAS TEORIAS SOtl LAS PACES DE GUIAR· JETOS OUE LOS 
SlüUIEl/TES: VISION SE POR ELSOtl1· CIEGOS PARCIA· 
FACIAL O PERCEPClON DO O ECO QUE Les·. 
FACIAL, CONOCIMIEtl· PRODUCEN LOS 
TO OE LOS OBSTACU· OBJETOS, 
LOS A OISTAtJCIA Y 
ALGUNAS SOBRE LA 
AUDISION. 
MENCIONA LAS AYU· 
DAS ELECTRONICAS 
QUE SE HAN DISEÑADO 
PARA LA OETECCION 
DE OBSTACULOS. 
DESCRIBE LOS PASOS A 
SEGUIR EN LA TESIS, 
RESULTADOS Y CON· 
CLUSlONES. 
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ESCUE· "ELCIE· DESCRIBE LAS CARAC· PRIMERAMENTE 32 SU· LOS SUJETOS "NO EXISTE ur~ 
LA NOR· GOY LA TERISTICAS OE UNA REALIZO LA SE· JETOS CIEGOS EN· APARTADO ES· 
MAL DE ACTIVI· PERSONA CIEGA LEGAL LECCION DE LA CIEGOS CUESTAOOS PECIAL PARA EL 
ESPE· DAD LA· Y MED1CAMENTE, DE· MUESTRA INCLU· OE20 A REALIZAN TRA· TRABAJADOR 
CIALI· BORAL". FINE A LA CEGUERA Y YENDO A CIEGOS 74 BAJOS DE: CIEGO EN LA 
ZACtON MA. LA AGUDEZA VISUAL, QUE REALIZARAN AÑOS. PROFESORES IBI, ORGANIZACION 
1985 MEDRA· MENCIONA CAUSAS DE ALGUN TRABAJO, COMERCIANTES INTERNACIONAL 

NO LA CEGUERA. SE LES APLICO !81, OBREROS DEL TRABAJO. 
DEFINE QUE ES EL TRA· UN CUESTIONA• 121, LICEN· LA LEV FEDERAL 
BAJO SEf;iALANDO QUE RIO PARA DETER· CIADOS 131, DEL TRABAJO 
PARA LOS CIEGOS MINAR El CAMPO EMPLEADOS 161. NO CONTEMPLA 
EXISTE EL PROBLEMA LABORAL DE LOS TECNICOS 121 Y DENTRO DE SU 
DEL DESEMPLEO, SEflA· CIEGOS DONDE 4 NO CONTES· CONTENIDO LA 
LANDO DE LO QUE ES SE INVESTIGA· TARON 20 DE PROTECCION 
CAPAZ DE HACER EL BA: DATOS GENE· LOS 32 SUJETOS JURIDICA DEL 
CIEGO, PERO QUE LE RALES,ESTUDIOS, REPORTAN QUE TRABAJADOR 
FALTA EDUCACION. TRABAJOS ANTE· NO FUE DIFICIL INVIDENTE. 
MENCIONA LOS OBJE· RIORES, ACTUAL CONSEGUIR LOS TRABAJA· 
TIVOS DE LA ORGA· Y COMO SE CON· TRABAJO. DORES CIEGOS 
NIZACION INTERNA· SIGUIO EL TRA· 10 CONSI· AL NO SER PRO· 
ClotlAL DEL TRABAJO BAJO, QUE PRO· GUIEROtj TEJIDOS POR 
Y LA LAGlSLACION BLEMAS AFRON· TRABAJO POR NINOUtjA LEV 
LABORAL EN MEXICO. TO. SI FUE CA· INICIATIVA NO ES FACIL 
DESCRIBE A LA RE· PACITAOO, SI LO PROPIA, 8 QUE SELES 
HAB!LITACION LASO· AYUDAN SIJS FUEROtl RECO· CONTRATE EN 
RAL DEL CIEGO, RE· COMPAf;iEROS, MENDADOS, 2 A UN TRABAJO. 
HABILITAClON FUN· COMO LO HACEN TRAVES DE LA MA YORIA DE 
CIONAL, El OIAG· Y QUE PENSABA BOLSA DE TRA· LOS CIEGOS 
NOSTICO Y LA PRE· DE LA PRO· BAJO EN EL QUE POSEEN Ull 
VENCION, Y LA IN• BLEMATICA LA· INST. VALENTIN NEGOCIO DEJAtl 
DEPENDENCIA, BORAL. HAÜY. Y 11 POR QUE SUS FAMI· 
DESCRIBE LOS PASOS A EL CUESTIONA· PERTENECER A LIARES LO 
SEGUIR EN LA PRE· RIO SE APLICO LA ASOCIACIDr' ATIENDAN Y tW 
SEtHE INVESTIGACIOtt ltlOIVIOUALMHl· DE CIEGOS CO· ELLOS" 
DESCRIBE LA PROBLE· TE A CADA SU· MERCIANTES, 9 
MATICA DEL CIEGO Y JETO Y COMO FUERON CAPA· 
LA PRODUCTIVIDAD, RESULTADO SE CITADOS ANTES 
MENCIONA ALGUNOS PRESENTAN LOS DE INICIAR SU 
TRABAJOS POSIBLES 33 CUESTIONA· TRABAJO, 8 tlO 
PARA LOS CIEGOS, RIOS APLICADOS. NECESITARON 
SIENDO UNA NECE· CAPACITACION 
SIOAD PARA ELLOS EL Y 6 SE CAPA· 
MOSTRARSE UTILES Y CITARON OU• 
MEtlCIONA ALGUNOS RANTEELDE· 
CRITERIOS PARA LA SEMPEÑO DEL 
UBICACION LABORAL TRABAJO. 
DE LOS MISMOS. 
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ESCUE· •pRO· EXPLICA ELFUN· ENTREVISTA A LOS PA· 3 SUJE• EN LA POST •LOS NIÑOS IN· 
LANA• O RAMAS CIONAMIENTO DEL ORES SOBRE LAS TOS EVALUACION VIDENTES PUE• 
CIONAL º' CENTRO DE EDU· AREAS DE: CONDUCTA CIEGOS LOS RESUL· DEN DESARRO· 
DE ENTRE· CACION ESPECIAL MOTORA, CONDUCTAS TOTALES TACOS FUE· LLARSEADE· 
ESTU· NAMIEN· Y REHABILITACION PROBLEMA, REPER· DE 9 A RON DEL CUADAMENTE 
DIOS TO ACA· PARA INVIDENTES TORIOS BASICOS, LEN· 16AÑOS 100% EN LOS DENTRO DEL 
PROFE· DEMICO ICEERll 'f EL CREE. GUAJE, ESCOLARIDAD DE 3 SUJETOS, AMBIENTE ES· 
SIONA· PARA COMO PARTE DE Y SENCIBILIOAD. EDAD. LOGRANDOSE COLAR, FAMI· 
LES. INDI· LA CLINICA UNI· POSTERIORMENTE SE MNGUNO EL OBJETIVO LIAR Y SOCIAL. 
DE LA vrDuos VERSITARIA DE LA REALIZO UNA EVA· HAB!A EN LAS TRES LA INCUNACION 
UNAM· CIEGOS. ENEP·IZTACALA DE LUACION DIAGNOSTICA RECI· AREAS Y SE DE LOS NIÑOS 
IZTACA· A. ISLAS LA UNAM. EN EL AMBIENTE NA· BIOO PROPUSO QUE CIEGOS Al 
LA VD. DESCRIBE LAS FOR· TURAL DEL SUJETO EN INSTRU· SEINTE· SISTEMA REGU· 
1981 RODAi· MAS DE EVALUA· LAS MISMAS AREAS DE CCION GRARAN LOS LAR ES FACTI· 

GUEZ. CION EMPLEADAS LA ENTREVISTA. EDUCA· SUJETOS Al BLESI SELE 
EN ESTE CENTRO PRETEST EN ESTE SE TIVA. SISTEMA SOMETE A UN 
PARA INVIDENTES EVALUARON LAS REGULAR. ENTRENAMIEN· 
COMO SERIAN: LA AREAS DE ESPAliOL, TO CORRECTO 
ENTREVISTA A PA· CIErlCIAS NATURALES Y CONSTANTE 
ORES, EL OtAG· Y MATEMATICAS. POR LO MENOS 
NOSTICO fQUE CU· CON BASE EtJ LOS RE· A NIVEL 
BRE LAS AREAS DE SULTAOOS SE ELA· EDUCATIVO". 
AUTOSUFICIENCIA BORO EL PROGRAMA 
BASICA, ORIEN· DE INTERVENCION 
T ACIDrl Y MOVI· ESTAS SE TRABAJA· 
LlDAD, SOCIALI· BAN EN CADA SESION 
ZACION Y CON· PERO DE MANERA ES· 
DUCTAS ACADE· PECIFICA, ES DECIR DE 
MICAS), El PRE• ACUERDO A LOS OBJf. 
TEST QUE INCLUYE TIVOS ESTABLECIDOS. 
LAS EVALUCIONES EMPLEARON LAS TEC· 
PARTICULARES DE NlCAS Y PROCEOI· 
LOS PROGRAMAS MIENTOS DEL Af/ALISIS 
OE ESPAÑOL, CIEN· CONOUCTUAL APLICA· 
CIAS NATURALES Y 00 TALES COMO: EL 
MATEMA TICAS. REFORZAMIENTO PRI· 
DESCRIBE TRES ES- MARIO Y SOCIAL, DIS· 
TUDIOS DE CASO, CRIMINACION, GENE· 
ES DECIR EL EN· RALIZACION, ETC. 
TRENAMIENTO A 3 CADA UNA DE LAS A· 
wílos INVIOEllTES, PLICACIONES SE REA· 
A LOS CUALES A· LIZARON INDIVI· 
PLICO LOS PRO· OUALMENTE. 
GRAMAS ANTES 'f AL FINALIZAR EL 
MENCIONADOS. PROGRAMA SE APLICO 

UN POSTEST TANTO EN 
El AMBIENTE NATURAL 
DEL SUJETO COMO EN 
LA CLINICA, 
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ES CU E· "LA REALIZA UNA OESCRJP· PRIMERAMENTE A• 75 SU· LOS NIÑOS •EL JUEGO A• 
LA NOR• IM· CION DEL JUEGO DE PLICO UN CUES· JETOS DE JUEGAN A DO- VUDA AL CIEGO 
MAL DE POR· LOS NlliOS COMO AC· TIONARIO PARA DE· ... AA BLANCA, A A DOMINAR SU 
ESPE· TAN· T!VIDAD INFANTIL, TECTAR A QUE JU· MloSDE LA MAMA, CUERPO EN RE· 
CIALI· CIA LIBRE V VOLUNTARIA. OABAN LOS NlllOs. EDAD. LAS MUÑE· LACION A SU 
ZACIOtl. OEL DEFltlE ELJUECiO SE· CON QUIEN, SI 25 CAS, BRINCAR MEDIOAM· 
1985. JUE· GUN. PJAOET, FREUD, TIENEN AMIGOS POR CIEGOS, REATA, LU· SIENTE lOGRAtl 

GO CARR, RUBESTEIN V ElJUECiO, SI JU· DEL CHAS. CARRE· UN DESARRO· 
ENEL BUHLER. ADEMAS DE OABAN CON LOS INRNCyDV RAS, ETC. LLOFJSICO, 
NIÑO ALGUNAS TEORIAS Y COMPAÑEROS DE 25CON 33 DE LOS 75 EQUILIBRIO 
CJE· LOS CONCEPTOS FILO. CLASE, LA HORA V PROS. DE NJ/jOSJUE· EMOCIONAL, 
Go·. SOFICOS SOBRE El EL TIEMPO QUE DU· APRENOZ, GAN CON SUS TIENEN CON· 
P. TEMA, EL VALOR DEL RABAN JUGANDO, DE PADRES. FIANZA V SE· 
HUR· JUEGO V El APREN· EN DONDE V SI SUS GRUPOS 67 DE LOS 76 GURIDAD Al 
TA• DIZAJE POR MEDIO DEL MAESTROS JUEGAN INTEGRA JUEGAN COtl REALIZAR SUS 
OO. MISMO. CON ELLOS. LA DOS. SUS AMIGOS, ACTIVIDADES. 

PRESENTA EL MUNDO APLICACION FUE 25SIN 60 SEÑALAN EL NIÑO CIEGO 
DEL JUEGO COMO LA INDIVIDUAL. PROB. DE QUE SUS A TRAVES DEL 
ACTIVIDAD MAS IM· CON CASE EN LOS APREOZ. MAESTROS JUEGO MANI· 
PORTANTE DEL NIÑO RESULTADOS V PA· DE JUEGAN CON FIESTA SUS lll· 
DONDE MANIFIESTA RADAR INICIO A SU PRIMARIA ELLOS. TERESEStlECE· 
SUS EMOCIONES, PRE· APLICACIOtl GRU· REGULAR. LOS 75SE· SIDADES Y DE· 
SENTA EL TIPO DE PAL, DIO PRltlCIPIO ÑALAN QUE SEOS, JNCLI· 
JUEGO EN LAS OIFE· CON UNA TECNICA LES GUSTA NACIOtlES E J/l· 
RENTES EDADES. DE ROMPIMIENTO OE JUGAR. QUIETUDES. 
NOMBRA LOS JUEOOS HIELO, LUEGO REA· 83 NIÑOS EL JUEGO LE RE· 
SENSORIALES V MO· LIZARON EJERCICIOS PARTICIPAN PORTA AL tl!ÑO 
TORES. DESCRIBE LAS DE CALENTAMJEIHO, CON SUS CIEGO GRANDES 
ETAPAS DEL JUEGO DESPUES LES MOS· COMPAÑEROS, BENEFICIOS 
SEGUN: PIAGET, CLA· TRO EL MATERIAL 8 NO PAR· PERFECCIO· 
PARECE, CAILLOIS Y PARA QUE LO MANI· TICIPAN V 8 NANOO LA 
CHATEAU. PULARAN, POSTE· ALGUNAS VE· COORO!~lACION 

OESCR1BE LA METO· RIORMENTE DE ESTO ces. MOTRIZ CESA· 
OOLOGIA PARA ENSE· LES ACOMODO OE A· A TODOS LES Ril.OLLA SUS 
fiAR LOS JUEGOS EN CUERDO AL JUEGO GUSTA JUGAR HASIL10AOES 
ESTE TRABAJO, EL USO QUE HJBAN A JU· EN EL RECREO. MOTORAS, LO· 
Otl MATERIAL, LAS GAR, CONOCIEROtl 21 NIÑOS CIE· GRA OUE SEAN 
REGLAS, DEMOSTRA· EL JUEGO Y SUS GOS SEílALAN SEGUROS AL 
CION Y LAS TECNICAS REGLAS PARA JU· QUE SUS DESPLAZARSE Y 
PARA ORGANIZAR Y GAR. MAESTROS RECONOCER SU 
ENSEílAR LOS JUEGOS. SE REALIZO UN RE· ORGANIZAN UBICACION". 
PRESENTA EL ANALISIS GISTRO DE OBSER· JUEGOS, PERO 
A LAS PREGUNTAS DEL VACION V SECO· QUE LOS 
CUESTIONARIO V AL· MENTAN LAS EXPE· MAESTROS NO 
GUNAS CONSIDERA· RIENCIAS OBTE· JUEGAN. 
CIONES GENERALES V NJOAS, 
COMENTARIOS A LOS 
JUEGOS UTILIZADOS. 
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UNIVER· •EsTU• PRESENTA UNA INTRO· SE REGISTRO DURAN· 200SU· DURANTE LA VI· ·Los CIEGOS 
SIDAD 010 DUCCION DE LAS lN· TE TRES NOCHES JETOS. GILIA LOS SUJE· SI VEN EN 
NACIO· DEL TERPRETACIONES DE POR MED:o DE EEG, 100 TOS CIEGOS PRE· SUS SUEÑOS, 
NAL SUEÑO LOS ESTUDIOS QUE SE LA REGION OCCIPI· CIEGOS SENTAN UN EEG LOS SENTI· 
AUTO· EN HU· HAN REALIZADO SOBRE TAL. LOS MOVI• 21 DE CONSTITUIDO DOS FORMAN 
NOMA MA· EL SUEÑO DURANTE ES· M!ENTOS OCULARES, NACI· POR LA ACTIVI· UNA PARTE 
DE NOS TE SIGLO POR MEDIO LA ACTIVIDAD CAR· MIENTO DAD RAPIDA Y DE IMPORTANTE 
MEXICO. CIE· DE LAS CARACTERIS· DIACA, LA RESPI· Y79 BAJA AMPLITUD YA QUEPRI· 
1985 aos· TICAS FISIOLOGICAS RACION Y LA TEN· ADQUI· !FASE 11, LA FASE MERAMENTE 

A. REALIZADAS A ALGU· SION MUSCULAR. RICOS. 11 FUE SEMEJAN· SUSSUEFÍOS 
FILO, NOS ANIMALES Y O· CUANDO EL SUJETO 100VI· TEA LA FASE IV SE REFIEREN 
H. TAOS CON HUMANOS. DESPERTABA SE LE DENTES LAS FASES 111 Y IV A ESTIMULOS 
MAR· PRESENTA LA BID· RETIRABAN LOS E· •NORM DEL EEG FUERON AUDITIVOS Y 
TINEZ. OUIMICA DEL SUEÑO, LECTRODOS Y SE LES ALEs·. CASI AUSENTES TACTILES 
M. LAS RESPUESTAS DEL APLICABA EL CUES· YA QUE LOS SU· SIENDO DE 
MOLI· SUEFÍO CUANDO SE AD· TIONARIO PARA VER JETOS OURMIE· GRAN IMPOR· 
llA MINISTRA ACETILCO· SI HABIAN DORMIDO RON POR HUSOS TANCIA PARA 

LINA Y DROGAS AGO· y SI HABIAN soflA· DE SUEÑO Y RA· SU AOAP· 
NISTAS, DOPAMINA, OO. FAGAS DE ONDA. TACION AL 
NOROADRENALINA Y SI DESPUES SE APLICO EN GENERAL TO· MEDIO AM-
HAY PRIVACION TOTAL UN SEGUNDO CUES· DOS LOS SUJE· BIEN TE. 
O PARCIAL DEL SUEFÍO. TIONARIO A LOS SU· TOS PRESENTA· LOS CIEGOS 
DESCRIBE LOS USOS JETOS CIEGOS Y VI· RON POTENCIA· ADQUIRIDOS 
DEL SUEFÍO Y LOS DENTES PARA ESTA· LES OCULARES, Y SUE#)AN IMA· 
COMPLEJOS •K• O U· BLECER UNA JERAR· LOS MOVIMIEN· GENES QUE 
SOS SIN RAFAGAS DE QUIZACION EN TOS OCULARES OBSERVARON 
ONDA, EL SUEÑO LEN· CUANTO A LA FRE· SOLO SE PRE· ANTES DE 
TO Y LA ACTIVIDAD E• CUENC1A DE LOS SENTARON m VI· PERDER LA 
LECTRICA EN EL TRA.N· SENTIDOS INVOLU· OILIA Y DURANTE v1s10N·. 
SCURSO DEL SUEÑO. CRADOS EN LAS EN· EL SUEÑO PARA· 
flOMBRA LA OROAW· SOÑACIONES. DOGICO. 
ZACION DEL PROCESO EL SEGUNDO CUES· 98 DE LOS 100 
DE DORMIR. TIONARIO EXPLO· SUJETOS CIEGOS 
MENCIONA QUE LOS RABA SI LOS SU· REPORTARON TE• 
FENOMENOS VISUALES JETOS SOFÍABAN. NER ENSOFÍACIO· 
SE PRESENTAN EN UN QUE SOÑABAN, QUE NES, PREDOMI· 
100% EN LAS ENSOÑA· TIEMPO DORMIAN, NANDO LOS ESTI· 
CIONES, SIENDO ME· QUE SUEÑOS TE· MULOS AUDITI-
NOS FRECUENTES LAS NIAN, Sl VEIAN FI· VOS Y DESPUES 
AUDITIVAS Y EN ME· GURAS EN SUS SUE· LOS ESTIMULO$ 
NOR PORCENTAJE LAS ÑOS O COLORES, SI TACTILES. 
TACTILES Y OLFATI· TOCABAN OBJETOS, EL ANALISIS DE 
VAS. SI OIAN RUIDOS, LA ACTIVIDAD 
MENCIONA ALGUNOS ETC. CARDIACA MOS· 
ESTUDIOS REALIZADOS SE PRESENTAN LOS TRO QUE LA FRE· 
SOBRE EL SUEf:iO EN RESULTADOS V CON· CUENCIA ERA 
LOS CIEGOS, CLUSIONES. MAYOR DURANTE 
PRESENTA EL DESA· LA VIGILIA. 
AROLLO DE ESTA IN· 
VESTIGACION. 
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ESCUE· ·QuE OESCRIBE COMO HA PRIMERAMENTE REA· 100 LOS RESUL· •LA CAREN· 
LA ES LA SIOO CONSIOERAOA LIZO UNA ENTREVISTA SUJETOS TACOS SE RE· CIA DE INFOR· 
NORMAL ORIEN· LA ORIENTACION VO· PARA TOMAR LOS DA· CIEGOS PORTAN EN LA MACION SO· 
DE ES· TACION CACIONAL POR PAS· TOS GENERALES DE OE 1SA ACTIVIDAD BRE ORIENTA· 
PECIAll· VOCA· CAL V PLA TON, V EN CACA SUJETO. 39 Aflos POR PU~lfA. CION VOCA· 
ZAClON CIONAL PAISES COMO ALE· POSTERIORMENTE DE EDAD JES. O No. DE CIONAL EN EL 
1984 veo- MANIA, RUSIA Y REALIZO OTRA EN· SUJETOS CIEGO LIMITA 

MODE· EUROPA. TREVISTA QUE CENO· COMERC. 18 LOS CANALES 
BE REA· MENCIONA EL ORIGEN MINO INICIAL. MECAN. 3 PARA ENCAU· 
LIZAR· DE LA ORGANIZACION DURANTE LA ENTRE· PROFES. 51 SARLA DE A· 
SE CON INTERNACIONAL DEL VISTA ltllCIAL APLICO ESTET. 11 CUEROO A 
PERSO· TRABAJO EN QUE EL INVENTARIO DE CIENTIF, 9 SUS APTJTU· 
NAS CONSISTE SUS FINES PREFERENCIAS OCU· AGRIC. • DES, CAPA· 
CIE· Y OBJETIVOS. PACIONALES DE PAUL SERVICIO 2 CIOADES IN· 
GAS" HACE UNA RESEflA Y RALPH, ESTE LO A· CUESTIONARIO TERESES y 
s. HISTORICA DE LA PLICO LEYENDO CADA DE APTITUDES. NECESIDADES 
ESPAR· ORIENTACION VO· UNA DE LAS PREGUN· VERBAL 7 LA FALTA DE 
ZA. CACIONAL EN MEX1CO TAS Y ESCRIBIENDO NUMERICA 6 INTERES DE 

POR LA SEP. IPN, Y LA EL LAS RESPUESTAS. MECANICA 2 LAS INSTI· 
UNAM. ADEMAS SI SE LAS ACTIVIDADES ARTISTlC.1 TUCIONES ES 
DA LA ORIENTACION OUE EVALUA SON: MUS1CA ,. UNA DE LAS 
A LOS CIEGOS SU E· COMERCIALES, MECA· CIENTF. 4 BARRERAS 
XITO Y FRACASO. N1CAS, PROFESIO· SOCIAL 27 IMPORTAN· 
DEFINE A LA ORIEN· NALES, ESTETICAS, DEST.M. 5 TES PARA 
TAC10N ED'JCATIVA, CIENTIFJCAS, AGRI· PRACTC. 14 auE EL c1Eao 
VOCACIONAL Y PRO· COLAS V OE SER· EJECUT. 9 DETERMINE 
FESIONAL, SUS FINES VICIO, OFICINA 10 SU VOCA· 
Y OBJETIVOS SEflA· DESPUES EN OTRA SE· LOS SUJETOS CION. 
LANDO EL PROFE· SION APLICO EL CUES- QUE COIN· LA ACTITUD 
SlONAL QUE DEBE TIONARIO DE APTITU· CIOEN EN TRES DE LAS PER· 
IMPARTIRLA. DES CON REACTIVOS ASPECTOS SON SONAS ClE· 
SEflALA LAS CARAC· SOBRE LAS HABILI- 56; 24 DI· GAS ANTE 
TERISTICAS DE UN DAOES: VERBAL, NU· FLEREN ENTRE LASPERPEC· 
TEST O PRUEBA, PARA MERICA, MECANICA, OOS PRUEBAS TIVAS DE 
QUE SIRVE, SU VA· ARTISTlCA, MUS1CA, Y 18 COIN· MEJORAMIEtl· 
LIOEZ, ESTAtmARI· CIENTlFICO, SOCIAL, CIDEN rn LA TOErlAC· 
ZACION Y CONFIA· DESTREZA MANUAL, ELECCION IN- TIVIOADES 
BILIOAO. PRACTICA, EJECUTIVA CORRECTA Y 4 PROFES10NA· 
PRESENTA LOS DIFE· Y DE OFICINA. SUJETOS NO LES V ECONO· 
RENTES TIPOS DE REALIZO UNA COMPA· COINCIDEN EN MICAS ES 
EVALUACION, RACION DE DOS APLI· NINGUN COPlFORMJS· 
MENCIONA ALGUNOS CACIONES REPORT Afl· ASPECTO. TA YAPA· 
TEST PARA ORIEH· 00 LAS COINCIOEN· TICA·. 
TACION VOCACIONAL CIAS O DIFERENCIAS, 
Y POR ULTIMO PRE· 
SENTA LOS PASOS A 
SEGUIR EN LA PRE· 
SENTE INVESTIGA• 
CION. 
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ESCUE· DINA• OESORIBE EL DESARRO· SELECCIONA LOS SU· 10SU· NO HUBO PAR• •EL ADULTO DE· 
LA MICAS LLO PSICOLOGICO DE LOS JETOS QUE PARTICI· JETOS TICIPACJON BE AYUDAR E· 
NOR· º' ADOLESCENTES SUS PAN EN LA MUESTRA CIE· VOLUNTARIA MOCIONALMEN· 
MAL GRUPO PRINCIPIOS, CRECIMIEN· OESPUES REALIZA GOS DE LOS SUJE• TE ALADO· 
DE CON TO FISICO, LA INDEPEN· UNA ENTREVISTA TOS PARA PAR· LESCENTE CIE· 
ESPE· PER· DENDIA Y LIBERTAD, SU COLECTIVA PARA SA• TICIPAR EN LAS GO PARA QUE 
CIALI· SO· IMAGEN CORPORAL, Y BER LAS CAUSAS DE DINAMlCAS, EXISTA MAYOR 
ZA· NAS RELACIONES SOCIALES. SU PROBLEMA VI· NO SE DIO LA RELACION Y SE 
CION CIE· MENCIONA QUE LA SE· SUAL, ESCOLARIDAD, COMUNICA· LOGRE UNA E· 
1979 GAS GURIDAD EMOCIONAL SI Y TRATA DE EXPO· CION ENTRE VOLUCION A· 

J.C. DA COMO RESULTAOO NER SUS EXPERIEN· LOS SUJETOS. CEPTABLE. 
ESCU· DEL EQUILIBRIO Y EX· CIAS Y TEMORES DE LOS CIEGOS NO LA FORMACION 
TIA. PERIENCIAS EMOCIONA· CADA SUJETO AL PARTICIPARON DE GRUPOS RE· 

LES, SE~ALA QUE SE LLEGAR AL GRUPO, POR QUE SIEN· HABILITARA AL 
DEBEN ESTIMULAR LAS LAS DINAMICAS A· TEN QUE SON CIEGO PARA VI· 
EMOCIONES AGRADA· PLICADAS A LOS SU· TOMADOS EN· VIR EN SOCIE· 
BLES Y NO LAS CESA· JETOS CIEGOS FUE· CUENTA COMO DAD RESPETAN· 
GRADABLES, MENCIONA RON: EL TELEFONO INSTRUMENTO DO LOS DERE· 
QUE SON LAS FRUSTA· DESCOMPUESTO, EXPERIMENTAL CHOS DE LOS 
CIONES Y COMO AFEC· DONDE SE VE LA DIS· O QUE SON DEMAS Y VALO· 
TAN AL SUJETO CIEGO. TORCION DE LA IN· TAN OlFEREN· RANDOSE 
SEÑALA LA INFLUENCIA FORMACION; LA PRE· TES A LOS VI· ELLOS MISMOS. 
DE LA FAMILIA EN LAS SENTACION, SE PRE· DENTES QUE POR MEDIO DE 
EMOCIONES Y CONOUC· SENTA CADA SUJETO NECESITAN SER LAS OINAM!CAS 
TAS DE SUPERVIVENCIA, CON 5 CARACTERIS· ESTUDIADOS A SE PUDO OB· 
CRECIMIENTO Y REPRO· TICAS Y DESCRIBE A FONDO. SERVAR QUE 
DUCCION EN EL SER HU· CADA UNO ADEMAS A MEDIDA QUE LOS CIEGOS AL 
MANO, COMO SE SIENTE EN SE JBAN INTE· IGUAL QUE LOS 
MWCIONA EN QUE CON· ESE MOMENTO; CA· ORANDO CON VIDENTES TRA· 
SISTE LA DINAMICA FA· BALLOS, SE PANTEA OTROS GRU· TAN DE CON· 
MILIAR Y COMO SE DA, UN PROBLEMA Y DES· POS AUMENTO SERVAR POR 01-
TAMB!EN SEÑALA QUE PUES EL GRUPO DEBE EL GRADO DE FERENC1AS ME· 
SON LAS INTERRELA· PONERSE OE ACUER· ltffERES E IM· DIOS PARA Uf/A 
CIONES FAMILIARES. DO PARA DAR UNA PORTANCIA TRANQUILIDAD 
DEFINE LAS 01NAMICAS SOLUCION; JERAR· POR OTROS EMOCIONAL Y 
DE GRUPO Y SEílALA QUIZACION, SE VE LA COMPAfiEROS EVITAR LAS 
DESDE CUANDO SE CAPAC10AD DE PO· PARA PARTI• PERTURVACIO• 
USAN, DEFINE QUE ES UH tlERSE DE ACUERDO CIPAR Y DA· NES", 
GRUPO Y MENCIONA QUE: PARA JERARQUIZAR; BMl SUS OPl· 
ES LA MEMBRESlA, VALI· Y BINAS Y CUARTAS, NIONES Y SO· 
OACION, ATRACCION· PARA VER SU CAPA· LUCIONES. 
ACEPTACtOtl, ETC. CIDAD DE MEMORIA. 
DESCRIBE LAS DltlA· SE REALIZO UNA DI· 
MICAS A UTILIZAR CON ~IAMICA POR CIA. 
LOS CIEGOS EN LA TESIS, 
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ESCUE· "EL DESCRIBE LOS ANTE· APLICAC10N/EVA· 77 SUJE· DE LOS 77 QUE "PARA LOS CIE· 
LA LIBRO CEDENTES DEL LIBRO LUACION. TOS CIE· CONFORMARON GOS, EL LIBRO 
NOR· HABLA HABLADO O LIBRO APLICO DOS CUES. GOSDEL LA MUESTRA HABLADO ES U· 
MAL DO", PARLANTE, MENCIO· TIONARIOS EL PRI· COMITE SOLO 12 PRO· TILIZADO POR 
DE M.BA· NA EL USO DE LOS MERO DE ESTRUC· INTERNA· PORCIONARON SER PRACTICO 
ESPE· ARIOS. DISCOS FLEXIBLES Y TURA AB1ERlO, Y CIOtlAL LA INFORMA· Y NO ES CDM· 
CIAL1· SUS MEJORAS, EL SE APLICO A 77 PRO·CIE· CION. PLICADO. 
ZA· CASSETIE Y HACE SUJETOS CIEGOS, GOS, DEL DE LOS 12 SU· LOS MAESTROS 
C10N. POR ULTIMO UNA RE· EN ESTE SE EX· cErnRo DE JETOS 11 co. SUGIERW A 
1985 SEflA DEL LIBRO HA· PLORABA SI LOS REHAB1LI· NOCEN EL LIBRO SUS ALUMNOS 

BLAOO EN MEXICO. SUJETOS CONO· TACIO!I E HABLADO. QUE UTILICEN 
DESCRIBE OUE SON Y ClAN O NO EL LI· INTEGRA· 6DELOS12 EL LIBRO HA· 
EN QUE CONSISTEN BRO HABLADO SI CION PARA HAN UTILIZADO BLADO EN FOR· 
LOS RECURSOS AU- LO HABIAN UTILI· INVIOEN· EL LIBRO HA· MA RECREATI· 
DIOVISUALES, SIEN· ZADO, SI LO CON· TES A.C. BLADO Y LO VA Y DE CON· 
DO ELEMENTOS 1M· SIDERABAN PRAC· 25 MAES· CONSIDERAN SULTA, ADE· 
PORTANTES EN PRO· TICO, QUE MATE· TROS ESPE· PRACTICO. MAS COtlSIOE· 
cesas OE ENSEflAN· RIAL HABIAN OIOO CIALISTAS 9DELOS12 RAN INSUFI· 
ZA·APREtlOIZAJE. Y DONDE CONSE· EN NlflOS SUJETOS CON· CIENTES LAS O· 
SEflALA LOS APA· OUIAN LOS CAS· CIEGOS Y SlDERAN QUE BRAS PUBLICA· 
RATOS DE SONIDO, SEITES. IDE LOS DEBllES DEBE DIFUN· DAS HASTA LA 
COMO SE PRODUCE 77 SUJETOS SOLO VISUALES. OIRSE. FECHA. 
EL SONIDO Y COMO 12 PROPORCIOrlA· 8 REPORTAtl LOS CIEGOS Y 
ES PROCESADO POR RON LA INFORMA· QUE TRANS· DtBILESVI· 
EL EOUIPO AUDITIVO, C10N SE DESE· CRIBEN El LIBRO SUALES SI ca. 
SEflALA QUE ES EL CHARON LOS RES· HABLADO AL NOCEN ELLI· 
MAGNETOFONO, SUS TANTESI EL SE· BRAILLE. BRO HABLADO 
PARTES Y l/ELOCI· GUNOO CUESTIO• DEL CUESTIO· COMO UN AU· 
DAD; EL CASSETIE, NARIO FUE APLI· NARIO APLI· X1LIAR DIDAC· 
EN QUE CONSISlE. CADO A PROFESO· CADO A MAES· TICO Y ES UTI· 
COMO USARSE Y CUI· RES ESPECIAUS· TROS 20 DE LOS LIZADO COMO 
DARSE; EL TOCAD1S· TAS EN CIEGOS, 25 CONOCEN EL MEDIO DE CON· 
CDS, SUS COMPO- SE EXPLORABA 51 LIBRO HABLA· SULTA·. 
flEHTES Y SU USO EN COtlOCIAN EL ll· DO, 23 DE LOS 
LA ESCUELA. BRO HABLADO, Sl 25 LO UTILIZAN 
DESCRIBE EL LlBRO LO UTILIZABAN COMO MATE· 
DE TEXTO, LOS TIPOS COMO MATERIAL RIAL DIOACTI· 
DE LIBRO Y EL LIBRO DIDACTICO, 51 LO co. 
HABLADO. SUGERIAN A SUS 
DESCRIBE LOS PASOS ALUMNOS, SI El 
A SEGUIR EN LA PRE· LIBRO HABLADO 
SENTE INVESllGA· POD1A SUSTITUIR 
ClON, LOS ltlSTRU· ELBRAILLE, QUE 
MENTOS Y LOS RE· VENTAJAS O DES-
SULTAOOS OBTENI· VENTAJAS TIENE Y 
DOS. SI ESTE OEBERIA 

DIFUNDIRSE Y 
DONDE. 
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ESCUELA "LA IMPOR· PRESENTA CUATRO SE ELABORO 130SU· A 19 DE 30 "LAS MATE• 
NORMAL TANCIA DE RAZONES QUE O· UN CUESTIO· JETOS. CIEGOS LES MATtCAS ES 
DE ES· LA B!BLIO· RIGINARON CAM· NARIO DE 15 30 CIEGOS, GUSTAN LAS UNA MATE· 
PECtALIZA• GRAFIA EN SIOS EN LA EN· PREGUNTAS DEL COMITE MATEMATI· R1A QUE LES 
CIOf,, BRAILLE SEÑANZA DE LA SOBRE LAS 1tnERflA· CASA 80 Vl· INTERESA A 
1985 PARA LA EN· MA TEMATICA, QUE MATEMATICAS CIONAL DENTES TAM· LOS CIEGOS 

SEÑANZA DE SE BASAN EN EL PARA SER A· PRO·C1E· BIEN LES V QUE PUE· 
LAS MATE· DESARROLLO DE PL1CADO A LOS GOS. GUSTAN, DEN APREN· 
MATICAS LA MISMA, EN UN SUJETOS. 100VI· 4 DE 30 ClE· DER. 
SUPERIORES" PERIODO DE 30 A LOS VIDEN· DENTES OE GOS SE CON· SI EXISTEN 
P. GARCIA S. At::los, REALIZA TES SOLO SE UNA es. SJOERAN BUE· MATERIALES 

UNA RESEÑA HIS· LES APLICARON CUELA CO· f'OS PARA OIDACTICOS 
TOR1CA DE LA MA· LOS PRIMEROS MERCIAL, LAS MATEMA· PARA LA EN· 
TERIA DESDE EL 11 REACTIVOS TICAS V 68 DE SElilANZA DE 
PERIODO DEL RE· V A LOS CIE· 100 VIDENTES LAS MATE· 
NACIMIENTO. GOS TODO EL se CONSIOE· MATICAS. 
DESCRIBEELMA· CUESTIONARIO. RAN BUENOS. LA SIGNO· 
TERIAL OIDACTI· EL CUESTIONA· LOS CIEGOS GRAFIA 
CO PARA lA EN· RIO EXPLORABA CONSIDERAN BRAILLE 
SEÑANZA DE LAS SI A LOS SUJE· LAS MATEMA· PARA LAS 
MATEMATICAS V TOS ENTREVIS· TlCAS OIFI· MATEMATI· 
SEÑALA QUE EL TACOS LES CILES POR LA CAS LAS A· 
MATERIAL ES EL GUSTABM' LAS FALTA DE MA· PRENDEN EN 
NEXO ENTRE LAS MATEMATICAS, TERIAL, MA· LA PRIMARIA 
PALABRAS Y LA COMO CONSI· LOS t.lAES· LO CUAL LES 
REALIDAD TIENEN DERABAN SU TAOS, FALTA FACILITA SU 
LA FINALIDAD DE APRENDJSAJE, DE PRACTICA, APREtlOIZAJE 
MOTIVAR E ILUS· POR OUE ES DESINTERES, EN LOS SI· 
lRAR, ECONOMI· DIFICIL LA POR SER COM· GUIENTES NI· 
ZAR ESFUERZOS. MATERIA, SI PLEJAS, FAL· VELES. 
PRESENTA MATE· UTILIZABAN TA DE LIBROS. NO HAY 
RIALES COMO LI· LIBRO, SI SE 10 CIEGOS U· SUFICIENTE 
BROS, REVISTAS, PUEDE APREtl· TILIZAN LIBRO BIBLIOORAFIA 
TEXTOS PROGRA· DER SIN U. DE APOYO PA· EN BRAILLE 
MACOS, ETC. TILlZAR LIBROS, RALAS MATE· SOBRE LAS 
SEÑALA LA IM· SISEENTIEtlDE MATICAS, 7 MATEMATI· 
PORTANCIA DE UN LA EXPLICA· NO UTIL1ZAtl CAS POR ESO 
COMPENDIO SOERE CION DEL Y 13 ALGU· ES CONVE· 
LA MATERIA V SU MAESTRO, SI NAS VECES, NIENTE QUE 
FlflAL!DAD. OEOICMl TIEM· LA MAVORIA SE ELABORErl 
DESCRIBE LAS PO FUERA DE DE LOS SUJE· O TRANSCRt· 
CARACTERISTICAS CLASES A LA TOS CIEGOS V BAt' MAS 
QUE DEBEN TENER MATERIA, CD· VIDWTES LIBROS". 
LOS LIBROS DE MO SE PUEOE CONSIDERAN 
MATfMATJCAS V APROVECHAR QUE SE NECE· 
LA S1GNOGRAF1A LA MATERIA, SI SITA UN LIBRO 
BRAILLE O SIM· CONOCEN LA PARA APREN· 
BOLOGIA DE LOS SIGNOGRAFIA DER LA MATE· 
SIGNOS DE MA· BRAILLE, DON· RIA, PERO NO 
TEMATICAS. DE LA CONO· DEDICAN 
SEflALA LOS PA· CID, QUE LI· TIEMPO FUE· 
SOS A SEGUIR EN BAOS DE MA· RA DE CLASES 
LA PRESWTE IN· TEMATICAS PARA APREN· 
VESTIGACION. CONOCE V OER LAS MA· 

CUALES SE TEMATICAS. 
DEBERIAN 
TRANSCRIBIR, 
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UNIVER· LA EN· PRESENTA LOS ANTECE· PRE· TEST 1 NIÑO LA CONFIABILIDAD "NO EXISTE 
SIOAO sEf)AN DENTES HISTORICOS DE TRATAMIEtno CIEGO OBTENIDA FUE DE UU METO· 
NAClO· ZA DE LA CEGUERA Y LAS CA· POST• TEST EL DE 4.6 89%AEL99%, DO RECO· 
NAL LA ES· RACTERISTICAS GENE· PROPOSITO DE LA AÍIOS EN LA EVALUACION NOCIDO 
AUTO· CRIT!,! RALES DE LA CEGUEllA TESIS FUE PROBAR DE PRE·TRATAMIENTO PARA LA 
NOMA RA AL IGUAL QUEMEN· UNA SECUENCIA EDAD NO HUBO rnsA YOS ENSEÑAtlZA 
DE BRAI· CIONA LAS CARACTE· INSTRUCCIONAL DI· CON CORRECTOS Y SE DELSISTE· 
MEXICO. LLE. RISTICAS FISICAS DE SEílADA PARA rn. OIAG· REALIZDEU B'. MA BRAlllE 
1978 B.R. LOS NIÑOS CIEGOS. TRENAR A NlílOS NOSfl. EN EL ENTRENA· Y GENERAL· 

GIRON, MENCIONA COMO ES ClfGOS EN EL PRI· CD DE MIENTO DE PUNTOS MENTE EL 
QUE LA CEGUERA AFEC· MER NIVEL DE LEC· GLAU· EN LA EVALUACIOtl ENTRENA• 
TA EL DESARROLLO DEL TURA EN EL SISTE· COMA POST·TRATAMIEN· MIENTO SE 
SUJETO PARA LO CUAL MA BRAILLE. CONGE· TO SE OBTUVO EL DEJA A 
PRESENTA ALGUNAS DE· SE APLICARON LOS WTOEtl 99% DE ACIERTOS. CRITERIO 
FINIClONES DE LA CE· SUBPROGRAMAS DE AMBOS EN EL SUBPRO· DEL 
GUERA Y DEBILIDAD ENTRENAMIENTO OJOS. GRAMA DEL ENTRE· MAESTRO". 
VISUAL, ASI COMO LA DE PUNTOS. DE VD· NAMIENTO DE VD· 
ETIOLOGIA DE LA CE· CALES Y CONSO· CALES SE OBTUVO 
GUERA Y COMO ES CON· tlANTES EN DOS PARA "A", 98% 
SlOERADA LA INCAPA· SESIONES POR OIA PARA"Eº,96% 
CIOAD MULTIPLE Y LOS UNA POR LA MAfiA· PARA•¡•, 98% 
FACTORES QUE LA IN· NA Y UNA POR LA PARA "0", 99% 
CREMENTAN. TARDE. PARA ·u·, 99% DE 
DESCRIBE COMO SE DA DE LA INSTRUCCION RESPUESTAS CD· 
LA SOCIALIZACION EN QUE SE LE DABA AL RRECTAS. 
LOS NIÑOS CIEGOS, TO· SUJETO SE REGIS· EN EL SUBPRO· 
MANDO ENCUENTA LA TRABA LA RESPUES· GRAMA DE ENTRE· 
AUSENCIA DEL APREN· TA TEXTUAL Y LA tlAMIENTO DE CON· 
DIZAJE IMITATIVO, LA RESPUESTA MOTO· SONANTES SE OB· 
INTEGRACION Y LA SE· AA OSEA PARA LA TUVIERON LOS RE· 
GREGACION SOCIAL DE RESPUESTA TEX· SULTAOOS PARA 
QUE SON OBJETO, LA TUAL ERA LA EMI· "B,C,L,F,H,J,P,K.M, 
IMPORTANCIA OE LA SION ORAL CORRES· t~.a.x.v.Z.LL" CON 
FAMILIA Y LAS DIFI· PONDIENTE A Utl EL 100% OE RES· 
CULTAOES DE LOS ESTIMULO TACTIL PUESTAS CORREC· 
CIEGOS. PRESENTADO, TAS Y PARA 
DESCRIBE QUE ES LA SE UTILIZO UN RE· ·o.a,R,S,T,v.f4.· EL 
RfHABILITACIO~l Y GISTRO DE EtlSAYO 99% DE RESPUES· 
ALGUNOS MATERIALES DE EL EXPERIMEN· TAS CORRECTAS, 
PARA LA ENSEílANZA DE TAOOR AtlOTABA Y LOS RESULTADOS 
LOS CIEGOS, LA RESPUESTA Y GLOBALES DE LA 
PRESENTA ALOUNAS UN OBSERVADOR EVALUACtON POST· 
CONSIDERACIONES LA ANOTABA rn TRATAMIENTO FUE 
PARA LA EOUCACION FORMA ltlTER· DEL94.B6~DE 

DEL CIEGO, ASI COMO MITENTE. RESPUESTAS 
LOS PRINCIPIOS PARA SE APLICO UtlA CORRECTAS Y SE 
ESTA EDUCACION Y CO· EVALUAC10N POST· REALIZO EN 45'. 
MO SE HA DADO LA E· TRATAMIEMNTO 
OUCACIOtl DE LOS CIE· PARA SABER LOS A· 
GOS EN MEXICO DES· VANCES O LA EFEC· 
CRIBE LA SECUENCIA TIVIDAD DE LA SE· 
INSTAUCCIONAL UTI· CUENCIA INSTRUC· 
L1ZAOA. C10NAL. 
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UNIVER· ·Los DESCRIBE LOS PLAN· PARA ESTE TRABA· 13 SU· LAS RESPUES. •LA LENGUA 
SIDAD SISTE· TEAMIENTOS DE FE· JO SE UTILIZO LA JETOS TAS DADAS ESCRITA 
NACIO· MAS DE RREIRO SOBRE LA E· NOCION ELEMEN· CIEGOS POR LOS NIÑOS FORMA PARTE 
NAL ESCRI· VOLUCION DE LA ES· TAL DE LA LENGUA º' DE ESTA MUES· DEL ENTORNO 
AUTO· TURA EN CRITURA, ADEMAS SE· ESCRITA COllTENI· NACI· TRA SON SE· DE LOS CIEGOS 
NOMA DE NIÑOS ÑALA QUE ESTE TRA· DA EN LA PRUEBA MIENTO MEJANTES A POR LO QUE 
MEXICO. lfNIOEN BAJO PLANTEA EL PRO· MONTERREY DE7 A LAS ENCON· VA FORMANDO 
1983 TES.· POSITO DE DAR A CO· IVERS. 19811. 12 TRACAS EN PARTE DE SU 

MA.A. NOCER LA EVOLUCION 1• PASO SE EVA• M~os NIÑOS VI· ENTORNO AL 
LOPEZ. QUE SIGUE EL CIEGO LUO LA NOCION º' DENTES EN LAS IGUAL QUE EN 

HACIA LA ltlTERPRE· GRAMATICAL DE EDAD. lNVESTIGACIO· EL NIÑO CIEGO 
TACION DE LOS TEX· LA LENGUA ES· NES CITADAS YASISEVAA· 
TOS Y LA ESCRITURA. CRITA SE ESCRIBIA POR FERREIRO, PROPJANOO 
PRESENTA LOS ASPEC· UNA ORACION CON ENCONTRAN· DEL SISTEMA 
TOS GENERALES DE LA SUJETO, ARTICU- COSE LAS DE ESCRITURA. 
PSICOLOGIA EVOLUTI- LO, SUSTANTIVO, MISMAS DIFE· EL NIÑO CIEGO 
VA DE PIAGET, SEÑALA VERBO Y OBJETO RENClAS EN AL IGUAL QUE 
QUE ES EL OESARRO· DIRECTO, SE LEIA ALGUNAS E'DA· TODOS LOS NI· 
LLO PARA EL, SIENDO LA ORACION A LOS DES Y EN AL· ÑOS TRATA 
ELEMENTAL EL PROCE· SUJETOS Y DES· GUNAS COMBI· ACTIVAMENTE 
SO DE ASIMILACION PUES SELES PRE· NACIONES SE DE CONOCER 
COMO EL ELEMENTO GUNTABA DONDE PRESENTABAN EL MUNDO 
POR EL CUAL SE REA- OECIA ALGUNA DUDAS. QUE LE RODEA, 
LIZA LA INCORPORA· PARTE O PALABRA. ADEMAS \.OS CONSTRUYEN· 
CIOtl OE \.A REALIDAD. 2° PASO SE PEOJA NIÑOS QU~ I· 00 SUS PRO· 
DESCRIBE LOS PERIO· AL SUJETO QUE NICIALMENTE PIAS TEORIAS. 
DOS SEQUtl PIAGET Y ESCRIBIERA NOM· HABIAN LO· A PESAR DE 
MENCIONA FACTORES BRES DE ANIMALES ORADO CIERTA QUE EL NIÑO 
DE DESARROLLO COMO Y LUEGO QUE CORRESPON· CIEGO NO PUE· 
LA MADURACJOtl, EX- TRANSFORMARA DENCIA SONO- DE VER EL MA· 
PERIENCIA, TRANS· LAS PAi.ABRAS, RO·GRAFJCA 10 TERIAL ESCRJ· 
MISION SOCIAL Y POR EJEMPLO DE SEA LO QUE TO O LAS FOR· 
EQUILIBRIO. VENADO A VENA- ESCRIBIAN CO· MAS GRAFI· 
DESCRIBE \.AS COtJ. CITO Y SI NO SA· RRESPONDIA A CAS DE LAS 
CLUSIONES A LAS QUE BIA ESCRIBIR QUE LO QUE ESCU· REVISTAS. EL 
Lt.EGO FERRElRO Erl LO LEYERA. ESTA CHANI CUAN· SABE QUE SE 
RELACIONA COMO PARTE CORRES· DO SE PRE· ESCRIBE A 
CONSJVE El NIÑO LA PONOIA A LA NO· SENTABA El TRAVES DE 
PALABRA ESCRITA, SU CION GRAMATICAL PROBLEMA DE MARCAS 
CORRESPONDENCIA, DE LA PALABRA TRANSFORMAR GRAFICAS 
INTERPRETACION Y SU ESCRITA. LA ORACION PERO ESTO NO 
OMISION. MENCIONA EL JER PASO ERA LA DIEROU RES· IMPIDE QUE 
LErlGUAJE ESCRITO Y MISMA ORACION PUESTAS ME· INOJOUE t.OS 
COMO SE CONSlVE LO DE CORRIDO Y SE NOS EVOLUTI· ASPECTOS A 
QUE SE HABLA. TRANSFORMABA. VAS OOE UN LOS QUE NO 
PRESENTA LOS PASOS 4TO PASO SE LES TIPO OIFE· TIEflE ACCE· 
A SEGUIR Ell LA PRE· PEOIA QUE TRAr<S· RWTE A \.AS so·. 
SENTE INVESTJGACIOtl, FORMARAN EL PRESENTADAS 
RESULTADOS Y CON· SENTIDO DE LA APHERIOR· 
CLUSIONES. ORACION, MENTE. 
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UNIVER· "ESTU· REALIZA UNA RESE· ESTE ESTUDIO 60 SU· TODOS LOS SUJE· "TODOS LOS CIE· 
SIOAO DIOPA· i1lA HISTORICA DE FUE REALIZADO JETOS, TOS DE LA MUES· GOS SUEÑAN JN· 
NACIO· RA DE· LOS SUEÑOS, ASI POR EL METODO 30CtE· TRA SUEi1lAN Y EN CLUSO EL CIEGO 
NAL TERMI· COMO LAS INTER· DE LA ENTRE· GOS, GENERAL LOS SUE· DE NACIMIENTO. 
AUTO· NARSI PRETACIONES SOBRE VISTA CON LA 30 ÑOS TIENDEN A NO SE LES EN· 
NOMA LOSJN· LOS SUEÑOS DE LOS APLICACION DE VIOEN· SER AGRADABLES, SEÑA A SOÑAR 

º' VIDEN· GRIEGOS, ROMANOS UN CUESTIONA· TES, SOLO LOS NIÑOS SINO QUE ESTO 
MEXlCO, res Y HEBREOS, EN LA RIO OBTEN!OO DE TODOS CIEGOS SE IN· ES UNA ACTI· 
1968 VEN EN EDAD MEDIA Y RE· UN ESTUDIO REA· DE9A CUNAN A QUE SUS VIDAD PSICO· 

sus NACIMIENTO. LIZADO POR " SUEÑOS SEAN DE· FISIOLOGICA O 
SUE· DESCRIBE LAS TEO· WELLINGTON H.R. AÑOS SAORADABLES. SEA FENOMENO 
ÑOS" RIAS DE FREUO CO- EN 1959 AUMEN· º' HA Y MAS ACTIVI· "NATURAL", 
o. MOLOS CONSIDE· TANOO 6 PRE· EDAD. DAD ONIRICA DI· LA IMAGEN VI· 
AGUI· RABA. COMO ANA· GUNTAS PARA RECTA DEL SO· SUAL ES UN E· 
LAR. LIZABA E INFLUJA El INVESTIGAR LA ÑANTE CJEGO QUE LEMENTO COM· 

JNCONCIENTE EN LOS AGRESION. DEL VIDENTE. PLEMENTARID AL 
SUEÑOS, MENCIONA EL CUESTIONA· LOS SUEÑOS DE SUEÑO Y NO ASI 
LA TEORJA DE RJO ESTABA 01· ASFIXIA PREOO· EL ELEMENTO ES· 
AOLER, CON LAS VJOJOO EN 3 MINAN EN NIÑOS Y CENCJAL. 
CRITICAS QUE REA· PARTES: FICHA ADOLESCENTES LOS SUEÑOS EN 
LIZO HACIA FREUO, DE IDENTIFICA· CIEGOS. El CIEGO SON DE 
LAS TEORIAS DE CION Y DATOS FRECUENTEMENTE TIPO KJNESTE· 
JUtlG, FROMM, SOCJECONOMI· EL NIÑO CIEGO srco, AUDITIVO, 
HALL, GARMA Y LAS cos. SUEÑA LO QUE OLFATIVO, TAC· 
ESCUELAS tlEUROFI· UN ESPACIO PA· PENSO ANTES DE TJL Y GUSTA· 
SIOLOGICAS SEÑA· RA OBTENER EL DORMIR JGUAL TIVO", 
LANDO COMO LAS RELATO OE LOS QUE EL ADULTO 
CONSIDERAN Y SUS SUEllOS. VICENTE. 
POSTULADOS HA· PREGUNTAS SO· LA TENDENCIA A 
CERCA OE LA RAZON BRE LAS CA RAC· SOÑAR CON SU· 
DE SOÑAR. TERISTICAS CESOS PASADOS, 
DESCRIBE LA PSI· GENERALES DE FUTUROS O PRE· 
COLOGIA DEL CIEGO, LOS SUEÑOS. SEN TES AUMENTA 
MEtlCJOf/ANDO EL A LOS CIEGOS Sf SEGUN LA EOAO 
CONCEPTO OE CE· LES APLICO El OE LOS CIEGOS Y 
GUERA, EL AISLA· CUESTIONARIO VJOENTES. 
MIENTO OE LOS INDIVtOUALMEN· HA Y TENDENCIA 
CJEGOS, LA COMU· TE, REPORTA EN AMBOS GRU· 
WCACION, LAS RESULTADOS Y POS A DESPERTAR 
BASES OEL OESA· CONCLUSIONES. PARA EVITAR MA· 
RROLLO OE LA LOS SUEÑOS. 
PERSONALIDAD OEL LOS SUJETOS CIE· 
CIEGO OE NAC!· GOS SUEÑAN ME· 
MIENTO Y SUS CON· fJOS QUE LOS VI· 
FL1CTOS. DENTES CON 
PRESENTA LOS PA· TEMAS SEXUALES. 
SOS A SEGUIR EN LA MUY POCOS CIE· 
PRESENTE INVES· GOS SUEÑAN QUE 
TIGACION, VEN. 

A MEDIDA QUE AU· 
MENTA LA EDAD 
DESAPARECEN LOS 
SUEÑOS DE CA· 
LOR. 
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ESCUELA ~TRA· 1• DEFIENE QUE ES LA PRE EVALUACION 6 SUJE· LOS RESUL· "SE OBSERVA 
NACIO· TAMIE!i CEGUERA, REALIZAN· TRATAMIENTO TOS TACOS QUE LA EVA· 
NALDE TOCE DO UNA RESE~A HIS- POS EVALUACION CIEGOS MUESTRAN LUACION CON· 
ESTU· PRO· TORICA DE LAS ACTI· SE LLEVO A CABO DE4A QUE LOS NI• OUCTUAL ES E· 
OJOS BLE· TUDES y TRATO QUE UNA SEMANA DE AM· 11 ~os DES- FECTIVA PUES 
PROFE· MASOE SE DA A LOS CIEGOS, BIENTACJON DE LOS 8 A~OS PUES DE LO QUE SE HI• 
SIOfJA.· CON· ADEMAS HABLA DEL SUJETOS QUE FOR· DE APLICARLES ZO, CUMPLID 
LES DE OUCTA PROCESO DE SU EDU· MARON LA MUESTRA, EDAD UN PROGRA· CON LA FUN· 
IZTA· SOCIAL CACION EN OJFEREN· LUEGO SE REGIS· 6HOM· MASE DE• CION DE DE· 
CALA ENNI· TES PAISES Y EN TRARON LAS CON· BRES SENVUELVEN MOSTRAR LOS 
DELA ~os IN· MEXICO. SIENDO EL OUCT AS SOCIALES y 1 SATISFACTO· OEFICITYEX· 
UNAM VIOEN· OBJETIVO FINAL LA QUE PRESENTABAN MUJER RIAMENTE EN ceses oE LOS 
1982 TES". INTEGRACION DEL LOS SUJETOS. DEL EL MEDIO Nl~OS EN TO· 

c. CIEGO A LA ESCUELA SE REALIZO UNA EN· CEERI AMBIENTE. DAS LAS AREAS 
ROSETE REGULAR A NIVEL TREVISTA A LOS PA· LOS PADRES DE TRABAJO, A· 
YM.A. PRIMARIA. ORES DE FAMILIA PA· DE LOSNI• SICOMOTAM· 
JAIMES. MENCIONA LAS CA· RA SABER LA HISTO· "OS DE LA BIEN EN El CON· 

RACTERISTICAS CON· RIA MEDICA DE LOS MUESTRA A· TEXTO FAMI· 
DUCTUALES DE LOS SUJETOS, LA CAUSA PRENDIERON LIAR, SOCIAL, 
Nl"OS CIEGOS Y SE· DE LA CEGUERA Y A MANTENER ESCOLAR Y O· 
"ALA LAS DEFJCIEN· LOS PROBLEMAS OUE LOS REPER· TAOS CON LOS 
CIAS CONOUCTUALES PRESENTARA. TORIOS QUE QUE SE VINCU· 
CON BASE EN LA INTE· POSTERIORMENTE SE ELNl~O A· LABA El COM· 
LIGENCIA, PROCESOS REALIZO LA EVALUA· PRENDIOEN PORTAMIENTO 
COGNOSCITIVOS, LEN· CION CONDUCTUAL ELCEERI, DEL Nl~O LO 
GUAJE, MOVILIDAD Y DE LOS SUJETOS. ADEMAS EN QUE PERMITID 
DESEMPE"O W LA ES· CON BASE EN LOS RE· LA EVALUA· JERARQUIZAR· 
CUELA. SULTADDS SE ESTA· CION DE LOS LOS Y DETER· 
DESCRIBE El PROPO· BLECIERON LOS OS. PROGRAMAS MINAR LAS 
SITO Y FUNCIONA· JfTIVOS DE LOS PRO· SE PUDO CONDUCTAS 
MIENTO DEL CEERI Y GRAMAS DE INTER· PERSIVIR QUE QUE SE 
CREE. PRESENTA LA VENCION. APRENDJE· TRATARON ES· 
EVALUACION GENE· EMPLEAROP~ LAS TEC• RON A ESTA· TO ES, LAS 
RALLA ENTREVISTA NICAS Y PROCEOI· BLECER O ELI· AREAS QUE co. 
El DIAGNOSTICO ME· M!ENTOS DEL ANA· MINAR RE· RRESPONDfN A 
DICO, El REGISTRO LISIS CONOUCTUAL PERTORIOS O LOS PROGRA· 
GENERAL LA EVALUA· APLICADO COMO: EL CONDUCTAS MAS APLICA· 
CION ESPECIFICA, REFORZAMIENTO. NO ENTRENA· DOS. 
ETC. Y EL SEGUI· CASTIGO, INSTIGA- DAS EN EL EL TRABAJO 
MIENTO DE LOS PRO· CION. DISCRIMINA· CENTRO ADE· MOSTRO QUE 
GRAMAS A APLICAR CION. GENERAL!· MAS DE MO· EN UN MOMEN· 
EN ESTE CENTRO. ZACION. DIFICAR SUS TO DADO LOS 
PRESENTA LOS PRO· SE LLEVO UN REGrs. CONDUCTAS DEFICIT EN 
GRAMAS DE CONOUC· TRO GENERAL Y Al DE SOBRE• CONDUCTA SO. 
TA SOCIAL SUELA· FINALIZAR LOS PRO- PROTECCION CIAL PUEDEN 
BORACION Y APLI· GRAMAS SE REALIZO PARA CON IMPEDIR EL 
CACION. UNA EVALUACION O LOS N1nos. DESARROLLO 
PRESENTA LOS RESUL· DIAGNOSTICO FINAL. OPTIMO DE LOS 
TACOS DE LOS PRO· POR Ul TIMO PRESEN· NIÑOS". 
GRAMAS APLICADOS TA LOS PROORAMAS 
A LOS SUJETOS Y A APLICADOS Y SUS 
LOS PADRES DE FA· RESULTADOS. 
MILIA. 
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ESCUE· "ESTA EXPLICA ELFUN· PRETEST, TRATAMIEN· 1 SUJE· EN EL POST· "SE ESTABLE· 
LANA· BLECI· CJONAMIENTO OEL TO, POS TEST. TO TEST EL SUJE· CIERON EN El 
CIONAL MIENTO CENTRO DE EDU· SE REALIZO UNA EVA· CIEGO TO OBTUVO El SUJETO LAS 
DfES· DE REPEB CACION ESPECIAL LUACION GENERAL EN DE 17 100% DE RES· CONDUCTAS 
TUOIOS TORIOS Y REHABJLITACION LAS SIGUENTES AREAS: A~OS PUESTAS CO· COMO ELMA· 
PROFE· AUXILIA· ICREEJ Y ELDE AUTOSUFUCIENCIA, A· º' RRECTAS EN NEJO DE LA 
SIONA· RESPA· INVIDENTES TENCION, DISCRIMI· EDAD LOSOIFE· MAQUINA DE 
LES DE RA CON· fCEERrl DE LA NACION Y MANEJO DEL RENTES PRO. ESCRIBIR IEN 
IZTA· OUCTAS CLIN!CA UNIVER· CUERPO; ORIENTACION GRAMAS. NEOROI Y LAS 
CALA DE ACADE· SITARIA DE LA Y MOVILIDAD; SOCIA· EL SUJETO MATERIAS DI· 
LA MICAS ENEP·IZTACALA DE LIZACION Y CONOUC· DESPUES DE FICILES DE LA 
UNAM EN SUJE· LA UNAM. TAS ACADEMICAS. OUE SE TER· ESCUELA RE· 
1983 TOS Clf· DESCRIBE LAS DE ACUERDO A LOS MINO EL EN· GULAR EN UN 

GOS", FORMAS DE EVA· RESULTADOS OBTEN!· TRENAMIENTO MINIMO DE SE· 
O, OIAZ LUACION EM· DOS EN LA EVALUA· DE LOS PRO· SIONES ESTO 

º' PLEADAS EN EL CION INICIAL, EL GRAMAS PUDO DEMUESTRA 
GUZMAN CEERI COMO SON SUJETO REQUERIA UN REINTEORARSE QUE SU EJE• 

LA ENTREVISTA A EtffRENAMIENTO EN O- A LA ESCUELA CUCION ES OP· 
PADRES, PRETEST, RIENTACION Y MOV/. REGULAR DE TIMA. 
EVALUACION OE· LIDAD Y CONDUCTAS NIÑOS VI· EL SUJETO AD· 
NERAL Y ESPf. ACAOEMICAS, CON BA· DENTES. QUIRIO LOS RE· 
CIFICA DE LOS se EN ESTOS RESUL· PERTORIOS 
PROGRAMAS, ETC. TACOS SE ELABORO EL CONDUCTUA· 
DESCRIBE ALGU· PROGRAMA DE INTER· LES SEÑALA· 
NAS INVESTIGA· VENCION. DOS EN LOS 
CIONES REAL/· DESPUES DE LA APLI· PROGRAMAS 
ZAOAS CON SU· CACION DEL MISMO SE ADEMAS DE 
JETOS CIEGOS EN INCORPORO AL SUJETO QUE SE LOGRO 
EL AREA ACA· CIEGO A UNA ESCUELA SU REINCOR· 
DEMICA. REGULAR DE NIÑOS PORAC/ON A LA 
DESCRIBE AL SU· VIDENTES. ESCUELA RE· 
JETO QUE SE UTf. DESPUES DE QUE se IN· GULAR". 
LIZO EN ESTE TEGRO EN LA ESCUELA 
TRABAJO, SUS REGULAR EL SUJETO 
CARACTERJSTICAS TUVO PROBLEMAS CON 
GENERALES, LOS EL MAESTRO Y COMPA· 
ASPECTOS OUE fiEROS POR LO OUE 
DEBEN REHABI· FUE NECESARIO ELA· 
LITARSE O EDU· BORAR OTRO PROGRA· 
CAR PRESENTAN· MA DE INTEREVENCION 
00 ASILA ME· EN LAS AREAS DE: 
TODOLOOJA DE HABILIDADES ACAOE· 
ESTA INVESTI· MICAS, ENTRENAMIEN· 
GACION. TO EN LA MAQUINA OE 

ESCRIBIR !BLANCO Y 
NEGRO! Y ENTRENA· 
MIENTO EN El USO DE 
LA GRABADORA. 
se REALIZO UNA EVA· 
LUACION FINAL. 
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UNIVEB, "LA DESCRIBE COMO CON· LOS SUJETOS DE LA 60SU· NO EXISTEN OIFE· •LAVISION 
SIDAO tMA· StVEN LAS COSAS LOS MUESTRA PARA SER JETOS: RENCIAS SIONIFI· NO ES UN 
NACIO· GEN N11ilos VIDENTES EN INCLUIDOS NO DE· 'º CA TIVAS EN LA ES· SENTIOO 
NAL COR• COMPARACION CON SERIAN TENER OTRA CIEGOS TRUCTURACION OE EXCLUSIVO, 
AUTO· PO· LOS CIEGOS, SEfÍA· ATICIPIOAO A PARTE 30 LA FIGURA HUMA· PEROSllM-
NOMA RAL LANDO COMO SE VAN OE LA CEGUERA Y VIDEN· NA EN LOS SUJE· PORTANTE EN 
DE ENEt. MANIFESTANDO LOS LOS VIDENTES SIN TES DE TOS DE l.A MUES· l.AFORMA· 
MEXI· NlfiO RETRAZOS EN LOS CIE· OAlilO CEREBRAL. AMBOS TRA, CION OE t.A 
co. CIEGO GDS Y COMO RECIBEN PARA REAt.IZAR lA sexos. EN LA SUBMUES· IMAGEN 
1984 DE 8 A LA INFORMArlCION OEL SEl.ECCION DE t.OS TRACE 7 Y9 A· COORPORAt., 

11 MEDIO AMBIErlTE. VIDENTES SE APUCO ÑOS OE EDAD SI E· AUNQUE LAS 
Allos· DESCRIBE EN QUE CON· LA ESCALA DE INTE· XISTE DIFERENCIA FIGURAS CD· 
Y. Ol.· SISTE LA IMAGEN COR· LICENCIA DE STAN· SIGNIFICATIVA EN RRESPONDEN 
GUIN PORAl. DE LAS PERSO- FORD·BINET·TERMAN LA ESTRUCTURA· Al. SEXO DEL 

NAS Y COMO SE REAU· MERRlt., PARA LA SE· CION OE LA FIGU· Nlfio QUE 
ZO LA FORMACION DE LECCION DE LOS CIE· RA MASCULINA EN LAS REALIZA. 
MAMISMA. 005 SE APLICO LA Nlfios CIEGOS y 1.AS FIGURAS 
DESCRIBE DE ACUERDO ESCALA BINET·SI· EN LA FIGUP.A FE· LAS REALIZA· 
A LA TEORtA FISIOLO· MON·TERMAN- MENINA DE LOS VI· RON LOS NI· 
GICA Y PARA EL INOI· HA YES. EL INS· ornTES. fías A PAR· 
VIOUO EN QUE CONSIS· TRUMWTO QUE UTI· HA Y DIFERENCIA TIR DE LAS 
TE LA ANATOMIA DEL LIZO PARA DETERMI· SIGNIFICATIVA EN PARTES 
ESQUEMA CORPORAL NAR EL ESQUEMA NIÑOS VIDENTES Y GRUESAS O 
SIENDO IMPORTANTE CORPORAL DE LOS CIEGOS DE LA SUB· SEA LOS DE· 
QUE EL SUJETO TENGA SUJETOS FUE EL MUESTRA OE 8 V TALLES CE 
UNA NOCION O UN ES· TEST OE FLORENCE 10 AÑOS, EN LA GRUESOS Y 
QUEMA DE SU CUERPO. GOOOENOUGH, LAPIZ ESTRUCTURACION LOS OETA· 
MENCIONA COMO IN· PAPEL PARA VIDEN· DE LA FIGURA LLES DELAS 
FLUYE LA VISION EN l.A TES Y PLASTlllNA MASCULINA, PARTES FI· 
FORMACION OEt. ES· PARA CIEGOS. TODOS LOS NlicJOS NAS APARE· 
QUEMA CORPORAL OESPUES DE REAU· INICIARON LA FI· CEN MAS 
DESCRIBE LAS O!FI· ZAR LA APl.ICACION GURA HUMANA COMPLETOS 
CULTAOES Al.AS QUE Y EL AtMLISIS CUAN· CORRESPONDIENTE CON El.A· 
SE ENFRENTA EL NIÑO TITATIVO DE lA VA· A SU SEXO. VANCE DE LA 
CIEGO AL DESARRO· RIANTE DEL TEST DE LA DIFERENCIA PSI· EOAO.• 
LLAR SUS SENTIDOS Y GOOOENAUGH SE COSEXUAL SE MA· 
QUE SEAN FUNCIONA· REALIZO UN ANAU· NtFJESTA INICIAL· 
LES EN EL MEDtO AM· SIS CUALITATIVO DE MENTE A TRAVEZ 
BIENTE. ACUERDO A LOS PA· DE DETALLES CO· 
PRESENTA ALGUNAS RAMETROS DE MO El PEt.O Y EL 
TEORIAS SOBRE LA I· KOPPITZ. PEINADO, 
MAGEN CORPORAL Y LA APt.ICACION SE LAS FIGURAS FUE-
APARIENCIA, LA PER· REALIZO EN EL RON ESTATICAS 
CEPCION DE LA PER· INRNCyOV DE CO· EN SU MAYORIA. 
SONALIDAD, LAS EMD· VOACAN, PARA LO!i LOS NIÑOS VIDEN· 
CIONES, ETC. fll~OS CIEGOS. TES OMITEPI DE· 
DESCRIBE LOS PASOS NO SEÑALA LA PRO· DOS, MANOS, PIES 
A SEGUIR EN LA PRE· CEDENCIA DE LOS Y VESTIMENTA. 
SEHTE tNVESTIGACION, VIDENTES. LOS CIEGOS OMI· 
Al~ALISIS. RESULTA· TEN OJOS, CEJAS, 
DOS Y CONCLUSIONES. MANOS, DEDOS Y 

VESTIMENTA EN 
AMBAS FIGURAS, 
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UNIVEB.. •NIVEL DESCRIBE EL OESA· PARA LA SELEC· 6 SU· LAS OPINIONES DE A· ·es ACON· 
SIDAO DE ADAf! RROLLO DEL OJO CION OE LOS CIE• JETOS CEPTACION FAVORA· SEJABLE 
NAClO· TACION HUMANO Y LA VI· GOS (0 GRUPO EX· 3 BLE SE PRESENTA EN INCORPORAR 
NAL Y RENOI· SION, ASl COMO PERIMENTALI SERE· CIEGOS LA MA YORIA DE LOS A LOSCIE· 
AUTO· MIENTO TAMBIEN DEFINE LA VISO El ASPECTO NIÑOS. CASOS SOLO 2 DE GOS A LAS 
NOMA ACADE· AGUDEZA Y CAMPO PEDAGOGICO EN 3VIDEU LOS SUJETOS VI· ESCUELAS 
DE MJCOOE VISUAL. LA CE• LAS AREAS: TES DWTES NO ACEP· DEGULARES 
MEXI· NIÑOS GUERA Y ALGUUAS INTELECTUAL, MA· NIÑAS TAN AL NIÑO CIEGO LOMAS 
co INVIDEtf CAUSAS DE LA OURAClON SOCIAL. DESDE QUE SE IN· TEMPRMSA· 
1994 TES CEGUERA. LA PERSONALIDAD. TEGRA Al GRUPO DE MENTE PO· 

INTEGRA PRESENTA UNA RE· LA ACEPTACION Y EOUCACION REGU· SIBLE. 
COSA SEÑA HISTORICA COLABORACION DE LAR. NO EXISTEN 
ESCUE· SOBRE EL CONCEP· SUS PADRES. SE OBSERVO QUE LA DEFICIENCIAS 
LAS RE· TO OUE SE HA TE· EL GRUPO CONTROL ACEPTACION DEL NI· EN LA AOAP· 
GULA· NIDO DE LOS CIE· FUERON LOS VIDEN· ÑO CIEGO POR LOS TACION SINO 
Res·. GOS Y EL TRATO TES CONSIDERAN· VIDENTES SE DEBIA QUE ES 
A. OUE SE LES HA DA· 00 SU EDAD, SEXO, A LA COMPETErSCIA SIMILAR A 
ARRIAGA DO EN ESPARTA, IS· CI., ESCOLARIDAD Y OUE SE EST ABLECIO LOS 
ve. RAEL, Y Efl LA E· NIVEL SOCIECONO· EN EL NIÑO CIEGO VIDENTES·. 
RODAi· DAD MEDIA. MICO. SE APLICABA POR SUS CAPACIDA· 
GUEZ. DESCRIBE A LA ES· UN CUESTIONARIO DES Y SU RENDI· 

CUELA RESIDENCIAL QUE EXPLORABA EL MIENTO ACADEMICO. 
O INTERNADO PARA NIVEL SOCIOECO· LA RELACION COfl 
CIEGOS, FRESEN· NOMICO Y LAS AC· PERSONAS CIEGAS 
TANDO EL PROGRA· TIVIDAOES PROFE- ES EVITADA POR LOS 
MA COOPERATIVO, SIONALES LABO· VIDENTES SI NO SE 
DONDE LOS MAES· RALES. LES PROPORCIONA U· 
TRDS ESPECIALIS• DESPUES SE LES A· NA PREPARACION 
TAS SON INDIS· PLICO LA ESCALA PREVIA PARA QUE SE 
PENSABLES. OE MAOURACION DE UNA MEJOR ACEf 
DESCRIBE QUE ES DE ·vENELAND. TACION, CONVIVEN· 
LA INTEGRACION QUE NOS DA LA 01- CIA Y RESPETO EN-
ESCOLAR Y LOS TI- FEREtlClA DE LA E• TRE ELLOS COMO IN· 
POS OUE HA Y DE DAO SOCIAL COM· DIVIDUOS OUE FOR· 
lrlTEGRAR COMO: PARADA CON EL C.I. MAfl LA SOCIEDAD. 
ASISTErJCIA DEL DESPUES SE LES A· EN EL REGISTRO OB· 
MAESTRO. EL PUCO EL •TfRMAN· SERVACIONAL SE PU· 
MAESTRO INTINE· MERRIL • A VIDEN· 00 VER OUE ESTAN· 
RANTE Y EL SALOfl TES Y A CIEGOS EL DO LOS Nl.'iOS EN EL 
ADJUNTO. ·reRMAN·HAYEs· PATIO DE RECREO EL 
PRESENTA UNA PARA EL C.I. CIEGO PERMANECE 
DESCRIPCIOt~ DE EL ADEMAS EL PRE· SOLO Y TERMINA 
DESARROLLO HIS· TEST SOBRE DE· SUS ACTIVIDADES 
TORICO DE LA lfl· SENPEÑO ACA· AL MJSMO TIEMPO 
TEGRACION DE fll· OEMICO, COMUNI· QUE SUS COMPAÑE· 
ÑOS CIEGOS A ES CACION, COMPAÑE· ROS Y ASI PUEDE OE-
CUELAS REGULARES RISMO, Y UN RE· CIR QUE LA CONOUC· 
EN EUROPA, E.U., GISTRO DE SUS TA DEL NIÑO CIEGO 
COLOMBIA, ARGEi~· CONDUCTAS DE Y EL VIDENTE NO 
TINA, CHILE, BRASIL PARTICIPACION EN DIFIEREN EN EL AREA 
Y MEXICO, Y LOS ACTIVIDADES ACA• RECREATIVA O ACA· 
FACTORES DE LA IN- OEMICAS. DEMICA. 
TEGRACION. POR ULTIMO LA EN· 
DESCRIBE LA lflVES· TREVISTA A LOS 
TIGACION. PADRES DE FAM. 
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UNIVER· "ESTU· REALIZA UN ANALI· PRETEST 37SU· PRESENTA LOS "EN LO OUE SE RE· 
SIDAD DIO EX· SIS DEL PERIODO DE APLICACION JETOS RESULTADOS FIERE A LOS CO· 
NACIO· PLORA· LA ADOLESCENCIA POSTEST CIEGOS PREGUNTA POR NOCIMIENTOS SO· 
NAl TORIO Y DEL ASPECTO DE PRIMERAMENTE CONGE• PREOUPffA, DE BRE RELACIONES 
AUTO· DE LAS LA SEXUALIDAD EN· SELECCIONO LA NITOS. LA MUESTRA fl· SEXUALES SE OB. 
NOMA ACTIVI· LASANDO ESTOS MUESTRA DE 16 EN 2 NALO EXPE· SERVA QUE LOS 
DE DAOES Y CONCEPTOS DESDE SUJETOS A LOS MUES· RIMENTAL. CIEGOS NO TIENEN 
MEXICO. CONOCI. UN PUNTO DE VIS· OUE LES APLICO TRAS POR EJEMPLO: CONOCIMIENTOS 
1987 MIENTOS TA BIOLOGICO, PSI· UNA ESCALA DE UNA ¿DEBERIA PRO- SOBRE LA RES· 

QUE COLOOICO, Y SO· TIPO "LIKERT" PILOTO HIBIRSE EL PUESTA SEXUAL Y 
TIENEN CIAL. IPILOTOI DE 103 CON 15 ABORT01. LA ACTITUD QUE 
LOS MENCIONA LAS ORACIONES PARA AD OLE~ 5 OE LOS 22 SE PRESENTA ES 
AOOLE~ CONDUCTAS SE· MEDIR SUS ACTI- CENTES SUJETOS ESTAtl FAVORABLE HA· 
CENTES XUALES QUE SE MA TUOES HACIA LA VlA TOTALMENTE DE CIA LAS RELA· 
INVIDEli NIESTAN CON MA· SEXUALIDAD. OTRA ACUERDO, 11 CIONES SEXUALES 
TES HA· YOR FRECUENCIA SE LES APLICO MUES· INDECISOS Y 6 YA OUE LAS TO· 
CIA LA EN LA ACOLES- Utl CUESTIONA· TRA DE ACUERDO. MAN COMO UtlA 
SEXUA· CENCIA. RIO SOBRE CONO· FltlAL ¿REALIZAR EL ACTIVIDAD QUE 
LIDAO". DESCRIBE QUE ES U· CIMIENTOS DE CON 22 AMOR CON MU- CAUSA PLACER, 
l. NA ACTITUD Y SU SEXUALIDAD. ADOLE~ CHAS MUJERES PRESENTAN AC· 
GUERRA. RELACION CON EL DESPUES SE SE· CENTES ES UNA FORMA TITUDES DE RE· 

COMPORTAMIENTO LECCIONO LA TODOS DE DEMOSTRAR CHAZO HACIA LA 
HUMANO. MUESTRA FINAL DE 1SA QUE UN HOMBRE EJECUCION DE LA 
ANALIZA LOS COM· PARA LO CUAL 'º ES MAS HOM· RELACION SEXUAL 
PONENTES DE LAS LOS SUJETOS DE· Af'los BRE7. YA OUE LA VIR· 
ACTITUDES Y EL BERIAN SER ClE· HOM· 11 SUJETOS DE GINIOAD FUE UN 
ASPECTO PSICOSO· GOS CotlOENI· BRESY LOS 22 ESTAN DE VALOR QUE SE EN· 
CIAL DE LA SEXUA· TOS, SIN 1MPOR· MUJE· ACUERDO, 6 TO· COPlTRO OBLIGA. 
LIOAD. TAR El SEXO Y RESOE TALMENTE DE A· TORIO PARA LA 
PRESENTA ALGU· SE LES APLICO LA ES· CUERDO, 4 TO- MUJER ANTES DEL 
NOS ESTUDIOS SO· UNA ESCALA n. CUELA TALMENTE EN MATRIMONIO, 
BRE ACTITUDES Etl PlAL TOMANDO NACIO· OESACUEROO Y 2 MIENTRAS QUE LA 
ADOLESCHITES. COMO BASE LOS NAl m0Ec1sos. RELACION PREMA· 
PRESENTA EL CON· RESULTAOOS DE PARA PRESWTA EL A· TR!MONIAL NO 
CEPTO OE LA CE· LA PILOTO QUE· CIEGOS NALISIS DE LOS FUE ACEPTADA. 
GUERA ENFATIZAN· DANDO DE 90 "LIC. RESULTADOS Y EN LO QUE SE RE-
DO SUS TIPOS Y ORACIONES CON IGNA· CONCLUSIONES. FIERE A LA ANTI. 
CAUSAS, TAMBIEN LAS MISMAS CA· CIO cot~CEPCION LOS 
DESCRIBE LA SE· RACTERISTICAS Y TRIGUJ;. ADOLESCENTES, 
XUALIOAD DE LOS UN CUESTIONA· ROS". SOLO SABEN QUE 
CIEGOS Y PLANTEA RIO DE 64 PRE· LOS ANTICONCEP· 
ASPECTOS EDUCA· GUNT AS SOBRE TIVOS SIRVEN PA· 
TIVOS QUE SE MA· CONOCIMIENTOS RA EVITAR TEtlER 
NEJMl EN LA EDU· DE SEXUALIDAD. HIJOS, SIENDO SU 
CACION ESPECIAL. LA APLICACION ACTITUD FAVORA· 
DESCRIBE LA ME· FUE A NIVEL IN· &LE HACIA LA 
TODOLOGIA EM· OIVIOUAL CON PLANEACION FA· 
PLEADA EN LA ELA· UN INTERVALO MILIAR". 
BORACION DE LA DE TIEMPO DE A· 
PRESEtffE TESIS PLICACION ENTRE 
PRESENTANDO El ESCALA Y CUES· 
ANALISIS DE LOS TIONARIO DE UNA 
RESULTADOS, CON· SEMANA. 
CLUCIONES Y A· 
PORTANCIONES. 

144 



INSTI· TITULO CONTENIDO METODOLOGIA POBLA· RESULTADOS CO~lCLUSIONES 
TUCION CION 

ESCUE· •LAIN· OESCRlBE LOS FI· PARA ESTA TESIS SE 31 SU· EL91%0ELOS •EN MEXICO NO 
LA TEORA• NES DEL MEDIO E· TOMARON COMO JETOS CIEGOS INTE• SE CUENTA CON 
NORMAL CION DE DUCATIVO Y PRE· BASE LOS RESUL· CIEGOS GRADOS A LA E· UN PROGRAMA 
DE ES- CIEGOS SENTA COMO ESTA TACOS OBTENIOOS 23A· OUCAClON RE· ESPECIFICO Y DE· 
PECIAL1· A ES. ORGANIZAOA EN POR LA MAESTRA L. LUM· GULAR SON LINEADO PARA 
ZACION. CUELAS ALGUNOS PAISES MERINO EN SU TE· NOS DE HOMBRES. INTEGRAR AL 
1979 REGU· COMO NORUEGA, SIS. SECU!i EL75%NO CIEGO A LA ES· 

LAREs·. SUECIA, BELGICA, CON BASE A ESOS CARIA. TIENE AMIGOS. CUELA REGULAR. 
C. RUIZ ALEMANIA. ITALIA, RESULTADOS APLICO 6 A· EL 65% RESPETA LA SEP Y LA 

INGLATERRA, Y ME· UNA ENTREVISTA A LUM- PARA QUE LO DGEE DEBE A• 
XICO, OE ESTE UL· CIEGOS INTEGRA· NOS DE RESPETEN. FRONTAR ESTE 
TIMO SeílALA SUS DOS, ESTU01Af~TES BACHI· EL 30% REPDR· PROBLEMA PRO· 
ANTECEDENTES Y DE SECUNDARIA Y A LLERA· TA NO SENTIRSE PONIENDO SO· 
QUE ES LO QUE SE PROFESORES QUE T02 RELEGADO. LUCIONES lEtl· 
HA HECHO POR LOS TIENEN A SU CARGO ALUM· POR EL CONTRA• DIENTES O CD· 
CIEGOS. ALUMNOS CIEGOS NOSOE RIO LOS VIDEN· RRESPONOIEN· 
SEí.IALA EL ASPEC· SOBRE SUS IMPRE· LICHl· TES REPORTAN TES A ESTA lN· 
TO LEGAL DE LA SIONES. CON BASE CIATU· QUE LOS CIEGOS TEGRACION. 
EDUCACIOfl PREES- EPI LOS RESULTADOS RA SON TRISTES, LA ltffEGRACIOU 
COLAR, PRIMARIA. OBTENIDOS ELABO- QUE SU EST AOO DE LOS CIEGOS 
SECUNDARIA, ME• RA 3 CUESTIOtJA· NO ES NORMAL. QUE SE HAN LLE· 
DIA SUPERIOR Y RIOS, 1 PARA CIE- QUE SON ESTU- VADO A CABO 
SUPEJ\IOR, SEÑA· GOS, 1 PARA PRO· DIOSOS, TRA· NO HAtl SIDO 
LANDO SUS OBJE· FESORES OUE TIE- TAN DE SUPE· PLAtJEAOAS. 
TIVOS Y FINES NEN ALUNOS CIEGOS RARSE Y MERE· PODRIAMOS DE· 
PRESENTANDO EL Y 1 PARA OIFEREN· CEN RESPETO Y C1R QUE LOS 
PLAN DE ESTUDIOS TES PERSONAS. EL90%DELOS CIEGOS tJO PO· 
DE ESTOS NIVELES. CON ESTOS CUES- ENTREVISTADOS SEEN NlNGUU IM-
SEí.IALA QUE EL TIONARIOS INTEN· CONSIDERAN PEOIMENTO PA-
CIEGO SE DEBE IN· TABA EXPLORAR CO- QUE LOS CIEGOS RA SER INTE-
TEGRAR PRIMERA· MO ESTAN INTEGRA· PUEDEN TERMI· GRADOS A LA 
MENTE A LA FAMI· DOS LOS CIEGOS, NAR UNA CA· SOCIEDAO O A 
LlA, SEílALANDO QUE MATERIAS SON RRERA. LA ESCUELA RE· 
LAS DIFERENTES DIFICILES PARA E. EL30% DE LOS GULAR. UN 30% 
FORMAS DE ltlTE· LLOS. SI SE LES MAESTROS CON· SE INTEGRA A LA 
GRACION V LA tM· RESPETA, SI TlEtJEU SIDERAN QUE SOCIEDAD PERO 
PORTANCIA QUE AMIGOS, QUE DE· LOS CIEGOS SE EL 50% ES DE· 
IMPLICA QUE EL PORTES PRACTICAN, lNTEGRMJ. PEtJOIENTE DE LA 
CIEOC. ESTE INTE· SI SON DEPENOIEN· EL20".ii CotJSI· MISMA•. 
GRADO A LA FA· TES Y PARA SABER DERAN QUE NO 
MILIA. QUE ES LO QUE SE INTEGRAN. 
PRESEtJTA LOS PA· PIENSAtl LOS VlDEN- EL 50% OPINAN 
SOS A SEGUIR EN TES DE LOS CIEGOS OUE EN PARTE 
LA TESIS, RESUL· Y SU 0P1N10tJ SOBRE SE INTEGRAN. 
TACOS Y CONCLU· LA lNTEGRACION DE 
SIONES. LOS CIEGOS. 
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ES CU E· "FACTQ DESCRISE LOS FAC· REALIZO LA SELEC· 10SU· 6DELAS10MA· "LA MAYORIA 
LA RES TORES GENETICOS CION DE LOS SUJE· JETOS ORES REPORTAN DE LAS MA· 
NOR· BIOPS! DEL DESARROLLO TOS PARA LA MUES· MAMAS QUE DESEARON A ORES DE LA 
MAL COSO· DESDE LA CONCEP· TRA QUE OEBERIAN DE SUS HIJOS Y LAS MUESTRA SO· 
OEES· CIALES CION Y ALGUNAS EN· TENER NO MAS DE 2 NlílOS OTRAS S NO LOS LICITARON EL 
PECIA· QUEIN· FERMEDAOES CRO· M~os DE EDAD. CIEGOS DESEARON. SERVICIO DEL 
LIZA· FLUYEN MOSOMICAS, ASI APLICO UN CUESTIO. OEOA 9DELAS10MA· INSTITUTO AL 
c1or1. ENEL COMO EL DESARRO· NARIO A LAS MA· 2All0S ORES PRESEN· DARSE CUENTA 
1988 CESA· LLO PRENATAL Y SU ORES DE LOS NIÑOS DE TARON PROBLE· DE QUE SUS 

RROLLO INFLUENCIA EN EL DE LA MUESTRA SO· EDAD MAS DURANTE EL HIJOS CRECEN 
DEL DESARROLLO DE Al· BRE LOS DATOS MAS DEL EMBARAZO. CON RETARDO 
NIÑO GUNAS ENFERMEDA· IMPORTANTES DE lNRNCy 4 DE LOS 10 NI· EN RELACIONA 
CIEGO DES DE LOS PADRES SUS HIJOS COMO SI DV ÑOS NACIERON OTROS NIÑOS. 
DESDE Y El IMPACTO DE EN LA FAMILIA HA· POR PARTO EU· EL PEQUEÑO 
su NACIMIENTO. BIA AITTECEDENTES TOCICO, LOS CIEGO NECE· 
CON· DESCRIBE El CESA· DE CEGUERA, SI OTROS 6 NA· SITA AYUDA 
CEP· RROLLO FISICO DEL DESEABAN A SU Hl· CIERON POR PAR· PARA APREN· 
CION NIÑO NORMAL EN Al· JO. SU DESARROLLO TO OISToxrco. DER A TOMAR 
HASTA GUNAS AREAS COMO PRENATAL, EL PARTO, 3 DE LAS 10 MA· DESICIONES 
LOS 2 LA MOTRICIDAD LAS CAUSAS DE LA ORES PRESENTA· SOBRE LO QUE 
AÑOS", GRUESA, CONDUCTA CEGUERA, SU REAC· RON SENTIMIEN· PUEDE Y NO 
c. PERSONAL·SOCIAL, ClON A LA CEGUERA TOS DE CULPA, 4 HACER PARA 
SILVA. CONDUCTA ADAPTA· DE SU HIJO, SI SE SE SENTIAN TE· ENCONTRAR SU 

TIVA Y EL LENGUAJE, LES ORIENTO PSICO· MEROSAS Y 3 DE· CAMINO Y SER 
TODAS DESDE LOS 4 LOGICAMENTE POR SESPERAOAS. INOEPEllOIEN· 
MESES HASTA LOS 2 EL PROBLEMA, LAS 5 OE LAS MA· TE". 
Af~os. CONDUCTAS DEL NI· ORES ESTUDIA· 
DESCRlaE EL DESA· f.¡o DESDE NEONATO, RON SOLO LA PRI· 
RROLLO DEL NIÑO COMO SE RELACIO· MARIA, 2 SECUN· 
CIEGO EN LAS AREAS NAN CON EL Nl/lO, CARIA, 1 PREPA• 
DE EXPRESION FA· QUE TIEMPO LE DE· RATORIA Y 1 LI· 
CIAL, DESARROLLO DICAN V SU CESA· CENCIATURA. 
MUSCULAR, REFLE· RROLLO HASTA LOS 1 MADRE TRATO 
JOS MOTRICES, MAR· 2 AÑOS. A SU HIJO CIEGO 
CHA. ACTIVIDAD CON BASE EN LOS IGUAL OUE A SUS 
MENTAL, AUDICION Y RESULTADOS PRE· HIJOS VIDENTES, 
DESCRIBE EN QUE SENTA UN PROGRA· 5 LE DIERON UN 
CONSISTE LA ESTI· MA PARA ESTIMU· TRATO DlFEREN· 
MULACION PRECOZ Y LAR A LOS NIÑOS, TE SIN ESTIMU· 
COMO SE DEBE ESTI· ESTE PROGRAMA LO LAR Y 4 NO CON· 
MULAR AL NI/lo PUEDEN APLICAR TESTARON. 
CIEGO. LOS PADRES DE FA· 9 SEf.jALARON 
DESCRIBE LOS PASOS MlLIA, YA QUE IN· QUE LAS CON· 
A SEGUIR EN LA CLUYE ACTIVIDADES DUCTAS DEL NI· 
PRESENTE TESIS, RE· TACTILES, AUOITI· f.¡Q CIEGO ERAN 
SULTAOOS, CONCLU· VAS, DE MOTRICI· DIFERENTES A 
SIONES V SUGEREN· DAD, ALIMWTACION LAS DE SUS HI· 
CIAS. Y ACTIVIDADES A· JOS VIDENTES. 

GRAOABLES AL 
Nlf.¡O. 
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ESCUE· "LA DEFINE LO QUE ES LA APLICO UNA EN· 22 Nl· EL 100%0E "LA MUSlCA ES UN 
LA MUSICA MUSICA PRESENTAN· TREVISTA CON ~os LOS SUJETOS MEDIO DE SENCI· 
NORMAL EN EL DOLA COMO EL 1 ER LOS SIGUIENTES DE 1• ESCUCHAN SILIZACION PSI· 

º' CESEN· LENGUAJE SIENDO U· DATOS: GENE· As• MUSICA. COSOCIAL QUE 
ESPECIA VOLVI· NA INFLUENCIA PARA RALES, PREFE· A~O EL 100% PERMITE LA ESTA· 
LIZA· MIEN· EL HOMBRE. RENCIAS MUSI· º' ESCUCHAN BILIDAO EMOCIONAL. 
CION. TOPSI· DESCRIBE LA EVOLU· CALES, REAC· PRIMA SONIDOS EN LA ESTIMULACION 
1987 coso- CION DE LA MUSICA A CIONES A SO· RIA SU CASA. DEL SISTEMA AUDI-

CIAL TRAVES OE DIFEREN• NIDOS Y RUI· ENTES EL 70%LES TIVO PUEDE FLEXI-
OEL TES CULTURAS Y OOS, HISTORIA y 18 MOLESTAN LOS BILIZAR LOS MUS· 
INDI- TIEMPO. ADEMAS DE MUSICAL FAMI· AA os RUIDOS DEL CULOS DEL OIDO 
VIOUO COMO SE HA CONSI· LIAR E INDIVI· DE TRANSITO. PERMITIENOOLES 
CIEGO". DERAOO A LA MUSICA DUAL Y EL ES· EOAO. EL95% SENSIBILlOAD PARA 
F. SAN· UN MEDIO DE ALlVlD, TACO ACTUAL 16 ESCUCHAN IDENTIFICAR Y U· 
CHEZ O BIEN UN MEDIO TE- DEL PROBELMA CEGU~ RUIDOS BICAR LOS SOtllDOS 

RAPEUTICO, MUS!CAL·SONO· RA CORPORALES. Y RUIDOS ASI COMO 
MENCIONA ALGUNAS RO. CON· AL37%LES PARA LOCALIZAR LA 
MANIFESTACIOtlES PARA COMPLE· GENI· AGR.A.DA EL 01RECCION Y DIS· 
DEL HOMBRE COMO: MENTAR LA TA. RUIDO DE LA TANCIA DE LOS ES· 
INQUIETUD, ANGUSTIA, INFORMACION 1 HATURALEZA, TIMULOS, 
TRANQUILIDAD Y EX· OE LAS ENTRE· FIBRQ. DEL CUESTIO· ES NECESARIO ES-
CITACLON LIBERADAS VISTAS A LOS PLA· NARIO APL1· TIMULAR LOS SEN· 
POR MEDIO DE LA MU· Nl~OS SE A· SIA CADO A LAS TIOOS RESTANTES DE 
SlCA. CLASIFICA LA PLICO UN CUES· RETR.Q MADRES EL LOS CIEGOS PARA 
MUSICA DE ACUERDO TIONARIO A LAS LEN· 27.27% HAN CONTRARRESTAR LA 
A LA PERCEPCION DE MAMAS CON LA TAL. ESTUDIADO DEFICIENCIA. 
LA GENTE Y SEGUN INFORMACION • MUSICA • LA PERCEPC10N A.U· 
ORTON, MURSELl, DE: DATOS GE· CEOUt DITIVA DEL CIEGO 
SHOEN Y MVERS. NERALES, PRE· RA PERMITE LA UTILI· 
DESCRIBE COMO ES FERENCIAS MU· Aoau1 ZACION OE LOS PRO· 
QUE FlSIOLOGICAMEN· SICALES, REAC· RIDA. CESOS MENTALES, 
TE LA MUSICA IHFLU· CION A LOS SO· OELA !MEMORIA, COGNl· 
YE EN EL ORGANISMO NIDOS Y RUI- CASA CION, DISCRIMltlA· 
DEL HOMBRE Y EL DE· DOS, SUS VI- HO· CION E INTERPRETA· 
SARROLLO EVOLUTIVO VENCIAS SONO· GAR CIOtll LO CUAL FA· 
DE LOS ORGANOS RAS DURANTE AMI· CILITA SU ORIEN· 
SENSORIALES 10100) EL EMBARAZO Y GOS TAClotl POR LO OVE 
DESDE LA GESTACION NACIMIENTO OEL SE DEBE ESTIMULAR 
DEL wf;o y COMO ES HASTA LOS 3 ESTU· OESOE LA MAS TEM· 
QUE FUNCIONA. PRIMEROS AÍlOS OIAN· PRANA EDAD PARA 
DESCRIBE COMO SE DE VIDA DE LOS TE OUE CONOZCA LO 
HA CONSIDERADO LA Nlflos. INVI· QUE LE RODEA. 
EDUCACION MUSICAL PRESENTA LAS DWTE EL CIEGO ENTRE MAS 
A LOS CIEGOS, SIEN· 12ENTREVIS· IADE11 CONOCE LOS SONI· 
DO EL 0100 EL ORGA· TAS APLICADAS DOS Y RUIDOS ME· 
NO PRINCIPAL QUE FA· A LOS NlflOS Y JOR SE PUEDE DE· 
CILITA LA ORIUlTA· SUS MADRES $ENVOLVER EN TO· 
C10N DEL CIEGO. PARA OUE COtl DAS LAS A REAS OE 
DESCRIBE LOS PASOS BASE W ELLAS LA PERSONALlDAO". 
A SEGUIR EN LA OBTENER RESUL· 
TESIS, RESULTADOS Y TACOS Y CON· 
CONCLUSIONES. CLUSIONES. 
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ESCUE· ·rnse. DESCRIBE ELCE· SE EVALUO PRI· 25 SU· 19 DE LOS25 •LA EXPRESION ORAL Y 
LA AANZA SARROLLO DEL MERAMENTE A JETOS NIÑOS ESCRIBEN ESCRITA SON DOS ME· 
NORMAL DELA LENGUAJE DESDE LOS SUJETOS DE 8 A POR SONIDO DIOS DE COMUNICA· 
DEESPE· EXPRf LOS SOtllDOS AS· PARAlfHE· 16 LAS LETRAS. CION OUE PERMITEN 
CtALIZA· SION TA LAS PALABRAS GRARLOS EN AÑOS 21DELOS25 AL CIEGO LA TRANS· 
CION. ORAL Y PARA DAR COMO UNO DE LOS 2 DE NIÑOS ESCRIBEN MISION DE SUS IDEAS, 
1984 ESCRI· RESULTADO LA GRUPOS CON EDAD; POR SU tlOMBRE SENTIMIENTOS, EMO· 

TA CON COMUNICACION LOS QUE SE 13 LAS LETRAS A CIONES, ETC. POR LO 
EOU· HABLADA. TRABAJARIA. HOM· NIVEL MOflOSI· QUE ES NECESARIO 
CAN· SEÑALA EL ORI· se APLICO LA BRES LABICO, 17 QUE SE LE DE LA IM· 
DDS GEN, DESCRIPCION PRUEBA DE LEC· 12 ESCRIBEN CIC· PORTANCIA REOUE· 
CIE· Y EN QUE CONSIS· TO-ESCRITURA MUJE· TONGOS Y TRIP· RICA. 
oos·. TE LA CONVERSA· DE LA ORA, RES. TONGOS. UNA BUENA BASE EN 
12• y 3• CION, AL IGUAL LO DERMAN Y UNA 22 DE LOS 25 LA EXPRESION ORAL Y 
GRADO HACE CON LA NA· FICHA PECA· Nlflos ESCRIBEN ESCRITA PROPORC10· 
EN EN· RRACIOfl, EL GOGICA PARA SILABAS DIREC· NADA EN LOS PRIME· 
SEílAN· CUENTO, LA FA• EVALUAR INDI· TAS Y COMPLE· ROS AÑOS, AYUDARA 
ZA PR!· BULA Y LA LEVEN· VIDUAL Y GRU· JASY 24ES· A LOS CIEGOS A SU 
MARIA) DA. PALMENTE: LEC· CRIBEN SILABAS DESARROLLO INTE· 
A. DESCRIBE EN QUE TURA AUTOMA· MIXTAS, GRAL. 
ARA IZA CONSISTE LA EX· TICA, ESCRI· EL NIVEL DE A· LA FALTA DE INTERES 

PRESIONESCRITA, TURA AL DIC· NAL1SIS DE LOS DE LOS CIEGOS POR LA 
EL CONCEPTO E TARA tllVEL NINOs ES FONE· PRACTICA DE LA EX· 
IMPORTANCIA DE MONOSILABICO MATICO, ALFA· PRES10N ORAL Y ES· 
LA ORTOGRAFIA Y POLISILABICO, BETICO, S1LA· CRITA ESTA EN LA DE· 
PARA UtlA BUENA ORACIONES Y BlCO CON UNA FICIWTE PLANE"ACION 
REDACC10N. TRAZOS, ASI SINTESIS FO· DE LAS ACTIVIDADES 
DESCRIBE LA_ COMO LA CAPA· NEMAT!CA, AL· DE ENSEílAtlZA. 
LECTURA; ORAL, CIDAD DE LOS FABETLCA Y SI· SI AL CIEGO SE LE 
EN SILEflCIO, ASI SUJETOS PARA LAIJICA. BRINDA OR1ENTACION 
COMO LA B!BLIO· PALABRA ES· LA LECTURA AU- PARA LA PRACTICA DE 
TECA CIRCULANTE CRlTA Y ORAL; TOMATICA LA LA EXPRESION ORAL Y 
Y SU IMPORTAtl- LECTURA DE O· REALIZAN 15 tJI· ESCRITA, LOS REtA· 
CIA. RACIONES Y PA· ílos A NIVEL FO- CtONARA CON ENTU· 
DESCRIBE LOS PA RRAFOS COMO !IETICA, ALFA SIASMO Y tl") CON O· 
SOS A SEGUIR W EL ANALISIS Y BETICA DE PA· TRA ACTIVIDAD IM· 
LA PRESENTE IN· SlNTESIS DE LOS LABRAS OIREC· PUESTA POR EL MAES· 
VESTIGAClOtl. LA MISMOS. TAS, INVERSAS, TRO. 
PRUEBA UTILIZA· se REALIZARON MIXTAS, COM· LA FALTA DE REVISION 
DA PARA EVA· ALGUNOS CD· PLEJAS, LEEN DE LOS TRABAJOS 
LUAR LA ESCRI· MENTARIOS SO· BtSILABAS, TRI· REALIZADOS POR LOS 
TURA AUTOMA· BRE EL TEMA E SILABAS, POLI- CIEGOS PROPICIA LOS 
TICA, RESULTA· IMPROVISACtO· SILABAS, ORA· MALOS HABITOS W LA 
DOS Y CON· NESTEATRALES CIONES Y PA· ESCRITURA O PROBLE-
CLUSIOtJES. PARA VER LA RRAFOS. MAS COMO LA ltNER-

EXPRESION DE SION, SUSTITUCION, 
LOS SUJETOS. OMISIOrl, QUE SINO 

SON CORREGIDOS DES· 
DE Utl PRINCIPIO LLE· 
GAtl A 
CONSOLIDARSE·. 
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ESCUE· "EL DESCRIBE EN QUE SE REALIZO UNA RE· 15 SUJE· PRESENTA 3 "EL CIEGO CONGE• 
LA MUNDO CONSISTEN LAS VLSION DE 60 EXPE· TOS, CASOS DE LOS NITO O ADOUIRI• 
tlOR· EMO· PERCEPCIONES DE DIENTES Y DE AHI 10 CIEGOS 15QUE IN· 00 Y CON CIER· 
MAL CIONAL LOS Nlflos. MEN- SE ESCOGIO LA 5 OEBILES TEGRARONLA TAS LIMITACIO-
DE ES· DEL CIONA LAS TEO· MUESTRA, 10 CIE· VISUALES MUESTRA co. NES OBTIENE PER· 
PECIA· NIÑO RIAS SOBRE LAS GOS Y 6 DEBILES 15 MENTANDO CEPCIONES A SU 
LIZA· CIEGO". EMOCIONES PARA VISUALES. MAESTROS SUS EMOCIO- MANERA PERO AL 
ClON. A.SA!! SEflALAR EN QUE A CADA UNO DE E· ESPECIA· NES AL CON· FIN CE CUENTAS 
1979 CHEZ. CONSITEN LAS E· LLOS SE LES APLICO LISTAS EN TARLES UN PERCIBE. 

MOCIONES DE LOS UNA ENTREVISTA NlflOS CUENTO, co. EL INDIVIDUAllS· 
CIEGOS Y LOS MO- PARA OBTENER SUS CIEGOS. MO SERIAN DE MO NOS PERMITE 
TIVOS DE LAS MIS· DATOS GENERALES, MIEDO, TE· ACLARAR LA I· 
MAS. ORGANIZACION FA· RROR, Af/OUS- NACTIVIDAO DEL 
MENClmlA LA RE· MILIAR, SITUACION TIA, TRISTEZA, CIEGO ASEGU· 
VISION DE 50 EX- ECONOMICA, NIVEL GUSTO, AMOR, RANOO QUE SON 
PEDIENTES DE NI· CULTURAL, ANTECE· ETC, CAPACES DE EX-
flos CIECiOS y DE· DENTES MEDICOS Y DESCRIBE LAS PERIMENTAR TO· 
SILES VISUALES Y UNA EXPLORACION CARACTERIS- DO TIPO DE EMO· 
DE AHl DESCRIBE EMOCIONAL. TLCAS DE LOS CIONES. 
LAS CARACTERIS· APLICO UtlA EN· MISMOS SUJE· LA CEGUERA NO 
TICAS DE 10 ClE· CUESTA A MAES· TOS EN CUAN- OBSTACULIZA LA 
GOS Y 5 OEBILES TROS ESPECIALIS· TO A LA EN· PRESENTACION Y 
VISUALES QUE IN· TAS EN NIÑOS CLE- TREVISTA Y DE EXPERIMENTA· 
TEGRARON LA GOS SOBRE LAS f. SOLO UN CASO CION DE LAS E· 
MUESTRA. MOSlONES QUE ltlCLUYE LA EN· MOCIOPlES COMO 
DESCRIBE LAS CONSIDERABAN TREVISTA. PUEDEN SER: 
CONDUCTAS DE QUE MAtllFIESTAN ALEGRIA, TIMI· 
LOS NLflos OE J... LOS CIEGOS, Y RE· DEZ, AGRESIVI· 
CUERDO AL ENFO· PORTA LOS COMEN· DAD. O BIEtl 
QUE DE FROOM Y TARlOS HECHOS MAUIFESTAR SUS 
CON BASE EN ES· POR LOS MISMOS VIVENCIAS EMO· 
TO INTERPRETA MAESTROS. ClONALES. 
SUS CONDUCTAS, DESCRIBE LAS CON· LOS CIEGOS Sotl 
DESPUES DE QUE DUCTAS DE LOS NI- CAPACES DE LO· 
LES CUENTA UN ÑOS CUANDO LES ORAR UN CESA· 
CUENTO. RELATA UN CUEN· RROLLO EMOTIVO 

TO, O LES PREGUN· COMPLETO SIEM· 
TA CE SUS RECUER• PRE Y CUANDO 
DOS INFANTILES, DE NO SE LE OBS· 
SUS FANTASIAS Y TACULICE SI SE 
SUEÍIOS. LES PROPROCIO· 
LA APLICACION SE NA UN AMBIENTE 
REALIZO A NIVEL l~l· SATISFACTORIO, 
DlVIOUAL Y SE PRE· ES DUDOSO OUE 
SEPffAN DE LOS 15 LLEGEH A PRE· 
SUJETOS 3 COMO E· SENTAR ALCiUNA 
JEMPLO DEL TRABA· PROSLEMATICA 
JO REALIZADO. SIGtl!FICATIVA". 
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TUCION CION 

ESCUE· ~INICIA· DEFINE QUE ES SELECCIONO LA. 10SU· LOS RESULTAOOS ~LA ACTIVIDAD 
lA C10N EL TEATRO CUAL MUESTRA DE i..A CA· JETOS SON EL RESU· TEATRAL ES UN 
NORMAL AL ES SU ORIGEN Y SA HOGAR •AOE1• DE 8 A MEN DE LOS CA· MEDIO DE ENTRE· 
DEESPE· TEATRO SUS CARACTE· CON SUJETOS OUE 15 SOS EJEMPLO: TENIMIENTO V 
CIALIZA· CON RISTICAS REA· PRESENTARAN PRO· Aflos 1ER CASO SE POR ESTA RAZON 
CION. CIEGOS LIZA UNA RESE· SLEMAS DE SOCIA· DE CONSIDERO QUE LOS MAESTROS 
198& y "A HISTOR1CA LIZACION. EDAD. AL MENCIONAR ESPECIALISTAS O 

DEBILES DEL TEATRO EN 1• SE PRESENTARON 8 CtE· LAS ACTIVIDADES ENCARGADOS DE 
VISUA· GRECIA, ROMA, LAS ACTIVIDADES GOS: SE NEGAR!A A LA MATERIA PUE· 
LES tNI· EN LA ETAPA QUE SE HIBAN A 8CON· ~ARTICIPAR PERO DEN VALERSE DE 
Rosv MEDIEVAL Y EL REALIZAR EN EL PRO· GEN!· FUE UNO DE LOS ESTA PARA 
ACOLE§. RENACIMIENTO, GRAMA Y SE PROCE- TOS, :l QUE MAS PARTI· TRANSMITIR CO· 
CEN• DESCRIBE EL DIO A REALIZAR UN AOOUI· CIPO E IMITA· NOCIMIENTOS A 
TESI• SENTIDO OE LA REPORTE D1AR10 DE RICOS, BA VOCES DE AR· LOS CIEGOS. 
M. AUOISlON A PAR· CADA UtlO DE LOS 2 DEBI· TISTAS O DE SUS EL mfrn CIEGO 
SUAREZ TIR DE LA PER· SUJETOS. LOS AS· LESVI· COMPAÍlEROS, POSEE UNA GRAN 

CEPCIOU DEL SO- PECTOS OUE SE SUALES MOSTRANOOSE CANTIDAO DE I· 
NIDO PARA QUE INCLUYERON EN LA DE LA MUY SOCIABLE Y MAGINACION PA· 
SE DA LA COMU· APLICAClOH DEL CASA SEGURO DE SUS RA CREAR PER· 
NICAC10N Y LA PROGRAMA FUERON: HOGAR MOVIMIENTOS, SOUAJES E 1NTER· 
SOCIALIZAC10tl. EJERCICIOS DE •AMI· PERO POSTE· PRETARLOS, ES· 
DESCRIBE A LA RESPIRACION, RE· 005 R10RMEtlTE SE TAS CUALIDADES 
EXPRESION COR· LAJACION Y DE DEL NEGO A PARTI· LE FAVORECEN 
PORAL PARA OUE COORO\NACIOtl MO- ESTU· ClPAíl AUNQUE PARA OBTENER 
SE DE LA COMU· TRIZ GRUESA CON DIANTE PARTICIPABA SI UN DESARROLLO. 
NICACIO!l, SEÑA· MOVIMIWTOS DE INVI- SE LE PEO!A OUE LA ACTITUD DE LA 
LA LA IMPOR· HOMBROS Y CUELLO. DENTE" AYUDARA ALGU· MAYORIA DE LAS 
TANCIA DE LA O· OESPUES SE EJE· •AOEI" NO DE SUS COM· PERSONAS CIEGAS 
RIENTACION Y LA CUT ARON SONIDOS PAÑENOS, POS· Y DEBlLES VISUA· 
MOVILIDAD PARA EMPLEANDO LAS TER10RMENTE LES ANTE LAS AC· 
LOS CIEGOS, LAS MANOS, EJERClC10S POR INICIATIVA TIVIDADES QUE SE 
DEFINE Y SEÑALA DE EOUIL1BR!O, ME· PROPIA PEOlA REALIZARON FUE 
COMO EL CIEGO MORIA AUDITIVA, I· QUE SE LEYERA DE INTERES POR 
PUEDE UTILIZAR· MITACION DE INS· UNA OBRA Y AL CONOCER NUEVAS 
LOS PARA OR1EN· TRUMENTOS, EXPRE· INICIAR LA LEC· EXPERIENCIAS Y 
TARSE Y DESCRI· SION CORPORAL DE TURA SE RETIRA· DESEOS POR COM-
BEQUE ESEL SENTIMIENTOS, IMI· SA Y l.UEGO ES· PARTIRLOS CON 
TEATRO ESCEW· TACION CORPORAL, CUCHABA UNA SUS COMPAÑE· 
FlCAOO, LA FUN· ETC. PARTE HASTA ROS. 
CION DEL MAES· SELECCIOtlO UNA o. QUE ESCHUCHA· SE DESE INCLUIR 
TRO·OIRECTOR SRA !CUENTO INFAN· BA TODO EL LA ACTIVIDAD 
EN LA PREPARA· TIL) SE REALIZO LA CUENTO IMITAU- TEATRAL COMO 
ClON DE UNA O· IMPROVIZACIOU cot~ 00 SONIDOS, ES MATERIA AUXI· 
SRA TEATRAL, SONIDOS Y MOVI· UNA PERSOUA LIAREtl LA PRE· 
COMO SELECCIO· MlENTOS, SE PLANEO MUY INDECISA PARACIOU ACAOE· 
NAR LOS ACTO· LA OSRA PERO NO SE OUE rm QUIERE MICA DE LOS 
RES, EL VESTUA· PRE~ENTO. PARTICIPAR Y A ClEOOS Y DEBILES 
RIO Y EL MAQUI· PRESENTA EL REG1S· LA VEZ PREOUN- VISUALES". 
LLAJEDE LOS TRO DE ALGUNOS TA EN QUE PUEDE 
ACTORES, AOE· CASOS DE LA MUES· AYUDAR. AL fl· 
MAS DE LA ESCE· TRA. NAL SE MOSTRO 
tlOORAFIA DE LA COOPERATIVO YA 
OBRA. QUE SE LE PIDO 
DESCRIBE LOS QUE AYUDARA. 
PASOS A SEGUIR 
Etl lA TESIS, 
RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES. 
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TU· LO CION 

CION 

ESCUE· "ACTI· DESCRIBE EL TRATO 1 • SELECCIONO LA 94 PARA LOS ANC1A· "EL OCUPAR 
LA VIDA· QUE HAN RECIBIDO MUESTRA CE LA CA· SUJE· NOS ES IMPOR· LAS HORAS DE 
NOR· DES LOS ANCIANOS DES· SA HOGAR Y CE HO· TOS TANTE LA ACfl. OCIO EN ACTI· 
MAL SOCIO· DE LA EPOCA PRIMI· GARES PARTICULA· DE 60 VIDAO, PORQUE LES VIOAOES GRA· 
DE CULTl:!. TIVA HASTA NUES· RES, A LOS QUE LES A S8 A YUCA A MANTE· TIFICANTES V A· 
ESPE· RALES TAOS DJAS. EN ME· APLICO UN CUESTIO· AfaOS NEA SU SALUD Ft· TRACTIVAS DA· 
CIALI· RE· XICO LOS ANCIANOS NARIO DONDE PRE· DE SICA Y MENTAL. RAN AL ANCIA• 
ZA• CREA· INOIGEflAS NO SON GUNTABA EL TIEMPO EDAD A LOS ANCIANOS NO CIEGO IN· 
CION TIVAS OCIOSOS, SINO QUE DE VIVIR EN LA 47 CIE· CIEGOS LES GUS· SENTIVOS PARA 
19SS PARA SE LES ASIGNABAN INSTITUCION, SI oos TAN LOS JUEGOS SEGUIR VIVIEN· 

ANCl.6 TAREAS Y SE NOM· TENIAN O NO FAMI· 47 DE MESA COMO EL 00, ESTABLE· 
NOS BRASA CABEZA DE LIARES, QUE ACTI· DEBI· DOMINO, AJEDREZ, CIENOO LAZOS 
CIE· FAMll.IA, DESPUES VIDADES REALIZAN, LES ETC, ENTRE EL V SU 
oos·. LOS VIEJOS ERAN EL TIPO OE DIVER· VISU,A A 75 DE 94 CIEGOS ENTORNO SO· 
o. ACEPTADOS V RES· SIDNES QUE POSEEN, LES. LES GUSTA LA LEC· CIAL. 
LAZA· PETADOS PERO EN EL SU GUSTO POR LOS DE TURA Y LA MUSICA. LA PROGRAMA· 
RO MEXICO ACTUAL EL JUEGOS DE MESA, HOGA· 18 DE 47 CIEGOS DE CION DE ACTJ· 

ANCIANO ES OESPLA· LA MUSICA, LA LEC· RES LA CASA HOGAR, VJOAOES ACOR· 
ZAOO, ES UNA CAR· TURA, ETC, PART! ESTAN AHf POR IM· DES A LAS tlE· 
GA, MENCIONA LA CON BASE EN LOS CULA· CIATIVA PROPIA, 9 CESIOADES, lrl· 
CREACION DEL INSEN RESULTADOS ELABD· RESY POR LA SOLICITUD TERESES V SO· 
SUS FINES V OBJE· RA UN PROGRAMA DE LA DE LA FAMILIA, 3 ORE TODO POSI· 
TIVOS, EL ANCIANO PARA SER APLICADO CASA LOS TRASLADARON BILIDADES DEL 
CIEGO VIVE AL MAR· A LOS CIEGOS V HO· DE OTRA INSTITU· ANCIANO CIE· 
GEN DE LA SOCIE· DEBILES VISUALES QAR ClON, 3 POR SOLI· GO, CONSTITU· 
DAD. DE LA CASA HOGAR OAR· CITUO DE LA ES· YEN UN FACTOR 
DESCRIBE LA CIEN· GARCIA TORRES. CIA CUELA f'AClONAL IMPORTAtHE W 
CIA QUE SE ENCAR· EL PROORAMA ESTA· TO· DE CIEGOS, 9 POR SU READAPOTA· 
GA DE LA ATENCION BA INTEGRADO POR RAES. ALGUN AMIGO, 1 CION A LA REA· 
DE LOS VIEJOS !GE· LAS AREAS: RECREA· POR EL EJERCITO, 1 LIDAO. 
RONTDLOGIAI. CION, INTELECTUAL POR VIVIR EN COR· El ANCIANO 
DESCRIBE QUE ES LA PUBLICA, ESTETICA MITORIO PUBLICO, 2 CIEGO ESTA EN 
PRESENECTUO V LA Y ACTIVIDADES CI· POR NO TENER RE· ESPERA OEALI· 
VEJES, QUE ES UN VICO SOCIALES V CURSOS Y 1 POR CIENTES QUE LE 
VIEJO, QUE ES LA CULTURALES, LAS SOLICITUD DE SU HAGAN SENTIR· 
SENECTUD, LA AN· CUALES SE REALI· PATRONA. SE UTIL Y PAR· 
CIANIDAD, SENILI· ZABAN DENTRO DE DE LOS ANCIANOS TE DE LA SO· 
DAD Y COMO SE OA LA INSTITUCION Y DE LA CASA HOGAR CIEDAO. 
EN LOS CIEGOS LA FUERA DE ELLA. 40 TIENEN FAMI· LA INACTIVIDAD 
SOCIALIZACION, SU EN LA INSTITUCION LIARES Y 7 NO LOS NO DEBE SER 
CULTURA, TIEMPO SE REALIZABAN AC· TIENEN, MIENTRAS IMPUESTA A 
LIBRE, RECREACION. TJVIDADES MANUA· QUE LOS 47 OE HO· LOS ANCIAtlOS 
PIWCIONA A LA CE· LES, ESTUDIO V DE CARES PARTICULA· AL CONTRARIO 
QUERA Y SU OEFtNI· ACTUACION. RES SI TIENEN FA· DEBE ESTJMU· 
CJON MENCIONANDO FUERA CE LA INSTI· MILIARES, LARSELES rn EL 
LAS CARACTERISTI· TUCION SE REALIZA· EL ANCIANO DE HO· DESEMPE#JO DE 
CAS FJSICAS, PSI· BAN ACTIVIDADES GAR PARTICULAR TAREAS QUE LE 
QUICAS V SOCIALES COMO: VISITAS A DEMUESTRA MA· MAt4TENGAN O· 
DEL ANCIANO. MUSEOS, PARQUES YOR INTERES POR CUPADO FISICA 
DESCRIBE LOS PA· Y ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES Y MENTALMEN· 
SOS A SEOUIR EN LA EVENTOS CULTU· DE TIPO SOCIOCUL· TEº. 
TESIS RESULTADOS RALES. TURAL Y RECREATI· 
Y CONCLUSIONES. VAS QUE LOS DE LA 

CASA HOGAR. 
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CION CION 

ESCUE· ºlA DESCRIBE LA EVOLU· 1• SELF.CCIONO LA 32SUJE· NOSE ESPECIFI· .DENTRO DE LA 
lA DANZA CLON DE LA DANZA MUESTRA OUE DE· TOS: 11 CA SI TODOS ACTIVIDAD DE 
NORMAL EN EL DESDE LA EPOCA PRE· BfRIA INCLUIR A CIEGOS, LOS SUJETOS LA DANZA, HAY 
DE ESPE· N1!;0 HISPANICA, HASTA SUJETOS CIEGOS 21 OEVI· LOGRARON A· LA OPORTUNI· 
CIALI· CIEGO V NUESTROS DIAS. Y LA Y DEBlLES VISUA· LESVI· PREtlOERLOS DAD OE OESCU· 
ZAClON. ELDE· DIVJSION DE LA CAN· LES. SUALES, BAILABLES O SI BR1RY ESTI· 
1979 B!L VI· ZA EN: FOLKLORICA, DE LOS SUJETOS EN 4 NO SOLO MEN· MULAR LAS HA· 

SUAL CLASICA Y MODERNA. YA SELECCIONA· GRUPOS CIONA QUE LOS BILIOADES Y LA 
MA. SEi;ALA QUE LA DAN· DOS FORMO 4 2 DE 9 Nli;OS PARrt. GRACIA PERSO. 
ACOS· ZA PUEDE AYUDAR EN GRUPOS. SUJETOS CIPARON EN LOS NAL DE LOS 
TA EL EOUIL1BRIO PSI· CON CADA UNO Y 1DE9 U1 JUEGOS NA• CIEGOS. 

COLOGICO Y AUMEN· OE LOS GRUPOS SUJETOS CIONALES PARA LA DANZA ES 
TA EL TRABAJO PSI· REALIZO LOS Y 1DE7 CIEGOS Y OEBI· Utl MEDIO E· 
CUICO ASI COMO LA EJERCICIOS PRE· SUJETOS LES VISUALES. FICAZ PARA 
ACTIVIDAD MOTRIZ DE PARATORIOS AN· ALGUfJOS DE QUE LOS ALUM· 
QUIEN LA PARCTICA. TES DE ENSAYAR LOS N1t;os DE NOS CIEGOS 
SE~ALA LOS EVENTOS O APREtlDER UNA LA MUESTRA ADQUIERMl 
REALIZADOS DE DAN· PIEZA DE BAILE. CALIFICARON CONFIANZA Y 
ZA CON SUJETOS LOS EJERCICIO~ PERO OTROS NO SEGURIDAD EN 
CIEGOS Y OEBILES CONSlSTIAtl EN SE COMENTA EN SI MISMOS PA· 
VISUALES EN NUES· CAMINAR HACIA OUE O COMO SE RA ACTUAR 
TRO PAIS. ADELANTE Y CALIFICABA. CON DESEl.VOL· 
MENCIONA EL CESA· HACIA ATRAS, VIM!ENTO EN 
RROLLO MOTOR DE !RAPIOO, DE SU VIDA 01A,· 
LOS IMPEDIDOS VI· PUNTAS, DES· RIA, LOGRANDO 
SUALES, ASI COMO LA PACIO Y SOBRE MAYOR ORIEN· 
IMAGEN CORPORAL DE LOS TALONES) TACION Y MO· 
LOS Nl~OS DENTRO OESPUES DE ESTO VJLIOAO EN LOS 
DE LA UBICACIÓN SE ENSEÑABAN ALUMt~os CIE· 
TEMPORO·ESPACIAL. LOS PASOS BA· oos·. 
SIENDO LA EXPRESION SICOS Y LAS 
CORPORAL UNA MA· COREOGRAFIAS, 
NERA DE ESTER10RI· REALIZANDO fN 
ZAR ESTADOS DE A· CADA SESIOU 
NIMO Y OESARROLLAR EJERCICIOS PRE· 
CAPACIDADES FISI· PARATORIOS, PA· 
CAS Y DEBE ENSE· SOS NUEVOS, RE· 
ÑARSE DESDE El PASO V COREO· 
PREESCOLAR. GRAflA. 
DESCRIBE EL RITMO LOS BAILABLES 
COMO EL PRINCIPIO APRENDIDOS SON: 
DEL UNIVERSO Y DE EL RASCA.PETATE, 
LAS SENSACIONES. CAtl CAN, BRASIL, 
PRESEtlTA ALGUNAS JESUClTA EN CHl· 
DEFl~l!CIONES DE LA HUAHUA, SONES 
OAflZA, SUS OBJE· CE BETASA, El 
TIVOS Etl LA EOU· GOLPE Y EL Atl· 
CACIO~l. PRESENTA FITRION. 
SU PLAN DE TRABAJO. 
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TUCION CION TACOS 

ESCUELA •LAA· SEÑALA ALGUNAS 1' SELECCIONO LOS 19 SU· LAMA YO- •A TRAVES DE LA SO· 
NORMAL CAPTA· OEFINICONES OE SUJETOS DE LA JETOS, RIADE CIALIZACION EL NlfiO 
DE CION SOCIEDAD Y DES· MUESTRA, POSTE- DE 7 A LOSCIE- INTERIORIZARA LO 
ESPECIA- SOCIAL CRIBE LA EVOLU· RICAMENTE REVISO 11 GOS PO· ESTABLECIDO POR LA 
LIZACION EN EL CJON SOCIAL, LAS LOS EXPEDIENTES CE AÑOS SEEN UNA SOCIEOAO. 
1987 NIÑO CARACTERISTICAS LOS MISMOS PARA DEL SOCIALI· PROBABLEMENTE EL 

CIE· DE LA COMUNlOAO EXPLORAR LA ORGA· INRNC ZACION NIÑO CIEGO PRESEN· 
Go·. PRIMITIVA, SEÑALA NIZACION FAMILIAR, yDV CEA· TE UN RETRAZO EN 
D. LAS NORMAS O VA· LA ESCOLARIDAD DE DE 1° CUERDO A CUAtlTO A SU A· 
ROORI· LORES COMO: STA· LOS PADRES, EL NIVEL ... SU EDAD • PRENDIZAJE SOCIAi., 
GUEZ TUS, ROL, INSTI· SOCIOECONOMlCO, EL GRA· EL CIEGO PERO ESTO NO QULE· 

TUCIONES SOCIA· TIPO DE VIVIENDA Y DO. CON RE· RE DECIR QUE EL SE 
LES, SUBDIVISIONES EL TAMAÑO DE LA FA· LACION A VEA IMPOSIBILITADO 
CULTURALES, ASI MILIA, CON BASE EN LOS CIE· DE ADQUIRIRLO. 
COMO EL PROCESO LOS RESULTADOS E- GOS PRE· LA FAMILIA LE PRO· 
DE LA SOCIAL!· LABORO 2 CUESTIO· SENTA UN PORClOtlARA AL NI· 
ZACIOfl PARA QUE NARIOS MIXTOS UNO RETRAZO ÑO CIEGO LA FORMA· 
SE OE LA ADAPTA· PARA NIÑOS DE 2 A EN SU A· CIO'l tlECESARIA PA· 
CION BIOLOGICA. 10 Af~os DE EDAD y PREtlDI· RAQUE EL AOOUJERA 
DESCRIBE LOS FAC· EL OTRO A WÑOS CE ZAJE LA EXPERIEl/CIA Y 
TORES aue UN NIÍlO 11 AÑOS EN ADELAN· SOCIAL. LLEOE A ADQUIRIR 
CIEGO DEBE ADOUI· TE, LAS PREGUNTAS PAUTAS QUE POSTE· 
RIA PARA SU PERSO· DE LOS CUESTIONA· RIORMENTE El. PUEDA 
NALIDAO COMO: RIOS ESTABAN DIVI· MANEJAR. 
FACTORES BIOLOGI· OIDAS EN 6 GRUPOS A TRAVES DE ESTE 
COS, PSIC:OLOGICOS, [APARTE DE LOS DA- PROCESO SOCIALIZA· 
SOCIALES Y C:ULTU- TOS GENERALES) QUE COR EL Nl~O CIEGO 
RALES. SON: RELACION CON IRA TAMBIEN ADOUI· 
senALA El CESA· SUS PADRES, RELA· RIENDO HABILIDADES 
RROllO DE LA PfR· ClON CON LOS HER· PROPIAS PARA SU IN· 
SONALIOAD DEL CIE- MANOS, RElACION EN OEPENOENCIA, COMO 
GO A TRAVES OE LA El HOGAR, RELACIO- LA LIMPIEZA, HABI· 
SOCIALIZACION, NES PERSONALES, TOS DE HIGIENE Y 
SIEIJOO LA FAMILI~ HOGAR SUSTITUTO Y AUTO CUIDADO. 
EL PRIMER GRUPO RELACIONES CON LAS LA ESCUELA DES· 
SOCIAL Al QUE PER· PERSONAS QUE LES PUES DEL HOGAR ES 
TENECE Y LA ESCUE· ATIENDEN. OTRO AGENTE SO· 
LA EL SEGUNDO ADEMAS EXPLORO SI C:JALIZAOOR IMF'OR· 
GRUPO. LOS SUJETOS ERAN TANTEEN LA VIDA 
DESCRIBE LOS PA· INOEPEN01ENTES EN: DEL Nlno CIEGO y Al 
SOS A SEGUIR EN LA El VESTJOO, HIGIENE, IGUAL QUE LA FAMJ· 
PRESENTE INVES· COMUNICAC:ION, LIA LE PROPORCIONA 
TJGACION, COt/CLU· TRANSLACION, EN EL CIERTOS CONOCI· 
SIONES. HOGAR, EN ACTIVlDA· MIE/ITOS. 

DES RECREATIVAS, A· EL NIÑO CIEGO PUEDE 
LJMENTLCIAS, DE DE· SER INDEPENOIEtHE 
SARROLLO Y ESCO· A LA MISMA EDAD 
LARMENTE. QUE LOS wílos 

VIDENTES•. 
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TU· LO CION NES 

CION 

ESCUE· ·co. REALIZA UNA RE· PRIMERAMENTE SELEC· 41 su. EL CASO CUATRO ME· "LOS PROBLE· 
LA MOSE SOÍA HISTORICA CIONO LA MUESTRA JETOS JORO LA MARCA ME· MAS DE A· 
NOR· MANI· DE LA CREACION QUE DEBIA ESTAR IN· CIE· DIATA, PRESENTANDO PRWOJZA· 
MAL F!ES· DE LAS ESCUELAS CLUIDA SOLO POR SU· GOS. HABJTOS ESTABLES, JE SI SE MA· 
OE TAN PARA NIÑOS CON JETOS CIEGOS. 18 AJUSTE POSTURAL Y NJFIESTMI Etl 
ESPE· LOS PROBLEMAS DE A· APLJCO UN CUESTIO· MUJE· SE ENCUENTRA EN LA NIÑOS CIEO· 
CIALI· PRO· PRENDIZAJE Y LA NARJO PSICOPEDA· RESY ETAPA PREOPERATO· OS YA QUE 
ZA· BLE· CREACION DE LOS GOGICO PARA OBTE· 23 RIA Y MEJORO SU ESTAN PRE· 
c1or1 MAS GRUPOS ltHE· NER LA INFORMACION HOM· COMPRENSION, ANA· SfNTES LAS 
1985 º' GRAOOS, SeílA· DE: DATOS GENERA· BRES LISIS Y SINTESIS. MISMAS CA· 

APRE!:l LANDO A QUE LES, PROBLEMAS DE DE 8 A EL CASO 12 SU A· RACTERISTI· 
DIZAJE PERSONAS SE A· APRENDIZAJE Y CUA· 15 JUSTE PERSONAL ES CAS DE UN 
EN TIENDE EN LAS LES CONSIDERABA QUE AÑOS BUENO, SE AUTOCO· NlfJO NOR· 
NIÑOS MISMAS, COMO: ERAN; YA FUERA ES· DE RRJGE, MEJORO EN LA MAL VIDENTE 
CJE· DEFICIENTES CRITURA, LECTURA, EDAD. MEMORIA MEDIATA SE CON PROBLE· 
oos·. MENTALES, MATEMATICAS. COOR· ENCUENTRA EN LA E· MAS PARA A· 
B.E. TRANSTORNOS DINACION MOTRIZ, SI TAPA OPERATORIA; PRENDER. 
ROORJ DE AUOICJON Y TENIAN PROBLEMAS DE ESTRUCTURA ENUN· LOS CIEGOS 
GUEZ. LEtlGUAJE, IM· NUTrC1ors y CUAL ERA CIADOS Y POSEE BUE· fJO SON ES· 

PEDIDOS MOTO· SU ESTADO DE ANIMO. NA CCJMPRENS1ors. TJMULADOS 
RES Y TRANS- CON BASE W LOS RE· EL CASO 14 TJWE PARA QUE 
TORNOS VJ· SULTAOOS EMPfSO A PROBLEMAS DE AJUS· CORRIGAN 
SUALES, DEFINE A APLICAR EL INSTRU· TE POSTURAL, SU A· SUS PROBLE· 
LA CEGUERA CDrJ MENTO QUE EVALUA· VANCE FUE LENTO, PE· MAS DE A· 
BASE J..L ENFO· BA: CONSERVACIOll DE RO MEJORO SU MEMO· PRENDJZAJE, 
QUE FISlOPATO· CANTIDAD 1 Y 11, RIA, SE ENCUrnTRA EN SE POORJA 
LOGICO Y PRE· CARDINALIDAD, RETEN- LA ETAPA OPERA.TO· DECIR QUE 
SENTA ALGUNAS CJOtl DE OIGITOS Y E· RIA, CSTAUCTURA E· POR ESO OE· 
CAUSAS DE LA QUIVALENCIA, ESTO EN flUNClAOOS Y POSEE SERTAN DE 
CEGUERA, ASI EL AREA OE ARITMETI· UN M.1PLIO VOCADU· LAS ACTlVI· 
COI.ID TAMBIEI< CA. Et< EL AREA DE LARIO. DAOES QUE 
OEFIPlE A LA A· LECTO·ESCRITURA, E· DOS SUJETOS PARTJCI· REALIZAN. 
GUOEZA VISUAL VALUO: COMPRrno::.1ors. PAROtl OE LA APLICA· CREftl QUE 
Y EL CAMPO VI· SINTESIS, ELOCUCIO/l CION DEL INSTRUMEtl· 110 OBTIWEtl 
SUAL, HABLA DE O CONCEPTUALIZA· TO n1 GRAN PARTE PE· BENEFICIOS 
QUE SE COtlSI· CION OE LA LECTURA. RO SE PUEDE OECJR AL PARTICI· 
CERA PROBLEMA SOBRE CADA UNO DE QUE SUS RESUL TACOS PAR rn Utl 
DE APRENDIZAJE LOS PUNTOS ANTERIO· SON PARCIALES. TRABAJO Y 
SU ETIOLOGIA, RES PREGUNTABA Y EL CASO 17 SE frl. CONSIDERAN 
QUE ES UNA PA· REALIZABA UNA CON· CUENTRA EN EL NIVEL QUE SOLO SE 
TOLOGIA DEL DE· TAASUGESTION PARA SIMBOL!CO O PREOPf. LES VE COMO 
SARROLLO, LAS VER SI EL SUJETO RATORIO, TICtlE ORAN· SUJETOS DE 
FUNCIONES CERE· SOSTENIA LO QUE DES FALLAS DE MEMO· EXPERIMEN· 
BRALES Y DES· DECJA, RIA AUTOMATJCA, DE TACIOW. 
CRIBE LOS PASOS PRESEIJTA LOS RE- COMPRENSION, DE A· 
A SEGUIR EfJ LA SUL TACOS DE LOS flALIS!S Y SJIHESIS UO 
INVESTIGACION, SUJETOS QUE TERMI· TJHIE VOCABULARIO. 
RESULTADOS Y NARON LA APLICACION EL CASO 38 FLUCTUA 
CONCLUSIONES. DEL INSTRUMENTO, ENTRE EL NIVEL CON-

SOLO 3 DE LOS 41, LOS CRETO Y SJMBOUCO, 
DEMAS DESERTARON. PRESENTA FALLAS EU 

CANTIDADES corm-
NUAS Y DE COMPREtl· 
SION. 
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TUCION GIA CION 

ESCUE· •LA PSI· DEFINE PRIMERAMENTE PRIMERAMEH. 3 SU· El CASO 12 f'RE· "LAS CARACTERIS· 
LA COMO· A LA PSICOMOTR1CI· TESELEC· JETOS: SENTA GRAN INSE· TICAS INDIVIDUA· 
NORMAL TRICI· DAD SEÑALANDO SUS CIONO A LOS 1 CIEGO GURIDAD QUE LE LES DEL EDUCAN· 
DE DAD EN OBJETIVOS AL SER EN· SUJETOS DE 2 OEBIL INHIBE EN LA REA· DO CIEGO DETERMI· 
ESPE· EL NIÑO SEÑAOA A LAS PERSO· LA MUESTRA VISUAL LIZACION DE ACTI· NARAN LAS TECtlt· 
ClALI· CIEGO NAS, ADEMAS PRESEN· Y SEflALA LOS3 VIOAOES, LA MU· CAS Y RECURSOS 
ZACION DEO A TA PARA ENSEÑARLA LAS CARAC· CASOS SICA ES UN RE· QUE El MAESTRO 
1983 3 LA SIGUIENTE OIVI· TERISTICAS DE CURSO A TRACTI· ESPECIALISTA DE· 

Aílos·. SION: COORDINACION DE CADA U· PARTO VO PARA El NIÑO BERA UTll1ZAR EN 
B. MOTRIZ, CONDUCTAS NO DE LOS PREMA· QUE LO MOTIVA A LAS ACTIVIDADES 
RIVERA MOTRICES DE BASE, NIÑOS. TURO PARTICIPAR EN PStCOMOTRICES 

ORGANIZACION DEL APLICO El LAS ACTIVIDADES. QUE REALICE. 
ESQUEMA CORPORAL. TEST OZI· EL CASO 2 COLA· LA UTILIZACION DE 
PERCEPC!ON TEMPO· REHSTE Y LA BORA ESPONTA· LA PSICOMOTRICI· 
RAL Y PERCEPCION DEL EVALUACION NEAMENTE EN LAS DAD EN LA EDUCA· 
ESPACIO Y ESTRUCTU· DEL LAMA· ACTIVIDADES QUE CION DEL f/IÑO CIE· 
RACION TEMPORO·ES· DURACION SE LE PROPONEfl GO ES UN VALIOSO 
PACIAL. SEGUN SE PUEDE DECIR RECURSO QUE EL 
SEÑALA EL PAPEL DEL GESSELL. QUE CON UNA CO· MAESTRO ESPECIA· 
SISTEMA NERVIOSO EN EVALUO LOS RRECTA ESTIMU· LISTA PUEDE un 
EL MOVIMIENTO, ADE· MOVIMIEN· LACION PSICOMO· LIZAR PARA Esn 
MAS LA IMPORTANCIA TOS ABDOMI· TRIZ PODRIA SU· MULAR SlSTEMATl· 
DE LA FUNCION DE LA NALES, RELA· PERAR EL ATRAZO CAMWTE LAMA· 
NEURONA, LA MEDULA, JACION, MADURATIVO QUE OURAC10N DEL E· 
EL TALLO CEREBRAL, CAMBIOS DE PRESENTA PUES DUCMlDO Y PROP!· 
EL ARCO REFLEJO PA· POS1CION, EN REHABILITA· CIAR DE ESTA MA· 
RA PRODUCIR LOS MO· DESPLAZA· CION "LA FAMILIA" tlERA Utl ADECUA· 
VIMIENTOS. MIENTO Y NO COLABORA EPI DO DESARROLLO. 
SEÑALA LA IMPORTAN· ESTIMUNA· LA ESTIMULACION LA ESTIMULACION 
CIA DEL DESARROLLO CJOtl SENSO· DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DEBE 
PSICOMOTOR Y SU FI· PERCEPTIVAS DEL PEQUEÑO. EMPLEARSE DESDE 
NALIOAO AL PRESErl· COfl BASE EN EL CASO 3 SE IN· LOS PRIMEROS A· 
T ARSE Etl LOS NIÑOS Y LOS RESUL· TERESA EN LAS ÑOS DE VIOA DE 
SU A YUCA W [L PRO· TACOS Arll ACTIVIOADES CE LOS CIEGOS. 
CESO EVOLUTIVO DEL CO UN PRO· SU MEDIO AMBIEN· LA SOBREPROTEC· 
wílo. GRAMA EN TE PARTICIPA EN CION Y El ABAN· 
PRESENTA LOS tllVELES LAS AREAS ELLOS Y GOZA DONO LIMITA LAS 
DE DESARROLLO DE DE: ESTIMU· CON LA ACTIVI· EXPCRIENCIAS DEL 
GESSELL EN LAS A· LACION TEM· DAD, RESPONDE NIÑO QUE FUtmA· 
REAS DE MOVILIDAD, PRAllA,MO· FAVORABLEMENTE MENTA SU CESA· 
COOROINACION MO· TRICIDAD, A LOS JUEGOS PE· RROLLO YA QUE ES 
TRIZ Y LA CONDUCTA LATERALI· RO SE DEBE RE• MEDIANTE LA AC· 
ADAPTATIVA. DAD Y DI· CIBtR LA MAXIMA TIVlDAD PERSONAL 
PRESENTA LAS CARAC· RECCIONALI· ESTIMULACIC"l COMO EL NIÑO IN· 
TERISTICAS GENERA· DAD, UBICA· SENCITIVA POSI· TEGRARA tlUEVAS 
LES DE m¡ PROGRAMA CION ESPA· BLE PARA OUE LE HAB!LIOADES, CO· 
PSICOMOTRIZ PARA NI· CIO TEMPO· SIRVA DE APOYO NOCIMIEtHOS Y 
ÑOS DE 1 A 3 AÑOS. RAL Y COOR· rn SU CESA· CAPACIDADES". 
PRESENTA LAS CARAC· DINACJON RROlLO. 
TERISTJCAS CONDUC· MOTRIZ. 
TUALES Y MOTRICES PRESENTA 
DE LOS NlÑOS CE O A LOS RESUL· 
12 MESES. TACOS A 

LASOBSER· 
VACIONES FI· 
NALESOE 
CADA CASO. 
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INSTI· TITU· CONTENIDO METOOOLOGIA POBLA RESULTADOS CONCLUSIO· 
TUCION LO CION NES 

ESCUE· ºLA DESCRIBE A LA TEO· 1° SELECCIONO 12 SU· El 1• APARENTEMENTE ·Los ANTECE· 
LA IM· RIA MECANISITA Y LA MUESTRA QUE JETOS: SIN ALTERACION SUCO· DEHTES PRE· 
NORMAL POR· ORGANISTA CON OEBERIA ESTAR 3VI· CIENTE DE DESARROLLO NATALES NOS 
DE TAN· RESPECTO A LOS CONSTITUIDA OEN· GLOBAL DE 55% CON lflOICAN 
ESPE· CIAOE PRINCIPIOS DE LA POR SUJETOS TES Y UN RETRAZO DEL 45% CUANDO EXIS· 
CIALI· LA ES· VIDA, PARA DEFINIR CIEGOS !SIN IM· 9 CIE• CON PRONOSTICO FA· TIRAN ALTE· 
ZACION TIMU· POSTERIORMENTE PORTAR SI TE· DOS; 6 VORABLE CON APOYO RACIONES QUE 
1986 LA· QUE ES EL CRECI· NIAN OTRA ATI· COPI DE LA FAMJUA. REPERCUTAN 

CION MIWTO Y EL OESA· PICIDADI OE 6 A PARA· EL 2• CON PARALISIS EN EL CESA· 
TEM· RROLLO SIENDO ES· 24MESES DE E· LISIS CEREBRAL IRRITABLE Y RROLLO DEL 
PRM¡A TE ULTIMO UN PRO· DAD, ADEMAS OE CERE· SORDO COCIENTE DE DE· CIEGO. 
EN EL CESO CONTINUO INCLUIR SUJETOS BRAL SARROLLO 44% RETRA· El CIEGO LLE· 
Nin O DONDE SE AOQUIE· VIDENTES SIN YCE· 2056%. GA A PERMA· 
cfE· REN HABILIDADES NINGUNA ATIPI· GUERA EL 3• Slll ALTERACIOI~ NECEA MUCHO 
Go·. CADA VEZ MAS CIDAD. Y3 TRANOUILO Y PARTICI· TIEMPO EN .. COMPLEJAS. SE APLICO A CA· SOLO PATIVO COC!EtnE DE POSTURA DE 
PEREZ DESCRIBE LA TEO· DA UNO DE LOS CEGUf DESARROLLO DE 57% SEOENTACIOtl, 

RIA DEL DESARRO· wrios DE LA RADE RETRAZO 43% PRONOS· TAL SITUA· 
LLO DE GESSELL MUESTRA UN E· 7 A 24 TICO FAVORABLE. CION LE PERMI· 
ICOtjQUCTA MO· XAMEN DE CESA· MESES 4• cm¡ PARAUSlS, co. TE REALIZAR 
TRIZ, DAPTATIVA, RROLLO DEL DR. LOS CIENTE DE DESARROLLO ACTIVIDADES, 
DE LENGUAJE Y ARNOLO GESSELL CIE· DE 42% RETRAZO DE NEGANOOSE A 
PERSONAL SOCIALJ OESOE LAS CUA· GOS 58%. MOVERSE Y 
1º DESCRIBE LA A· TAO SEMANAS. DEL El 5° CON PROBABLE CONOCER SU 
NATOMIA Y FISIO. SE EVALUARON INRNC DAílO, COOPERATIVO MEDIOAM· 
LOOIA DEL GLOSO LAS AREAS DE: yDV COCIENTE DE CESA· SIENTE. 
OCULAR. MOTRICIDAD, LOS RROLLO 56% RETRAZO LOS CIEOOS 
DESCRIBE QUE ES CONDUCTA A· VIOEf:l 44%. CON MUL TIPLE 
LA CEGUERA, ASI OAPTATIVA, PER· TES DE 6° PROBABLE DAílO, I· ATIPJClDAD 
COMO ALGUNAS SONAL SOCIAL Y LA ES· RRITAaLe, TEMOR AL PRESENTAN UN 
CAUSAS QUE LA LrnOUAJE. CUELA CAMBIO DE POSICION, DESARROLLO 
PRODUCEN. LA PRESENTA LOS INFAU COCIENTE DE DESARRO· MAS BAJO 
CLASIFICA SEGUN COCIENTES DE TIL LLO 40% RETRAZO 60% QUE LOS CIE· 
EL MOMENTO DE LA DESARROLLO EN DEL 7º CON PARA.LISIS CE· GOS Sffl ATI· 
VIDA EN QUE SE QUE SE ENCON· ISSSTE REBRAL E HIPOACUSIA, PICIOAO Y LOS 
PRESENTA. TROCADA UNO DE COCIENTE DE DESARRO· NlílOS QUE 
DESCRIBE EL DE· DE LOS SUJETOS. OAXA· LLO 34% RETRAZO 66%. vrn·. 
SARROLLO DEL fll· CA. e• SIN OAf/O, COCIENTE 
ÑO POR SUCESION DE DESARROLLO 39% 
Y ETAPAS PASO A RETRAZO OE 61%. 
PASO PRESENTMl· 9• CIEGO CON POSIBLE 
00 ALGUNAS NOR· DAÑO IRRITABLE CO· 
MAS DE OESARRO· CIENTE DE DESARROLLO 
LLO Y RASOOS, 81% RETRA20 19% LA 
OEFIWENDO LAS FAMILIA ESTIMULA. 
POSICIONES, SU· LOS CASOS 10•, 11•, 12• 
PINO, SENTADO, SANOS SIN AL TERACJON 
PRONACION Y VA· COCIENTES DE CESA• 
CALIZACION. RROLLO 112%, 101% Y 
DESCRIBE ELOE· IG0% 
SARROLLO DEL PRE· 
SWTE TRABAJO, 
RESUL TACOS Y 
CONCLUSIONES. 
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TU· LO CION 

CION 

ESCUE· '"CD· DEFINE QUE ES SELECCIONO DE 85 SUJE· 15 SU- LOS PROBEMAS ·sr EXISTIERA 
LA MO LA EVALUACION TOS A 15 ALUMNOS PA• JETOS MAS COMUNES EN UN l~lSTRUMEN· 
NOR· OBTE· Y PRESENTA LOS RA SER INCLUIDOS EN LA CIE· ELAREA OE PRE· TO EVALUATI· 
MAL NEREL PASOS A SEGUIR MUESTRA, QUE DEBERIAN oos CALCULO APARE- VO ELABORADO 

º' PERFIL PARA EVALUAR. SER DE 1• A 4• GRADO DE SIN CER EN LA SERIA· PARA CIEGOS 
ESPE· PECA· DEFINE QUE ES PRIMARIA, StN NINGUNA OTRA CION Y CONSER· SERIA MAS FA· 
CILI· GOGI· UN DIAGNOSTICO ATJPICJDAO AUNADA A ATJPI· VACION DE LA CIL DETECTAR 
ZA· co Y COMO SE DE· LA CEGUERA. CIDAD CANTIDAD. LOS PROBLE· 
ClON OEL BEN PRESENTAR SE PROCEDIO A EVALUAR AUNA· LOS ALUMNOS MAS DE APREN· 
1985 ESCO· LOS PERFILES Y A TRAVES DE UNA PRUE· OA A CUE PRESENTAN OIZAJE. 

LAR DE AHI DETECTAR BA 3 AREAS QUE SON: LA UN SERIO RETRAZO EL RETRAZO EN 
CIE• LOS PROBLEMAS PSICOMOTRJICOAD, MA· CEGUf EN EL OESARRO· EL DESARROLLO 
ao·. DE APRENDIZAJE. TEMATICAS Y LECTO·ES· RA LLO PSICOMOTOR PSICOMOTOR O· 
R. SEÑALA ALGU· CRLTURA. OEL SON LOS QUE PRE· RIGl~IA UN ES· 
PARO!· NAS CAUSAS DE SE APLICO LA PRUEBA DE CEN- SENTAN UN MA· TANCAMtENTO 
ílAS LOS PROBLEMAS MANERA INDIVIDUAL Y U· TRO YOR NUMERO DE EN LAS HABILI· 

DE APRENDIZAJE NA PARTE GRUPAL. SE E· DE HA· PROBLEMAS DE A· DADES Y DES· 
Y LAS CARACTE· VALUO. PSICOMOTRICI· B!LIT6 PREtlOIZAJE. TREZAS PARA 
RISTICAS GEUE· OAO, COOROJNACION, DI· CION E EN LECTO·ESCRI- EL MANEJO DE 
RALES DE LOS NAMICA GENERAL, ESTA· INTE· TURA LOS SUJE· LOS INSTRU· 
NIÑOS DE ESTA TJCA IEOUILIBRIO), GRA· ·res SABEN ESCRI· MENTOS PARA 
ATIPICIDAO. COORDlNACION QINAMI· CION BIR PERO NO LEER. LA ESCRITURA 
SEÑALA LOS CA OE LAS MANOS. VE· PARA EN EL DICTADO Y EL CALCULO. 
CONCEPTOS MA· LOCIDAD, ESTRUCTURA· INVI- SOLO 1 CASO DE LOS PROBLE· 
NEJADOS EN ES- CION ESPACIO-TEMPO· DEN· LOS 16 PRESENTO MAS MAS CD· 
TA INVESTIGA· RAL. TES CONFUSION DE SO· MUNES EN EL 
CION COMO: LA EN MATEMA TICAS, PRE· A.C. NIDOS, OMISIONES AREA OE PRE· 
PS1COMOTRICl· CALCULO, CALCULO, CHIPI Y AGREGADOS CALCULO APA· 
DAD, COORDINA· CLASIFICACION, SE- YOE POR LO TANTO RECEN EN LA 
CION, OINAM!CA RIACION, CONSERVAC10N LA LOS CIEGOS SERIACtON Y 
GENERAL Y OE OE CANTIDAD, NUMERA· CASA PRESENT AtJ MUY COtlSERVACIOtl 
MANOS, EL E· CION, LECTURA Y DIC· HO- POCOS ESTE PRO· OE LA CAN· 
OUIU!?RIO. UBI TACO DE CANTIDADES. OAR BLEMA. TIOAO. 
CACION ESPACIO EN LA LECTO·ESCRITURA, AMI· LA MEMORIZACION EXISTE UNA RE· 
TEMPORAL, AREA EVALUO LECTURA, DE oos DE LA LECTURA ES LAClON EXTRE· 
DE MATEMAfl. COMPRENSION, Y EN OEL UNO DE LOS PRO· CHA ENTRE EL 
CAS, PRECALCU· SILENCIO, COPIADO CE ESTU· BLEMAS QUE SE APRENDIZAJE Y 
LO Y CALCULO, SILABAS, PALABRAS, E· OIAN· PRESENTAN FRE· LA FALTA DE 
LECTO- ESCRITU· NUNCIADOS Y PARRA- TE CUENTEMENTE. DESARROLLO 
RA, LECTURA Y FOS: DICTADO DE SILA· JNVI· LOS ALUMNOS PSICOM OTOR U· 
ESCRITURA, BAS, PALABRAS, OIP· DEN· QUE PRESENTAN NA PARTE POR 
SEÑALA EN QUE TONGOS Y TRJPTONOOS, TES UN BAJO CESA· FALTA DE ESTI· 
CONSISTEU Y CO- ENUNCIADOS, PARRAFOS. AOEI RRDLLO OE LA ES- MULACION ADE· 
MO APLICARLOS TOCO SE EVALUO A NI· DE 1• TRUCTURACION CUAOA EN EL 
A LOS CIEGOS, VEL IPlDIVIOUAL Y LA ... ESPECIO-TEMPO· DESARROLLO", 
DESCRIBE LOS UBICACION ESPACIO º' RAL, PRESENTAN 
PASOS A SEGUIR TEMPORAL SE EVALUO A PRtMa TAMBIEN PROBLE· 
EN LA PRESENTE NIVEL GRUPAL. RIA. MAS SERIOS DE 
INVESTIGACtOtl, COORDltJACION 01· 
RESULTADOS Y NAMICA DE LAS 
CONCLUSIONES. MANOS Y VELOCI· 

CAD. 
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INST~ TITULO CONTENIDO METODOLOGIA POBLA RESULTADOS CONCLUSIONES 
TUCION CION 

ESCUE· ·Los DESCRIBE COMO 1• REALIZA UNA 01· 27 SU· LOS MAESTROS "TODOS LOS 
LA RIN· HA SIDO TRATADO FERENCIACION EN· JETOS DEL PREESCOLAR RINCONES DE 
NORMAL CONES EL CIEGO EN LOS TRE LOS SUJETOS CIEGOS DE Nlf;iOS CIEGOS TRABAJO QUE 
DE DE DIFERENTES EPO· CIEGOS Y DEBILES DE 2•Y AL No CONOCER SE USAN CON 
ESPE· TRABA· CAS DE LA HISTO· VISUALES, PARA DE· 3° DE LOS MATERIALES LOS VIDENTES 
CIALI· JO EN RIA EN PAISES CO· JAR SEÑALADO QUE KLNDER DE LOS RINCONES PUEDEN SER 
ZACION. LA E· MO CHINA, GRE· LA EDUCACION ESPE· DEL DE TRABAJO Y NO UTILIZADOS 
1984 CUCA· CIA., ROMA, EN LA CIAL DEBE INICIARSE INRNCy TENERLOS REAL!· CON LOS NIÑOS 

CION EDAD MEDIA POR DESDE LA ETAPA DV ZAN LAS ACTIVI· CIEGOS. 
PREES· EL CRISTIANISMO, PREESCOLAR. DAOES PARCIAL· LOS MAESTROS 
COLAR BUDISMO Y EL IS· DESCRIBE CADA UNO MENTE Y LOS NI· DEL PREESCO· 
DE NI· LAMISMO. DE LOS RINCONES DE ÑOS NO MUES. LAR DE CIEGOS 
ÑOS MENCIONA LAS TRABAJO: ORAMATI· TRAN MUCHO IN· DEBEN CONO· 
CIE· ESCUELAS CREA· ZACION, ACTIVI· TERES EN LOS CER LOS MATE· 
Gos·. DAS PARA LA EOU· CACES MANUALES Y MISMOS. RIALES DE LOS 
MA. CACION CE LOS MADURACION, BI· LOS MAESTROS DIFERCNTES 
OCAM· CIEGOS Y LOS ME· BLIOTECA, CONS· REPORTAN QUE RINCONES DE 
PO. TODOS PARA SU E• TRUCCION, CIENCIA SIEMPRE REALIZAN TRABAJO y NO 

DUCACION. Y MUSEO. CARPIN· LAS ACTIVIDADES QUE SE LES DE· 
PRESENTA LA HIS· TERIA, MUSICA Y QUE lflOICA EL JE EN COMPLE· 
TORIA OE BRAILLE, RITMO Y EDUCACION PROGRAMA DE E• TA LIBERTAD. 
SU SITEMA DE FISICA. OUCACION PREES· SON MUCHAS Y 
LECTO·ESCRITURA. REALIZA UNA SEMA· COLAR DE LA SEP, DIFERENTES LAS 
MEtlCIONA LA NA DE OBSERVACION SIEMPRE Y CUAN· ACTIVIDADES 
FUNSION Y OBJE· POR GRUPO PARA 00 LAS CONOS· QUE SE PUEOEtl 
TIVOS DE EL JAR· SABER SI SE USABAtl CAN. REALIZAR EN 
DIN DE Nlf;iOS Y LA LOS RltlCONES DE 10 DE LOS 30 LOS RINCONES 
ATENCION A LOS TRABAJO, COMO ES· MAESTROS CONO· DE TRABAJO PE· 
ClCGOS EN MEXI- TABAN DISTRIBUI· CEN TODOS LOS RO EL ESPECIA· 
co. DOS Y EL INTERES RINCONES DE LISTA DEBE TO· 
PRESENTA LOS DI· DEL CIEGO POR LOS TRABAJO, LOS DE· MAR ENCUENTA 
FERWTES CON- RINCONES DE TRA· MAS LOS OESCO- LAS NECES!DA· 
CEPTOS DE LA CE· SAJO, ETC. NOCEN. DES DE LOS CIE· 
GUERA, Y LOS fl· APLICA UNA EN· EN EL JARDIN DE oos·. 
NES DE LA EDUCA· CUESTA A MA'CS· NIÑOS CIEGOS U· 
CION ESPECIAL. TROS DE PREESCO· TIL1ZAN LOS RlN· 
DEFINE LOS RIN- LAR CON EL FIN DE CONES DE: ORA· 
CONES DE TRABA· SABER SI REALIZA· MA TlZACION, 
JO. BAN ACTIVIDADES CIENCIA, MADU· 
DESCRIBE LOS PA· QUE YA ESTAN IN· REZ, CASA DE 
SOS A SEGUIR EN OICAOAS EN EL PRO· MUÑECAS, EDU· 
LA PRESEtHE IN· GRAMA DE JAROltl CACION FISICA, 
VESTIGACION, RE· DE NIÑOS, SI LOS CO~lSTRUCCION DE 
SULTADOS, CON- CONOCIAN, CUALES BLOQUES, CAR· 
CLUSIONES Y REA· R!~JCONES HAN PINTERIA, MUSICA 
LIZA UNA PRO. PUESTO EN PRAC· Y BIBLIOTECA. 
PUESTA DE CADA TICA, CON ClUE MA· LAS A.REAS Etl 
UNO DE LOS RIN· TERIAL CUENTAtl, SI QUE UTILIZAN LOS 
CONES DE TRA· SON UTILES PARA RINCONES DE TRA· 
BAJO, LOS CIEGOS Y CADA BAJO SON: CIEN· 

CUANDO TOMAN EN CIAS SOCIALES Y 
CUENTA LAS ACTIVI- NATURALES, ESPA-
DADES DE LOS Rl~l· ÑOL, MA TEMA TI· 
CONES DE TRABAJO, CAS, EDUCACION 

FISICA, ARTISTICA 
Y TECNICA. 
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TU· LO CION 

CION 

ESCUE· •psJCQ DESCRIBE QUE ES LA 1• SELECCIONA B SU· SE PUEDE OBSERVAR •LA PSICOMO· 
LA MOTR! ADOLESCENCIA, LA LA MUESTRA JETOS EN El RESULTADO TRIC!DAD A YU· 
NOR· CIDAD PUBERTAD BIOLOGI· CON SUJETOS CIEGOS. FINAL QUE A PESAR DA EN GRAN 
MAL RELA· CA Y PSICOLOGICA· CIEGOS CON PRO· ACOLE~ DE QUE LA MUESTRA PARTE Al INDI· 
DE CID· MENTE, LAS FASES BLEMAS MOTRI· CENTES FUE PEOUE~A SI HU· VIOUO CIEGO 
ESPE· NAL DE LA AOOLESCEN· ces. DEL BO CAMBIOS DESPUES PARA SU DE· 
ClALI· ENLA CIA Y COMO SE DA REALIZA UNA OB· CENTRO DE REALIZAR LAS AC· SENVOLVIMIEN· 
ZA· TERA· LA EVOLUCION DEL SERVACION Y DE TIVIDADES EN COM· TO FISICO Y 
CION PIA CARACTER. PLANEA LOS E· HABIL! PARACION CON LOS MENTAL. 
1995 CON REALIZA UNA DES· JERCICIOS TO· TACION SUJETOS QUE NO POR MEDIO DE 

AOO- CRIPCION DEL OJO MANDO COMO E tNTE· PARTICIPARON, LA P51COMOTRI· 
LES· HUMANO, SU FISIO· BASE LA PS1CO.. ORA· COflCLUYENOOSE QUE CIOAO El CIEGO 
cm. LOGIA, LA CEGUERA MOTRICIDAO RE· CION ES BASICA LA PSI· MANIFIESTA 
TES CONGEWTA Y CUA· LACIONAL QUE PARA COMOTRICIDAO PARA LAS MISMAS 
CIE· LES SON LAS CAU· TOMA ENCUENT A INVI· TODO DESARROLLO NECESIDADES 
oos·. SAS DE LA CEGUERA. LOS MOVIMIEN· DENTES DE LA PERSONA, QUE LOS VIDHl· 
A. MENCIONA LAS CA· TOS MOTRICES A.C. DURANTE LAS AC· TES. 
MAYE· RACTERISTICAS SO· EN RELACION Al "CHIP!" TIVIDAOES SE PUDO A TRAVES DEL 
RSTEIN CIALES DE UNA PfR· MEDIO OUE RO· OBSERVAR A 1 SU· CUERPO El 

SONA SIN OUE SE CEA Al SUJETO. JETO QUE SE AISLO HOMBRE PER· 
EXCLUYA A LOS CIE· EL MATERIAL QUE EN J SESIONES RE· SIBE EL MUNDO 
GOS, MENCIONA LOS UTILIZO FUE: PE· COSTANOOSE EN EL QUE LO RODEA, 
PROBLEMAS A LOS LOTAS, AROS, PISO EN POSICION LA IMAGEN 
QUE SE ENFRENTA EL MANTAS, PAPEL FETAL, PERO EN LAS CORPORAL ES 
ADOLESCENTE CIE· PERIOOICO Y CA· OTRAS SECIDNES SE BASICA YA QUE 
GO, CON RESPECTO JAS DE CARTON, INTEGRO CON SUS DE ESTE CONO· 
A LA EDUCACION SE· CON EL FIN DE COMPAÍlEROS. CIMIENTO PAR• 
XUAL, DEFINE EL ES· QUE REALICEN LA SE PUDO OBSERVAR TE EL CONOCI· 
TRUCTURAUSMO, EL ACTIVIDAD QUE ACTITUDES AGRESI· MIENTO DEL ES· 
FUNCIONALISMO Y DESEEN. VAS EN LAS 8 SESIO· PACIO, 
El CONOUCTISMO W SE APLICO UNA NES, YA FUERA CON POR MEDIO DE 
LA RELACION CON CNTREVISTA NO El MATERIAL, CON· LA PSICOMOTRI· 
LA PSICOLOGIA ES. DIRIGIDA A LOS TRA EL PISO O BIEN CIDAD EL CIEGO 
PECIAL, MENCIONA PADRES DE FA· CON EL MATERIAL ADQUIERE CON· 
LA GESTAL Y SU RE· MILIA DE SUJE· CONTRA SUS COMPA· FIANZA Y SE· 
LACION CON LOS TOS CIEGOS TAN· ~EROS, MOSTRANDO GURIOAO EN SI 
CIEGOS, HABLA DEL TO DE LA MUES· PLACER AL GOLPEAR MISMO. 
COMPLEJO OE CAS· TRA COMO TAM· DE PARTE DE LOS IS LA PSICOMOTRI· 
TRACION Y COMPLE· BIEN DE SUJETOS SUJETOS. CIOAD AYUDA 
JO DE SANSON. NO INCLUIDOS EN 6 DE LA MADRES RE· AL CIEGO PARA 
DESCRIBE A LA PSI· LA MUESTRA. PORTAN CUE SI HUBO SU UBICACION 
COMOTRICIDAO Y LA SE REPORTAN CAMBIO EN SUS HI· ESPAClO·TEM· 
PSICOMOTRICIDAD LOS RESULTADOS JOS Y l MADRE SE· PORAL Y COR· 
RELACIONAL. DE CADA UNA DE nALO QUE EL CAMBIO PORAL PARA 
DESCRIBE LOS PA· LAS ACTIVIOA· ES INDEFINIDO. DE QUE SE OE UN 
SOS A SEGUIR EN LA DES Y DE LAS LAS MADRES QUE NO BUEN CESA· 
PRESENTE INVESTI· OPINIONES DE PARTICIPARON RE· RROLLO Y QUE 
GAClON, RESULTA· LOS PADRES DE PORTARON 4 QUE NO SEA INDEPEN· 
DOS Y CONClUSIO· FAMILIA, HUBO CAMBIO, 1 SI DIENTE Y SE· 
NES, HUBO CAMBIO Y 1 GURO DE SI 

QUE EL CAMBIO FUE MISMO". 
INOEFJNIOO. 
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TUCION CION NES 

ESCUE· •APLI• SEfiALA LA IM· 1• PRESENTA DOS 20 LOS 10 MAESTROS ·se RECO· 
LA CACION PORTANC!A DE CUESTIONARIOS QUE MAES· RESPONDIERON QUE MIENOA ELU· 
NORMAL DE QUE LOS CIEGOS FUERON APLICADOS A TROS EL DESARROLLO E· SO DE LA 
DE TECNI· POSEAr1 UN E· LOS MAESTROS OUE ESPE· MOCIONAL NO TIENE TECNICA 
ESPE· CAS QUIUBR10 EMO· TIENEN A SU CARGO CIAU~ DIDACTICA, QUE LA ANALISIS 
CIALI· PSICO· CtONAL SIENDO SUJETOS CIEGOS. TAS EMOCION NO SE PUE· TRANSACCIO· 
ZACION FISICAS ESTO UN ELE· EL 1• FUE APLICADO A EN DE EDUCAR Y QUE NAL PARA LA 
1980 PARA MENTO PARA U· 10 MAESTROS, ERA DE NlílOS LOS SENTIDOS RES· EDUCACION 

EL DE· NA VIDA PLENA. RESPUESTA CERRADA CIE· TANTES NO SUSTI- EMOCIONAL 
SARRO· PRESENTA LOS SOBRE EL DESARROLLO GOS. TUYEN LA VISTA. DEL CIEGO. 
LLO OBJETIVOS GE· EMOCIONAL DE LOS PERO QUE LA ACTI· LA EDUCA• 
EMOCl.Q. NERALES PARA CIEGOS Y SI ERA O NO VIDAD FJSICA SI CION ESPE· 
NAL UNA INVESTI· AFECTADA POR LA AC· DESARROLLA EMO· CIAL APLI· 
DEL GACION DDCU· TIVIDAD FISICA, ME· CIONES EN EL CIEGO, CADA AL 
CIEGO•. MENTAL Y DE LANCOLIA Y AUTOSU· OUE EL CIEGO PUEDE CIEGO PRE· 
R. CAMPO. FICIENCIA, SI EDUCAR SER AUTOSUFICIENTE, TENDE LA 
MARTI- PRESENTA LAS AL CIEGO ES OIFE· QUE SE REQUIERE U· EDUCACION 
NEZ OEFltllCONES DE RENTE DE OTRAS ATI· HA TECNICA ESPECIAL INTEGRAL Y 

CRECIMIENTO Y PICIDADES, SI EL CIEGO PARA EDUCARLOS Y ARMONICA 
DESARROLLO, REQUIERE TECNICA ES- QUE EL TACTO PUEDE CONSIDERAN· 
SEfiALA QUE ES PECIAL PARA EDUCAR· SUSTITUIR ALGO LA DO IMPOR· 
EL DESARROLLO LO, SI SE CREE QUE EL VISION, POR LO QUE TANTE LOS 
EMOCIONAL. TACTO SUSTITUYE LA EL CIEGO ES 01FE· ELEMENTPOS 
DESCRIBE LAS VIS10N Y SI LOS DE· RENTE A OTROS NI· PSICOSOCIA· 
CARACTERISTI- MAS srnTIDOS ESTI- fios QUE POSEEN O- LES, CULTU· 
CAS BIOPSIQUI· MULADOS SUSTITUYW TRA ATIPICIDAD, RALES Y SO· 
CAS OEL CIEGO EL snmoo DE LA LOS TRESULTADOS CIOECONO· 
Y ALOUNAS TEC- VISTA. OEL 2° CUESTIONARIO MISTAS QUE 
NICAS APLICA· PARALELAMENTE SE FUERON QUE EN LA AFECTAN LA 
DAS Al OESA· APLICO EL2• OIOACTICA ESPECIAL PERSONAL!· 
RROLLO EMOCIO- CUESTIONARIO OE PARA LA ENSEílANZA· DAD. 
NAL DEL CIEGO RESPUESTAS ABIERTAS APRENDIZAJE FUN· LOS MAES· 
COMO: BIOE· A 10 MAESTROS ES· CIONA EL METODO TROS ESPE· 
NERGETICA, LA PECIALIST AS EN CIE· INDUCTIVO, COM· CIALISTAS 
TECN1CA DE LA GOS DONDE SE EX· PLEMENTANDO CON OPINAN QUE 
GESTAL, LA PLORABA SU OPINIQt¡ El DEDUCTIVO. LOS LAS EMO· 
HIPNOSIS Y EL HACERCA DE LOS PRO· RECUR!.OS MAS U· CIONES DE 
ANAUSIS TRAP~· CEOIMIENTOS PSICO· TILIZAOOS SON LA LOS CIEGOS 
SACIOtlAL. FISIOLOGICOS PARA EL EXPERJMWTACION, EL NOSE PUE· 
DESCR16ELOS DESARROLLO EMOCIO· RECURSO EMPIRICO DEN EDUCAR, 
PASOS A SEGUIR NAL, COMO ENSEílAR DE LA OEMOSTRA· O SEA NO 
EN LA PRESENTE LAS 1MAGENES, CUA· CION DE LOS ANA· TIENE Ol· 
ltlVESTtGACION, LES SON LAS EMO· LISIS Y LA SINTESIS, DACTICA 
RESULTA DOS, CIONES DEL CIEGO, EL LOS RECURSOS 01· PERO SI EL 
SUGEREtJCIAS Y MATERIAL OlOACTICO OACTICOS SON: MA· CIEGO ESTA 
COt~CLUSlONES. QUE SE USA Y SI E· TERIAL DEL SISTEMA EQUILIBRADO 

LABORABA ALGUNO, BRA1LLE, FIGURAS Et/ EMOCIONAL· 
EL COMO ES EL A· RELIEVE, CUERPOS E MENTE LO· 
PRENOIZAJE DE LOS INSTRUMEtlTOS GEO· ORARA SER 
CIEGOS Y COMO SE METRICOS Y LAS CA· IPlDEPEN· 
EVALUA. JAS DE ARITMETICA. DIENTE•. 
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ESCUE· "LA EN· REALIZA UNA APLICA UN CUESTIONARIO 30 10 OE LOS 30 SUJE· ºEL CIEGO PUE· 
LA SEÑAN· RECOPILA· A ALUMNOS CIEGOS PARA SUJE· TOS REPORTAN QUE DE INVESTIGAR 
NOR· ZA OE CION DE LAS VER SI LES GUSTABA LA TOS. SUS MAESTROS NO O EXPfRIMEN· 
MAL LAS PERSONAS MATERIA DE CIENCIAS 8 CIE· REALIZAN EXPERI· TAR. 
DE CIEN· CUE SE HAtl llATURALES, SI W ELLA GOS MENTOS, EL CIEGO PUEDE 
ESPE· CIAS DEDICADO REALIZABAN PRACTICA O ADOU! 8 REPORTAN QUE ELABORAR EL 
ClAll· NATU· Al ESTUDIO SI NO. RICOS, HAN REALIZADO DE MATERIAL DI· 
ZA· RALES CELAS PARALELAMENTE APLICA 2 DEVf 2 A J EXPERIMENTOS OACTICO PARA 
CION EN EL CIENCIAS UN CUESTIONARO A LES EN UN CRUSO ESCO· SUS INVES· 
1980 ALUM· NATURALES. MAESTROS fSPECIALIS· VISUA· LAR. TIGACIONES. 

NO DESCRIBE EL TAS EN CIEGOS, DONDE SE LES. 2 SUJETOS REPOR· LOS EXPERI· 
CIEGO". METODO EX· PREGUNTABA SJ SE A· DE &A TAN QUE HABIAN MENTOS QUE 
MA.L. PERIMENTAL PLICABAN EXPERIMENTOS " REALIZADO DE 3 A 4 INCLUYEN LA 
GONZA· COMO BASE EN LA MATERIA, SI U· AÑOS EXPERIMENTOS. ABSTRACCION 
LEZ DEL ESTUDIO TILIZABAN RECURSOS 01· DE 10 SUJETOS REPOR· NO LOS REA· 

DE LAS CIEN· OACTICOS Y DE QUE TIPO, EDAD. TAN HABER REALI· LIZAN LOS 
CIAS NATU- CUANTAS HORAS A LA SE· ZADO 1 EXPERI· CIEGOS. 
RALES, ADE· MANA SE IMPARTIA LA MENTO. SE DEBE DAR 
MAS OESCRI· METERIA, ETC, LOS CIEGOS NO MAS IMPOR· 
BE LOS MA· CON BASE EN LOS RESUL· PUEDEN REALIZAR TMIC•A AL 
TERIALES TACOS SE APLICARON 15 EXPERIMENTOS CO· AREA DE LAS 
OJOACTICOS EXPERIMENTOS A LOS SU· MO: TIPOS DE CUER· CIENCIAS NA· 
PARA LA EN- JETOS CIEGOS !DE LA ES· POS, POR SUS PRO· TURALES EN 
SEÑANZA DE CUELA NACIDrlAL PARA PIEDADES; LOS MI· LAS ESCUELAS 
ESTA CIEN· CIEGOS.! QUE CONSISTIAN CROBIOS, POR SUS DE CIEGOS. 
CIA A LOS EN: LA UTILIDAD DE LAS CARACTERISTJCAS: ALGUNOS MA· 
CIEGOS YA IMAGENES, LOS PLANE· LAS NUBES, POR SER TERIALESSE 
SEA ORAL Y TAS, El FUNCIONAMIENTO AGUA EVAPORADA; DEBEN ACO-
TEORICA· DE LOS MOTORES. LA CA· El CIELO, POR SER PLAR O CAM-
MENTE, OL· JA NEORA, EL AIRE CA· JLUCION OPTICA: DI· BIAR PARA QUE 
VJOANOO LA LJENTE, EL CORAZON, EL LATACION DE LA PU· SE ASIMILE LA 
EXPERIMErl· APARATO DIOESTIVO, LOS PILA, POR SER OP· INFORMACIOtJ. 
TACIO~I Y SABORES, LAS TEXTURAS, neo: ETC. El JNTERES DE 
OEMOSTRA· El ESQUELETO HUMANO, PERO SI REALIZA EX· LOS CIEGOS AU· 
CION. LAS PLANTAS, El ES· PERIMENTOS COMO: MWTA AL SA· 
DESCRIBE QUELETO DEL PEZ, LAS EL CUERPO HUMANO, SER Y SENTIR 
LOS PASOS A CONEXIONES ELECTRICAS, EL ESQUELETO DE UN OUE PUEDEN 
SEGUIR EN LOS DIFERENTES OLORES PEZ. LOS OLORES, REALIZAR LOS 
LA PRESEtHE Y LAS REACCIONES PRO· LAS PLANTAS, LAS EXPERIMEN· 
INVESTIOA· OUCIDAS POR EL SOL, TEXTURAS, EL APA· ros•. 
CION, ASI A CIEGOS DEL 1rrnNCyDV RATO DIGESTIVO, 
COMO LOS LOS EXPERIMENTOS DE: CONECCIONES ELEC· 
CUESTIONA- COSAS QUE SE DISUEL· TRICAS, LOS SA· 
RIOS UTJLI· VEtl, EL SUELO, LA SORES, LOS MOTO· 
ZAOOS, Y TRANSLACJON Y ROTA· RES, LOS IMAtlES, El 
DESCRIOE CION, GERMIUACION, CORAZON, LA GERMI· 
LOS EXPE· TRAtlSMISION DEL SO· NACION, El MOVI· 
RIMENTOS PllDO, MOVJMIEtlTO Y MIENTO Y REPOSO Y 
CON LOS REPOSO, CALOR, CAJA QUE ES EL SUELO. 
CIEGOS Y PlEGRA, IMANES, RELOJES 
LOS OEBILES Y SONIDO. 
VISUALES. SE REPORTA CUALES EX· 

PERIMENTOS PUEDE REA· 
LJZAR EL CIEGO. 
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ESCUE- ·Los A· DESCRIBE EN QUE REALIZA LA SELEC· 90SU- 29 DE 30 SUJETOS "SE DEBE HA-
LA O OLES- CONSISTE lA OR- CION DE 90 JOVE- JETOS TIENEN AMIGOS Y BLAR CON 
NORMAL CENTES GANIZACION AOMI· NES CIEGOS APLICO CIEGOS LOS CONSERVAN, Y CLARIDAD A 
DE CIEGOS NISTRATIVA, IN· UN CUESTIONARIO PARA RECIBEN AYUDA OE LOS SUJETOS 
ESPE· y LA TENDENCIA, PLAl\IES DE 106 PREGUNTAS ENTRE· SUS FAMILIARES. CIEGOS, SIN 
CIALI· PRO· DE ESTUDIO, HORA· SOBRE: LAS CAU· VISTA, 29 SUJETOS SE PALABRAS RE· 
ZACION PUESTA RIO Y FICHA PECA- SAS DE LA CEGUE· 300EL SIENTEN UTILES PA· BUSCADAS SO· 
1971 PARA GOGICA DE UNCEN· RA, PERSONALIDAD, INRNCy RA SUS FAMILIAS Y BRE TOCOS 

LA TRO DE REHABI· CONCEPTO DE A· ov. PARA LA SOCIEDAD LOS TEMAS, 
CREA• UTACION. MISTAD, CONFIAN· EIODE PERO EN CUANTO A SIN EXCLUIR 
CION DESCRIBE LA TER· ZA, SU OCUPACION, LA ENC. LA INFORMACION SOBRE LA SE· 
DE UN MINOLOGIA DE LA PROBLEMAS SOCIA· DEHO- SEXUAL: TIENEN XUALIDAD. 
CEN· REHABILITACION, LES, FAMILIARES, GARES NOVIO, FOSEEN ES CONVE· 
TROL•. DE ACUERDO AL QUE ES EL NOVIAS· SUSTI· CONCEPTOS MUY NIENTE aUE SE 
MERINO CONCEPTO MEDICO GO, LA SEXUALI· TUTOS VAGOS Y ESTO CREE UNCEN· 

Y DEFINE QUE ES DAD, ENFERMEDA· YPAR· PROPICIA PROBLE· TRO DE ATEN· 
INVALIDEZ, L1S1A· DES VENEREAS, AC· TICU· MAS DE COMUNI• CION A LOS 
DO Y EL CONCEPTO TIVIDAOES RECREA· LARES CACION, PERO SE JOVENES CIE· 
DE CEGUERA. TIVAS, QUE ES EL PUEDE OBSERVAR GOS, DONDE 
MENCIONA LOSAN· ESTUDIO. SUS SUE· QUE SE DA LA ORO· SE DE UNA RE-
TECEDENTES HISTO· ÑOS Y VICIOS. GADICCION EN LOS HABILITACION 
RICOS DE LA REHA· EL CUESTIONARIO CIEGOS. INTEGRAL", 
BIUTACION DE LOS FUE APLICADO A 15 COMO PARTE DE 
CIEGOS DESDE HOMBRES Y l 5 MU· LOS RESULTADOS 
TIEMPOS PRIMLTI· JERES. PRESENTA 9 CA· 
VOS HASTA LA AC· A LOS 60 SUJETOS SOS, 6 HOMBRES Y 
TUALIDAD, ADEMAS RESTANTES SOLO 3 MUJERES, HA· 
SE~ALA LOS METO· SE LES PREGUNTO CIENOO UN COMEN· 
DOS DE ENSE,,ANZA SI ESTABAN DE A• TARIO OE LO QUE 
UTILIZAOOS CON CUERDO QUE SE CREE ELLA OUE ES 
LOS CIEGOS, Y AL- CREARA UN CEN· SU PROBLEMA, 
GUNAS ESCUELAS TRO, PARA LA A- EJEM: EL 1• OE LOS 
PARA CIEGOS DE O TENCION DE A.DO. CASOS CE SEXO FE· 
TROS PAISES Y DE LESCENTES CIEGOS. MENINO PRESENTA 
MEXICO, Y QUE SEÑALARAN UN LIBERTINAJE EN 
DESCRIBE LA ADO· COMO DEBERIA DE SUS RELACIONES 
LESCENCIA, SUS ESTAR ORGANIZA· SEXUALES, DEBIDO 
CARACTERISTICAS DO Y LAS MATE· A QUE ANDA CON 
GENERALES A ~llVEL RIAS QUE SE DE· UN GRUPO DE MU· 
FISIOLOGICO Y ASI BIAN IMPARTIR. CHACHOS OUIZA SE 
TAMBIEN LAS CA· PRESENTA UN PRO· DROGE. AUNQUE 
RACTERISTICAS PRI- YECTO OE LA ORGA· NO LO DEFINID EN 
MARIAS Y SECUN· NlZACION OE UN LA ENTREVISTA, EX· 
CARIAS DE LA SE· CENTRO PAR/\ A.DO· PUSO QUE Et4 ur~A 
XUALIDAD. LESCENTES CIEGOS, OCASION HABIA FU· 
MEtlCIONA ALGU· SU ADMINISTRA· MACO MARIGUANA. 
NAS DROGAS SUS CION, ORGANIZA· (ASI SON LOS RE· 
CARACTERISTICAS, CION, PRINCIPIOS SUL T ADOS CON 
SINTOMAS Y EFEC· BASICOS DE LA OR· RESPECTO A LOS 9 
TOS, DESCRIBE GANIZACION Y OIVI· CASOS). 
LOS PASOS A SE· SION BASICA DEL 
GUIR EN LA INVES· TRABAJO Y LA 
TJGACION, RESUL· COORDINACION. 
TACOS Y CONCLU· 
SIONES. 
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INSTI· 
TUCION 

ESCUE· 
LA 
NORMAL 
DE 
ESPE• 
CIALI· 
ZACION. 
1990 

TITULO 

•PRO· 
PUESTA 
OEUN 
PRO· 
GRAMA 
EDUCO, 
TIVO 
PARA 
LOS 
CIEGOS 
TRACO· 
MATO· 
SOS DE 
UNA 
COMU· 
NIOAO 
TZOT· 
ZlL, 
HUIX· 
TAN 
CHIA· 
PAS", 
M. 
FLORER 

CONTENIDO 

ANALIZA A GRAN• 
DES RASGOS LA 
UBICACION HIS
TORICA, SOCIAL, 
ECONOMICA, POLI· 
TICA Y CULTURAL 
DE CHIAPAS, 
SIENDO ESTE UN 
ESTADO AFECTA· 
DO POR EL TRACO· 
MA. 
DESCRIBE LAS CA• 
RACTERISTICAS 
DE LA COMUNI· 
DAD DE HUIXTAN 
Y LA SITUACION 
DE LOS CIEGOS 
TRACOMATOSOS 
TZOTZILES AL SER 
ESTA COMUNIDAD 
AFECTADA POR EL 
TRACOMA. 
PRESENTA ALOU· 
NAS CARACTERIS· 
TICAS DE SUS HA· 
SITOS DE ALIMEN· 
TACION, HABITA· 
CIONES, TRAOICIO· 
NES, HABlTOS DE 
LlMPEZA, AUTO· 
CUIDADO, ETC. 
CON BASE EN LOS 
RESULTADOS HA· 
CE UNA PROPUES· 
TA DE UN PRO
GRAMA EDUCATI· 
VO PARA CIEGOS. 
PRESEUTA LAS 
CONCLUSIONES. 

METODOLOGIA 

PRESENTA UN 
PROGRAMA PARA 
SER APLICADO 
CON LOS CIEGOS 
TRACOMATOSOS 
DE HUIXTAN, 
CHIAPAS. 
BAJO LOS SI· 
GUIENTES lEMAS 
O AREAS: HIGIE· 
NE PERSONAL. HI· 
G1ENE DE LOS A· 
LIMENTOS Y DIE· 
TA ALIMENTICIA, 
HIGIENE AMBIEN· 
TAL, ORIENTA· 
CION Y MOVILI· 
DAD, COMPLf· 
MENTADO CON 
UN PROGRAMA 
DE HORTICUL TU· 
RA, EXPLICANDO 
DESDE LA PLA· 
NEACION DE UN 
HUERTO, HASTA 
LA PREVENCION 
DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES. 
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POBLA· 
CtON 

SIH PO· 
BLA· 
CJON 
SOLO 
SE 
ELABO· 
RO EL 
PROGR.A 
MANO 
SEA· 
PLICA. 

RESULTA· 
oos 

NO HAY 
UNA SEC· 
CION DE 
RESULTA· 
DOS AL 
NOAPLI· 
CARSEEL 
PROGRA· 
MA. 

CONCLUSIONES 

"LOS INDIGENAS TZOTZILES 
DESDE LA EPOCA DE LA 
CONQUISTA HAN SJOO EN· 
GAAADOS Y AUN EN LA AC· 
TUAL1DAD SON UTILIZADOS 
CON FINES POLITICOS, ESTO 
HA INCREMENTADO EN 
ELLOS UNA GRAN DESCON· 
FIANZA A TODO PROYECTO. 
Al VERSE FRENTE A ALGO 
EXTAAf4o, ALGO QUE NO SE 
ACOPLA A SU MANERA DE 
VIVIR; SUS COSTUMBRES, 
SURGEN EN ELLOS UNA 
GRAN ltlCREDULIDAD ANTE 
LO DESCONOCIDO Y AN· 
TEPONEN UNA BARRERA Al 
DIALOGO QUE NO PERMITE 
UNA INTERRELACION CON 
CUALQUIER PERSONA AJE· 
NA A LA COMUNIDAD. 
EL INOIGENA TZOTZIL CIE· 
GO SE SIENTE ATACADO EN 
SU CULTURA, SU MANERA 
DE VIVIR Y SOBRE TODO 
SIENTE LA IMPOSICION A LA 
QUE SIEMPRE SE HA VISTO 
SUJETO. ES POR ELLO QUE 
MUCHOS DE LOS PROGRA· 
MAS QUE HAN PRETENDIDO 
DAR SOLUCIONES A SUS 
PROBLEMATICAS SOCIALES, 
ECONOMJCOS Y DE SALUD 
SE HAN QUEDADO UNICA· 
MENTE EN UN CONCEPTO 
TEORICO, NO PRACTICO, EN 
DONDE El ESPECIALISTA DE 
UN AREA DA SOLUCIONES A 
PROBLEMAS SIN ANTES CO· 
NOCER LA NECESIDAD DE 
LA COMUNIDAD. A LO QUE 
FREIRE OIRIA: EXTIENOEN 
SUS CONOCIMIENTOS Y 
DESCONOCEN EN GRAN MA· 
NERA LAS CARACTERISTI· 
CAS DE LOS OESTINATA• 
RIOS", 
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TU· LO CION 

CION 

ESCUE· •LAIN· DESCR1Nf LA EVOLU· LA lNVESTIOACION 81 NI· EL NIÑO QUE PAR· "LAS DOS MODALI· 
LA TEGRA CION QUE HAN TEN'l· SE DlVlOIO EN 2 ~os DE TICIPA EN EL PRO· DADES DE INTE• 
NOR· CION DO LOS IMPEDIDOS LOCALIDADES, EN MERIDA GRAMA DE CON· GRACJON QUE fXIS· 
MAL ESCO· VISUALES Y COMO EL DISTRITO FEOE· YUCA· VIVENCIA ESCO· TEN EN LA REPU· 

º' LAR SON INTEGRADOS A RAL !D.F.) Y EN TAN. LAR ALCANZA UN BL1CA MEXICANA 
ESPE· DEL LAS ESCUELAS REGU· MERIDA VUCAT AN 56 DEL MAYOR NIVEL DE BUSCAN LA MEJOR 
CIALt• NIÑO LARES Y SU SITUA• EN ELO.F. SEES· DISTAi· ACEPTACION FORMA DE ALCAN· 
ZA· CON CION ACTUAL EN ME· COGIERON LAS ES· TO FE· DENTRO DE LA ZAR EL DESARRO· 
CION PRO· XICO. CUELAS PRIMA· DERAL ESCUELA, LA FA· LLO INTEGRAL DEL 
1990 BLE· PRESENTA VARIAS RIAS REGULARES DE4A MILIA Y LA SO. NIÑO CON LIMITA· 

MAS DEFINICIONES Y CON· EN LAS QUE ESTU· 15 CIEDAD. CIONES VISUALES. 
VISUA CEPTOS QUE NOS SI· DIAN NIÑOS CON A~OS SI EL NIÑO FOR· EL PROGRAMA DE 
LES". TUAN EN ESTE TEMA. PROBLEMAS VI· DE MA PARTE DEL CONVIVENCIA ES· 
c. ADEMAS se ESTU· SUALES, INTEGRA· EDAD. PROGRAMA DE COLAR BRINDA AL 
GALL¡_ DIAN LAS BASES LE· DOS DEL INRNC y CONVIVENCIA ES· NIÑO MEJORES 
oos. GALES DE LA INTE· DV, DE ESTAS ES· COLAR TIENE MA· CONDICIONES PA· 

GRACION ESCOLAR CUELAS A LOS YOR PARTICIPA· RA SU DESARRO· 
DE LAS PERSONAS MAESTROS SE LES ClON DENTRO DE LLO INTEGRAL QUE 
CON PROBLEMAS VI· APLICO Ufl CUES· LA ESCUELA, LA EL PROGRAMA DE 
SUALES EN NUESTRO TIONARIO QUE ME· FAMILIA YLA INTEGRACION ES· 
PAIS. DlA: LA INTEGRA· SOCIEDAD. COLAR. 
SE ANALIZAN LAS CION DE LOS CIE· LA ACTITUD DEL A TRAVES DE LA E· 
MODALIDADES DE IN· aes AL MEDIO ES· NIÑO FRWTE AL VOLUCION QUE HA 
TEGRACION EXISTEN• COLAR, EL TRABA· TRABAJO NO PRE. SEGUIDO LA EDU· 
TES EN LA REPUBLI· JO ESCOLAR. IN· SENTA DlFEREN· CACION ESPECIAL 
CA MEXICANA, ltffE· TEGRAClON AL CIAS SIGNIFICA· DE LAS PERSONAS 
GRACION DEL MAES· MEDIO FAMILIAR, TIVAS EN LAS 2 COPl PROBLEMAS 
TRO INTINERANTE Y INTEGRACION AL MODALIDADES DE VISUALES SE NOTA 
COtNlVErlCIA ESCO· MEDIO SOCIAL V ltlTEORACIOU. UNA CLARA TEN· 
LAR. CARACTERISTlCAS LAS CARACTERIS· OEPlCIA HACIA LA 
PRESErlTA EL PRO· GENERALES. TICAS PERSONA· INTEORACION. 
GRAMA DE CONVI- LES DELNl(jO LA INTEGRACION 
VEtlCIA ESCOLAR QUE FORMA PAR· NO SOLO ABARCA 
DEL CENTRO DE EDU· TE DEL PROGRA· EL BUEN REPlDI· 
CACION ESPECIAL MA DE CONVI· MIENTO EN EL TRA· 
PARA LA INTEGRA· VENCIA ESCOLAR BAJO ESCOLAR, SI· 
CION DE CARENTES SON SUPERIORES NO QUE TAMBIEN 
DE VISTA Y OLSMJ· A LAS QUE PRE· ABARCA LA PLENA 
NUIOOS VISUALES. SENTA EL tll~O INTEGRACIOPl DEL 
SEÑALA CUALES SON INTEGRADO A U· NIÑO A SU MEDIO 
SUS ANTECEDENTES, NA. ESCUELA PRI· FAMILIAR, ESCO· 
DEFINICION. OBJE· MARIA REGULAR. LAR Y SOCIAL, DE· 
TIVOS, CARACTERIS· SARROLLANOO ASI 
TICAS, METOQOLO· SUS CAAACTERISTI· 
GIA INTEGRACION V CAS PERSONALES 
SERVICIOS DE APO· t'IE FORMA ARMO· 
YO. ETC. tl1CA CON EL FIN 
DESCRIBE LOS PASOS DE OBTEr~ER UN DE· 
A SEGUIR EN LA PRE· SARROLLO INTE· 
SENTE INVESTIGA· ORAL OE SUPER· 
CIOt~. SONALIOAD". 
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ESCUE· "MOVI· PRESENTA PRIME· APLICA UN CUES· 26 NI· EL NlílO CIEGO "A CADA NlílO CIE· 
LA LIOADY RAMENTE LOS CON· TIONARIO SEMI- ÑOS DE COMPRENDE Y GO, SE LE DEBE A· 
NORMAL EXPRE· CEPTOS DE ESOUE· ABIERTO A PRO· KINDER CONOCE SU CAPTAR UflA CON· 
OEESPE· S10N MA CORPORAL. FESORES SOBRE DEL CUERPO, TIENE OUCTA PEOAGOGI· 
CIALIZA· CORPO· TRANSTORNOS DEL MOVILIDAD Y EX· INRNCy LA CAPACIDAD CA PS1COMOTRtZ DE 
C10N, RALEN ESQUEMA CORPO· PRESION CORPO· OV DE REPRODUCIR ACUERDO Al GRADO 
1999 LOS RAL, LA EOUCACION RAL DE LOS NI· MODELOS. SE DE PROBLEMA QUE 

NlílOS CORPORAL Y LA ílos. CON UNA COMUNICA GES· PRESENTE EN SU 
CIEGOS HISTORIA DEL ES· FICHA DE OBSER· TUALMENTE, MOVIMIENTO Y EX· 

º" QUEMA CORPORAL. VACION DEL DE· MANIFIESTA PRES10N CORPORAL. 
AB SEÑALA QUE SON SARROLLO P51· POSIBILIDADES LOS EJERCICOS SEN· 
AÑOS. LOS MOVIMIENTOS, COMOTRIZ. DE· DE DESPLAZA· SORIOMOTORES, 
L. SUS CARACTERIS· SARROLLO MO· MIEtffO, PUEDE CONSTITUYEN UNA 
SAUCE· TICAS V LA PSI- TOR Y PERCEP· DESARROLLAR AYUDA DE ENORME 
DO COPEOAG001A DE TIVO, LATERAL!· SU ESQUEMA MAGNITUD PARA 

LA EDUCACION DE DAD, ESQUEMA CORPORAL V OUE EL NlílO CIEGO 
LA MOTRICIDAO FI· CORPORAL, O. PUEDE REPETIR PUEDA DESPLAZAR· 
NA V GRUESA. RtENT ACION ES· ACCIONES, SEN· SE Y ESTABLECER 
DESCRIBE QUE ES PACIO·TEMPO· TIMIENTOS Y UNA COMUNICA· 
LA EXPRESION COR· RAL. PSICOMO· EMOCIONES. CION CON EL MUN· 
PORAL Y COMO SE TRICIDAD ESPA• El DESARROLLO DO QUE LE RODEA. 
LLEVA A CABO EN CIAL. PSICOMO- DEL HOMBRE SE CON LA EOUCACION 
LAS ESCUELAS, TRICIDAO TEMPO· CONSTRUYE CORPORAL NO SE 
PRESENTA ALOU· RAL·ESPACIAL. POR INTERESES VA A REMEDIAR LA 
NAS DEFINICIONES PRESENTA UNA AFECTIVOS Y DEFICIENCIA VISUAL 
DE LA CEGUERA, GUIA DE ACTI· MOTRICES, POR· DEI. NIÑO, PERO SI 
LAS CARACTERIS· VIOADES MOTRI- QUE SE LE DA LE CARA UNA SEN· 
TICAS DEL NIÑO CES A OESARRO· IMPORTANCIA SACION DE SEGURl· 
CIEGO COGNISCI· LLAR CON LOS ALESOUEMA DAD Y DE CONFIAN· 
TIVA, PSICOMOTR!Z NIÑOS, EN LAS CORPORAL. ZA EN SI MISMO, 
Y SOCIOAFECTIVA· AREAS DE: ES· EL NlílO CIEGO LA CEGUERA NO IN· 
MENTE. OUEMA CORPO- PUEDE SER EN TERFIERE EN EL CRE· 
PRESENTA UNA RAL Y LA TERALI· EL ESQUEMA CIMIENTO FISICO 
PROPUESTA DE DAD. CORPORAL 1- DEL NlílO, PERO ES· 
PROGRAMA PARA GUAL A LOS TO SI RETARDA SU 
ESTIMULAR LA VIDENTES. DESARROLLO Y LA 
ACTIVIDAD MOTO· AD OUISICION r.E HA· 
RA DEL NlflO CIEGO BILIDAOES FISICAS, 
DEO A BAÑOS DE ESPECIALMENTE A· 
EDAD, PRESENTA OUELLAS QUE SE A· 
LOS PASOS A SE· PRENDEN A TRAVES 
GUIR EN LA PRE· DE LA IMITACION, 
SENTE INVESTI· LOS NIÑOS CIEGOS 
OACION, RESULTA· NO TIENEN OESA· 
DOS Y CONCLUSIO· RROLLAOA SU CA· 
NES. PACIDA.O DE EXPRE· 

SION CORPORAL Y 
POR LOGICA NO E· 
XISTE UUA ESTE· 
TICA DE MOVI· 
MIENTO". 
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INSTI· TITU· CONTENIDO METOOOLOGIA POBLA RESULTADOS CONCLUSIONES 
TU· LO CION 

CION 

ESCUE· ºEL SEflALA COMO SE \•SELECCIONA 6 N1· AUNQUE MUCHOS DE ~LA INTERVENCION 
LA OESA· HA CONSIDERADO LA MUESTRA Y ílos LOS DOCENTES DE ESPECIALISTAS 
NOR· RRO· EL SEXO EN LA LES APLICA º'. 183.3%1 TIENEN UN COMO PSICOLOOOS, 
MAL LLO HISTORIA. UNA ENTREVIS· A 10 CONCEPTO MENOS LI· SOCIOLOGOS, SE· 

º' SE· DESCRIBE QUE ES TA DE DATOS AflDS MITADO RESPECTO A XOLOGOS, ETC. Y 
ESPE· XUAL EL SEXO, LA SE· GENERALES PA· DE LA SEXUALIDAD, PER· DE CIENCIAS COMO 
CIALI· ENEL XUALIDAO, LA RA ROMPER EDAD SlSTEN COtlCEPCIONES LA SEXOLOGIA: O· 
ZA· Nlfjo EOUCAC10N SE· HIELO. DE 2• QUE LA RESTRINGEN FRECEtl LA OPOR· 
C10N. CIEGO XUAL EN LA EOU· APLICA UN OE SIMPLEMENTE A LOS TUN1DAD DE COtlO· 
1989 DEO CACION ESPECIAL. CUESTIOtlARIO PRIMA ORGANOS GENITALES. CER Y ENTENDER 

A 10 DESCRIBE EL A· A LOS NIÑOS RIA EN SU MAYORIA MEJOR LA NATU· 
Afias. PARA TO REPRO- PARA VER CO· DE LA (68.68%1, LOS PADRES RALESA HUMANA. 
M. DUCTOR FEMENINO MO SE LES DA ESCU~ CONSIDERAN QUE LA LOS FACTORES GE· 
MERI· Y MASCULINO, LA EOOUCA· LA DE EDUCACION SEXUAL NETICOS Y AMBIEN· 
NOA. QUE ES LA FE· C10N SEXUAL, EOUCf~ QUE RECIBEtl SUS TALES l!JFLUYEtl 

CUNDACION O CO- QUE ES LO QUE CION HIJOS ES A TRAVCS OE CETERMINMHEMEN· 
MO SE DA LA RE· SABEN Y QUE ESPE- SUS PALABRAS: AQE. TE EN EL DESA· 
PRODUCCION HU· DUDAS TIENEN, CIAL MAS, DE QUE DEBE IM· RROLLO DEL SER 
MANA. APLICA UN W25 PARTIRSE O DARSE HUMANO. 
DESCRIBE EL DE· CUESTIONARIO O BIEN CUANDO EL PEQUEÍlO EL DESARROLLO IN· 
SARROLLO DEL SE· CERRADO A INRNC CUESTIONE. ALGUNOS TEGRAL DEL NIÑO 
XO EN LA ETAPA MAESTROS PA· y OV 133,33%1 CREEN QUE CMPRENDE LOS AS· 
PRENA T Al Y EL DE- RA SABER LA LA EDUCACION SE· PECTOS: FISICO, 
SARROLLO SEXUAL EDUCACIOtl SE· XUAL SE DA A TRAVES ltlTELECTUAL O 
Et1 LA INFANCIA. XUAL QUE SE DE ACCIONES. COGNITIVO, SOCIO· 
DESCRIBE LOSAN· DA A LOS NI· MUCHOS PADRES EL AFECTIVO Y SE· 
TECEOEtlTES DE LA ÑOS, 83.33% AFIRMAN QUE XUAL. 
CEGUERA Y LA E· APLICA UN LA MEJOR EDAD PARA EL NIÑO CIEGO PRE· 
OUCAC10N SE· CUESTIONARIO HABLAR DE SEXO CON SENTA CARACTERIS• 
XUAL DEL NIÍlO. A PADRES SO· LOS NlílOS ES OESPUES TICAS SIMILARES A 
SEÑALA COMO SE BRE LASrRE· OE LOS 16 Af:ios E INI· LOS NIÑOS NORMO· 
DA LA EDUCAC10tl GUtlTAS SE· CIARSE EN CASA. VISUALES DE A· 
SEXUAL EN LA ES· XUALES DE TOMANDO W CUEtHA CUERDO A SU EDAD. 
CUELA !ASPECTOS LOS mílos. LA LAS DIFERENCIAS DE EL CONTACTO FlSI· 
ANATOMlCOSI Y IMPORTANCIA EDADES, PODEMOS DE· COY LA PERCEP• 
DE HIGIENE PER· QUE LA EDUCA· ClR QUE El NIÑO CIEGO ClON TACTIL SOtl 
SONAL, EN LA SO· CION SEXUAL CREA FANTASIAS SE· FUNDAMENTALES 
CIEDAD SI SE DA TIENE PARA XUALES Al IGUAL OUE COMO ESTlMULOS 
UNA EOUCACION LOS NIÑOS, LOS DEMAS NIÍJOS. DE APRWOIZAJE Etl 
SEXUAL, SEÑA· LOS TERM!NOS LOS JUEGOS SEXUALES El tllÑO CIEGO. 
LANDO QUE EN ES- QUE SE DEBEN QUE SE PRESENTAtl Etl EL NIÑO CIEGO RE· 
TA NO SE RECHA· UTILIZAR TODO El NIÑO NORMOVI- CIBE EOUCACION 
ZA A LOS ATIPI· ESTO OE A· SUAL, SCtj LLEVADOS SEXUAL, SEA FOR· 
e os. CUERDO A LA A CABO TAMe1rn POR MAL O INFORMAL", 
DESCRIBE LOS PA· OPIPllON DE EL NIÑO CIEGO. 
SOS A SEGUIR EU LOS PADRES LAS EXPECTATIVAS 
LA PRESENTE IN· DE FAMILIA. QUE PRESENTA El tll· 
VESTlGACION, flo CIEGO EN RELA· 
RESULTADOS V CIOtl AL SEXO CORRES· 
CONCLUSIONES. POlmEN A SU EDAD. 
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